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EDITORIAL 

Dr. C. Eduardo López Bastida1

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

La Revista Universidad y Sociedad se complace en presentar este número especial con los mejores trabajos presenta-
dos en I Congreso Internacional de Investigación en Educación, Gestión, Administración y Nutrición en base a los ob-
jetivos del Desarrollo Sostenible 2021, de la Escuela de Posgrado Walter Peñaloza Ramella de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, y los seleccionados de seminarios dictados por la Asociación Latinoamericana 
de Ciencias Neutrosóficas en este último trimestre del 2021. En esta editorial resulta oportuno hacer las siguientes 
reflexiones:

Los nuevos paradigmas que evolucionan de manera orgánica, como aquellos que se ven forzados por el nuevo esce-
nario mundial post pandemia, han despertado soluciones teóricas y prácticas a problemas históricos y actuales. Los 
aportes que se dirigen hacia el área de la salud conllevan una alta carga de responsabilidad por la impronta histórica 
que nos responsabiliza. La educación y sus adaptaciones siguen enriqueciendo las formas y escenarios que nos per-
miten no renunciar a principios y valores éticos y de aprendizaje constante.

La investigación científica debe seguir escalando hacia la solución óptima de problemas y desafíos en esta sociedad 
convulsa y de constantes cambios. Buscando una sociedad equitativa, sustentable y con una visión medioambientalista.

La innovación universitaria debe incorporarse en dichas instituciones de educación superior como pilar fundamental 
para lograr competencias y formaciones integrales que verdaderamente respondan a ideas, proyectos y propuestas 
en aras de un mundo mejor.

El objetivo principal de este número especial es divulgar nuevas investigaciones basadas en la ciencia y la tecnología 
para una generación marcada por retos sociales, medio ambientales y económicos.
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Castañeda Guillot, C., Castro Sánchez, F. J., & Verano Gómez, N. C. (2021). Pandemia Covid-19: impacto y desafíos 
sanitarios y sociales. Revista Universidad y Sociedad, 13(S3), 8-17. 

RESUMEN

Las pandemias constituyen graves problemas sanitarios de gran repercusión social. La pandemia COVID-19 representa 
gran catástrofe con severos impactos sanitarios y sociales en sistemas de salud y estructuras organizativas socio comuni-
tarias débiles. Apreciable mortalidad global próxima cinco millones fallecidos, sobresale en Región de las Américas, con 
procesos vacunación lentos, por diversas causas, retrasan aplanamiento definitivo curva de contagios y letalidad. Las 
consecuencias socioeconómicas, más visibles son drásticas caídas economías nacionales y regionales, severas limitacio-
nes movilidad nacional e internacional y predominio incontrolados trastornos psicosociales de la población. El objetivo del 
trabajo fue examinar más significativos impactos y desafíos sanitarios y sociales de la COVID-19 cuando presencia global 
sobrepasa 18 meses.  Con alcance descriptivo explicativo y métodos análisis – síntesis, enfoque en sistema y análisis docu-
mental, se realizó búsqueda no estructurada en bases de datos PubMed, Google Scholar y SciELO hasta octubre de 2021 
según términos seleccionados. 

Palabras clave: Pandemia, COVID-19, impacto, desafíos, disponibilidad social en salud.

ABSTRACT

Pandemics are serious health problems with great social repercussions. The COVID-19 pandemic represents a major catas-
trophe with severe health and social impacts on health systems and weak socio-community organizational structures. The 
global mortality rate is close to five million deaths, especially in the Region of the Americas, with slow vaccination processes, 
due to various causes, delaying the definitive flattening of the contagion and lethality curve. The most visible socioeconomic 
consequences are drastic declines in national and regional economies, severe limitations in national and international mobili-
ty and uncontrolled predominance of psychosocial disorders of the population. The aim of the work was to examine the most 
significant health and social impacts and challenges of COVID-19 when global presence exceeds 18 months.  With des-
criptive explanatory scope and analysis-synthesis methods, system approach and documentary analysis, an unstructured 
search was performed in PubMed, Google Scholar and SciELO databases until October 2021 according to selected terms. 

Keywords: Pandemic, COVID-19, impact, challenges, social availability in health.
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INTRODUCCIÓN

Las pandemias son epidemias surgidas de un nuevo virus 
que se extiende a muchos países y ataca a gran número 
de individuos en una región, transmitida con rapidez entre 
los humanos en territorios, regiones y países, mientras el 
término epidemia se refiere a la enfermedad que azota un 
gran número de personas o animales en un mismo lugar 
en un período determinado.

En la historia de la humanidad han acaecido grades pan-
demias provocadas por la viruela, la peste bubónica, el 
cólera y la influenza, entre las más letales, en diferentes 
épocas desde antes de Nuestra Era. Entre ellas sobresa-
lió la viruela traída al continente americano por los con-
quistadores españoles que diezmó y exterminó a la po-
blación indígena con una mortalidad de un 90 %, como 
parte de los agravios sufridos por los pueblos originarios; 
erradicada en 1980 mediante Programa Internacional de 
Inmunización auspiciado por la OMS. La mayor pandemia 
producida por influenza fue la Gripe Española, ocurrida 
de 1918-1919, de alcance mundial, con una alta letali-
dad, debida al virus de la influenza A H1N1 que causó de 
50 a 100 millones de fallecimientos. En el curso del siglo 
XX se produjeron otras dos pandemias importantes por 
influenza A, la Gripe Asiática en 1957, desencadenada 
por el virus H2N2, de localización principalmente en el 
continente asiático, y además en EE. UU., con 1,2 a 2 
millones de fallecidos y la tercera gran pandemia fue 10 
años después, la Gripe de Hong Kong, debida al virus 
H3N2, derivado del H2N2, que afectó otros países asiá-
ticos (Singapur, Viet-Nam, Filipinas, India, Australia y EE. 
UU., que reportó 1 millón de muertes. (Castañeda-Guillot 
& Ramos-Serpa, 2020) 

En la segunda mitad del siglo XX se generó el virus de la 
inmunodeficiencia humana, en 1981 en África, que se di-
fundió rápidamente a nivel global, con el desarrollo del 
Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que 
ha producido hasta el presente más de 37 millones de 
muertes. (Castañeda-Guillot, Martínez & Castro-Sánchez, 
2021).

En el Nuevo Milenio surgió el virus SARS en EE. UU., virus 
de la influenza A, subtipo H1N1 con un curso desde abril 
2009 a agosto 2010, provocando la primera gran pande-
mia del Nuevo Milenio con una estimada mortalidad entre 
150 000 a 575 000 personas; para este virus la OMS dise-
ña cada año una vacuna para su prevención. El virus del 
Ébola fue otra causa de epidemia (2014-2016) con brotes 
regionales en países africanos, representó una grave en-
fermedad con el potencial a convertir en pandemia, que 
se controló. (Castañeda-Guillot, Martínez & López-Falcón, 
2021; Santos-Padrón, 2021).

En diciembre de 2019 apareció la zoonosis del virus SARS 
COV 2, infección   descubierta en esa ocasión. La OMS 
alertó sobre la repercusión de este nuevo virus denomi-
nado COVID-19 en febrero de 2020 y su extensión inicial 

desde China a otros 28 países y con gran capacidad de 
contagiosidad al conjunto de la humanidad. La OMS supo 
divulgar el significado del presagio de la pandemia que 
se podía avecinar, calificada hoy como “Una pandemia 
muy anunciada”, como se refirió en el Informe de la Junta 
Mundial para las Emergencias Sanitarias (cofundada 
por el Banco Mundial y la OMS) en septiembre de 2019 
hizo saber el informe de epidemiólogos y científicos de 
reconocimiento mundial, la declaración: “Un Mundo en 
Peligro” y declarar: 

«Nos enfrentamos a la amenaza muy real de una pan-
demia fulminante, sumamente mortífera, provocada por 
un patógeno respiratorio que podría matar de 50 a 80 
millones de personas y liquidar casi el 5 % de la econo-
mía mundial. Una pandemia mundial de esa escala sería 
una catástrofe y desencadenaría caos, inestabilidad e 
inseguridad generalizadas. El mundo no está prepara-
do” (Harlem-Brundtland G & As Sy E, 2019).

El impacto de la pandemia COVID-19 en su expansión 
por distintas latitudes se ha manifestado en diferentes di-
recciones en la vida de la sociedad global: en salud, eco-
nomía y trabajo, protección social, educación y género, 
dejando de ser sola una crisis sanitaria para convertirse 
en una crisis general de la sociedad. 

El objetivo del trabajo fue examinar los más significativos 
impactos y desafíos sanitarios y sociales de la COVID-19 
cuando su presencia global ya sobrepasa el año y medio.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación fue descriptiva-explicativa basada en 
las siguientes preguntas: ¿Impactos sanitarios y sociales 
por la pandemia COVID-19? y ¿los desafíos de la pan-
demia por COVID-19 sanitarios y sociales? ¿Cuáles han 
sido las principales pandemias por influenza A padecidas 
la humanidad y repercusión?, apoyadas en la valoración 
sanitaria, y abordaje del pasado para profundizar en las 
condiciones actuales de la COVID-19 para analizar el 
presente y sus desafíos. Lo fundamental de la metodo-
logía se explica por el enfoque cualitativo del objeto (im-
pacto y desafíos de la pandemia por COVID-19), precedi-
do por una evaluación de las pandemias por influenza A 
como acontecimientos históricos y repercusiones según 
el análisis documental del contenido de la literatura cien-
tífica revisada para la caracterización del proceso de la 
COVID-19 y significado de la catástrofe provocada, ana-
lizado bajo concepciones referidas y propias como méto-
do general del nivel empírico del conocimiento.

El estudio fue sustentado bajo la búsqueda no estruc-
turada de revisión de literatura científica actualizada en 
español e inglés hasta octubre 2021 en las bases de 
datos PubMed Science Direct, Scimago y SciELO. Los 
tesauros utilizados para la búsqueda en español fueron 
los siguientes: “pandemias influenza A”, “repercusión 
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COVID-19”, “disponibilidad social de la salud” “impacto 
sanitario COVID-19”, “impacto social COVID-19”. 

RESULTADOS

Las condiciones sanitarias pueden ser evaluadas por dis-
tintos procedimientos. El modelo holístico de Lambroise 
desarrollado en 1974 por el canadiense Marc Lalonde, 
dado a conocer como el célebre Informe Lalonde 
(Lalonde, 2015) significó un acontecimiento importante 
sobre principios sanitarios determinantes de gran influen-
cia para la atención en salud individual y colectiva, al es-
tablecer “la salud  de una comunidad está condicionada 
por la interrelación de cuatro grupos de factores” (medio 
ambiente, estilos de vida, biología humana y sistemas de 
asistencia sanitaria) todos factores relacionados con la 
calidad, accesibilidad y su funcionamiento como condi-
ciones decisivas para el mantenimiento global de la sa-
lud. (De la Guardia & Ruvalcaba, 2020)

El informe de Lalonde se fundamenta en los siguientes 
indicadores: 

La pandemia del COVID’19 ha sido y es un terrible y ca-
tastrófico problema para la vida y la conservación de la 
humanidad. La mortalidad a nivel global ha alcanzado 
más de cuatro millones, muy próximo a alcanzar 5 millo-
nes de personas.

Datos: Registro Universidad John Hopkins, 19 octubre 
2021. 12 pm MIG.

Mortalidad: 4 936, 654.

Casos reportados: 242,756,615

Recuperación: 220,035,597

En la Región de Las Américas, en relación a la escala 
mundial, se registra: (OPS, Sept 2021).

 • El 38.4 % infectados mundial.

 • El 46.3 % de mortalidad mundial.
En la Región de Las Américas, las naciones con mayor 
número de casos confirmados y de mortalidad se mues-
tran en la Tabla 1 y 2. Entre con mayor número reporta-
do en Latinoamérica, corresponde a Brasil el tercer lu-
gar, Argentina el noveno y Colombia el onceno. Tabla 1. 
Es de interés llamar la atención entre las 12 con mayor 
número de fallecidos a nivel mundial, cinco pertenecen 
a la Región de, Las Américas con E.U.A. en primer lu-
gar y cuatro son latinoamericanos (Brasil, México, Perú y 
Colombia). Tabla 2. 

Tabla 1. Países Mayor Número Casos COVID-19.

Mayor número casos COVID-19

Países Confirmados

E.U.A:
India
Brasil
Reino Unido
Rusia
Turquía
Francia
Irán
Argentina
España
Colombia
Italia

46,264,596
34,159,562
21,711,843
8,689,949
8,168,305
7,800,796
7,114,572
5,844,589
5,278,910
4,997,732
4,988,021
4,733,537

Fuente: Registro University John Hopkins

Fecha: 20 de octubre 2021. Elaboración: Castañeda C.

Mortalidad de la pandemia por COVID-19

La pandemia en la Región de América Latina y el Caribe 
ha costado más de un millón y medio de vidas humanas. 
Sólo en cuatro países (Brasil, México, Perú y Colombia 
representa más de un millón de fallecidos, con más 
de 44 millones de casos confirmados. Tabla 1. (Datos 
Universidad John Hopkins, 2021, octubre).

La región posee el 8,4 % de letalidad a nivel mundial, cifra 
elevada en relación con el número de población del orbe, 
con un acumulado cercano a la quinta parte de los casos 
confirmados. (CEPAL, 2021 octubre).                         

Tabla 2:

Países Mayor Mortalidad COVID-19

Países Fallecidos Población

EUA
Brasil
India
México
Rusia
Perú
Indonesia
Reino Unido
Italia
Colombia
Iran
Francia

751.655
604,228
452,844
284,923
226,353
199,928
143,077
139,031
131,688
126,931
124,585
117,376

    333,521,903
    214,520249
1,397,605,690
   130,689,948
   146,015,725
     33,567,374
   277,275,481
     68,346,890
     60,346,350
   51,586,395
   85,387,081
   65,467,049

Fuente: Registro COVID-19 University John Hopkins

Fecha: 20 de octubre 2021. Elaboración: Castañeda C.
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Tabla 3:

Tasa mortalidad por COVID-19
Región de América Latina

Países Tasa Mortalidad
(100,000 Habitantes)

Perú
México
Panamá
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Bolivia

118,6
103,0
102,5
98,8
95,0
90,1
89.9
82,8
81,8

Fuente: Registro COVID-19 University John Hopkins

Fecha: 20 de octubre 2021. Elaboración: Castañeda C.

Control de la pandemia y sistemas de salud.

Los sistemas de salud en muchos países de la región son 
definidos como débiles, solo algunos países poseen con-
diciones adecuadas, en la atención primaria, secundaria 
y terciaria. La agudización de las dificultades confronta-
das para el control de la pandemia se han fundamentado 
por debilidades históricas de los sistemas nacionales de 
salud, desigualdades estructurales, organizativas y de 
su ejercicio (falta de capacidad de respuesta oportuna 
de los Estados, como previsión, deficiencia en personal 
médico y paramédico, disposición insuficiente de insu-
mos, corrupción administrativa, y carencia organizativa, 
limitaciones y demoras en programas de inmunización, 
adquisición de vacunas). Todas ellas han dificultado el 
oportuno y adecuado control de la pandemia. Datos OPS, 
2021). Se muestra a continuación registro de las limita-
ciones de la vacunación en Las Américas. (Datos OPS en 
Sept 2021), 

Relación de vacunación completa de población por paí-
ses: 

 • Uruguay 74.4 %. 

 • Chile       73.9 %. 

 • Canadá   71,4 %

 • Panamá   59.1 %

 • EE. UU.    56,2 %

Los recursos humanos en salud durante la pandemia:

Los rasgos prepandemia existentes en recursos huma-
nos en los Sistemas Nacionales de Salud de la región se 
han manifestado por severas limitaciones para ampliar la 
prestación de atención médica a los pacientes durante la 

pandemia, dependientes de las condiciones prepande-
mia. La insuficiencia de personal en general (médicos y 
enfermería) para la atención de la población y en especial 
calificado para cubrir las necesidades del enfermo en es-
tado grave y crítico (Unidades de Cuidados Intensivos) en 
los hospitales ha predominado durante el curso. (Luque 
H, 2020). 

En el Informe Anual sobre preparación mundial elaborado 
por la Junta de Vigilancia Mundial de la Preparación para 
las Emergencias Sanitarias, (cofundada por el Banco 
Mundial y la OMS en 2018), de fecha  septiembre de 
2019, titulado “Un Mundo en peligro” hizo un llamado ante 
el temor que la humanidad sufriera una gran catástrofe 
y postuló siete medidas urgentes con las enseñanzas 
que se debían aprender y las medidas concretas a eje-
cutar como protección, que se enumeran a continuación: 
(Harlem-Brundtland  & As Sy 2019)

1. Los jefes de gobierno deben comprometerse e invertir.

2. Los países y las organizaciones regionales deben dar 
ejemplo. 

3. Todos los países deben construir sistemas sólidos de 
salud.

4. Los países, los donantes y las instituciones multilate-
rales deben prepararse para lo peor.

5. Las instituciones de financiación deben vincular 
la preparación con la planificación de los riesgos 
económicos.

6. Las entidades que financian la asistencia para el de-
sarrollo deben generar incentivos e incrementar la fi-
nanciación para la preparación.

7. Las Naciones Unidas deben fortalecer los mecanis-
mos de coordinación

Hoy podemos afirmar que la pandemia por el virus 
COVID-19 fue muy anunciada por universidades, ex-
pertos científicos y organismos internacionales, como la 
OMS y el Banco Mundial, pero no se escuchó a cabalidad 
a nivel global la alerta, ni los reclamos dirigidos para eje-
cutar todas las medidas de acción demandadas ante su 
inminencia y urgencia.

Las pandemias y las condiciones sanitarias

Las pandemias son eventos infecciosos de alta contagio-
sidad de trascendencia sanitaria y gran repercusión en la 
sociedad por su impacto de morbilidad y mortalidad glo-
bal influenciadas por las condiciones y la “Disponibilidad 
social en salud” (OMS, 2005), sino además catastróficos 
acontecimientos de repercusión para la sociedad y las vi-
das humanas. (Castañeda-Guillot & Ramos-Serpa, 2020)
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Las inequidades en salud en la Región Latinoamericana 
influenciada por las persistentes condiciones de pobreza 
(según CEPAL, 2020) se han evidenciado por la pande-
mia de la COVID-19, por factores como:

 - Limitado acceso a los servicios de salud.

 - Desconocimiento del estado de salud-enfermedad (in-
dividual, familiar).

 - Insuficiencias de los Sistemas Nacionales de Salud 
Pública (atención médica, preventiva-curativa y pro-
moción en salud).

 - Antecedente de carencia de Seguridad Social en el-
evados grupos de la población, en especial pobla-
ciones rurales, indígenas y marginales.

 - Interrupción del control médico asistencial de enfer-
medades crónicas no trasmisibles: enfermedades car-
diovasculares, cáncer y metabólicas. (consultas médi-
cas y medicamentos).

 - Fallo en el cumplimiento de los Programas Nacionales 
de Inmunización por falta de adquisición de vacunas 
programadas en diferentes edades o inasistencia para 
la vacunación, con gran repercusión para la salud in-
fantil, materna y del anciano. Se incluye, además, el 
desfase en la introducción de nuevas vacunas entre 
los países desarrollados y de ingresos medios y bajos 
en todas las edades.

Exposición al riesgo de contagio: 

 - Necesidad de continuar participando en la vida lab-
oral por condiciones económicas apremiantes.

 - Imposibilidad de aislamiento en el hogar por falta de 
condiciones de las viviendas.

 - Inequidad en la vacunación contra la COVID-19.

Estos indicadores son expresión de desigualdades en sa-
lud, expresión de inequidades sociales.

Otros desafíos en salud / pandemia COVID-19.

Pueden ser analizadas nueve desafíos fundamentales.

Necesidad de inmunización a más del 70% de la pobla-
ción, para obtener una cobertura de inmunidad amplia, 
de rebaño a través de la vacunación en todos los grupos 
de edad en la población mundial en general, incluida la 
edad infantil y no consecuencia de adquirir la infección 
de la COVID-19, pues es evidente la distribución de la va-
cuna no ha sido equitativa, y se aprecia un desequilibrio 
entre los países ricos y pobres para lograr la cobertura 

imprescindible para la prevención a las naciones median-
te inmunización. La inmunidad colectiva se plantea como 
un desafío prioritario para evitar mutaciones y variaciones 
del virus (variante delta). En África menos del 5% de la 
población está vacunada, mientras en otros continentes 
es alrededor del 40%. La OMS afirma la gran mayoría de 
las vacunas utilizadas para la COVID-19 se han admi-
nistrado en países de ingresos altos o medios. África re-
presenta solo el 2,6 % de las dosis administradas a nivel 
mundial. (OMS, 2021)

Aprendizaje para vivir con control adecuado para la pre-
vención de la COVID-19, siguiendo las medidas profilác-
ticas necesarias de precaución, incluida la vacunación 
periódica, pues se plantea la necesidad de una “vida 
controlada”, pues “el virus estará algunos años más con-
viviendo con la humanidad”.

Acceso y cumplimiento en los Programas Nacionales de 
Inmunización, desde el nacimiento, en el adulto y el an-
ciano, retardados o incumplidos durante la pandemia, 
influenciados por carencia de las vacunas y/o inasisten-
cia para la regularidad de las vacunaciones. Sobresale 
el riesgo de la Agenda del Programa de Inmunización 
2020-2030 para la eliminación de distintas enfermedades 
(hepatitis B, papilomatosis humana, sarampión, rubeola, 
meningitis bacteriana, entre otras) y la erradicación de la 
poliomielitis (OMS b, 2020). En la actualidad el acceso 
de los niños a las vacunaciones es desigual, debido a 
una irregular distribución mundial (en 10 países se acu-
mula más del 60 % de los niños no vacunados), mientras 
en países con recursos y coberturas altas hay cohortes o 
grupos con menor acceso a las inmunizaciones (OMS b 
2020). 

Prioridad y regularidad preventiva anual de la COVID-19, 
mediante vacuna para la reactivación profiláctica asocia-
da a otras vacunas previamente existentes contra la in-
fluenza A, COVID-19 llegó para quedarse,

Desarrollo de estrategias sobre prevenir la aparición de 
futuras pandemias, sustentado en las condiciones higié-
nico sanitarias relacionado con la probabilidad de reduc-
ción, evitar la rápida difusión y el impacto diferente en los 
grupos de población relacionados con las condiciones 
sociales, todo ello por parte de los gobiernos y sistemas 
nacionales de salud.

Creación de grupos internacionales para estudios de 
expertos, que deben trabajar en la creación de nuevas 
vacunas fomentando las condiciones sanitarias para la 
prevención sanitaria, incluido el desarrollo de nuevas 
plataformas para la creación de condiciones para vacu-
nas emergentes basadas en la metodología genética, lo 
cual se demostró es posible en corto tiempo, como fue 
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la creación y producción con prontitud de las vacunas 
diseñadas para la COVID-19.   

Importancia de control de la salud infantil, juvenil y de las 
familias. Las medidas de protección establecidas para 
combatir la pandemia, dirigidas a reducir la contagiosi-
dad han estado basadas en distintas direcciones. Entre 
ella se destacó el aislamiento en el hogar, con un cambio 
drástico de las actividades cotidianas, con la suspensión 
de asistencia a las guarderías, escuelas y universidades, 
lo que alteró la dinámica familiar y ha limitado la vida so-
cial, en especial en la infancia y adolescencia, con re-
percusión en su actividad mental, que incluyó a toda la 
familia. (Perevochtchikova, 2013; Bullemore-Campbell & 
Cristóbal-Fransi, 2021).

Atención en la salud del adulto mayor y ancianos. La ex-
posición a la pandemia y sus efectos en la salud, vida fa-
miliar y social en los grupos de edad más vulnerables son 
representativos de la ostensible demanda en la necesi-
dad de vigilancia y atención de las propias enfermedades 
de la edad, como cardiovasculares, metabólicas, cáncer, 
afectaciones inmunes y de otros brotes epidémicos (den-
gue, zyka) que han demandado la prevención y atención 
especializada. (OMS, 2020). 

Desafíos desde un enfoque social.

En un trabajo anterior, los autores consideraron una cla-
sificación de retos para los procesos de creación de va-
cunas y la vacunación (algo que también aplica para el 
virus SARS COV 2). Cuatro tipos de retos fueron consi-
derados: globales, nacionales, tecnocientíficos y éticos 
(Castañeda-Guillot, Martínez y Castro-Sánchez, 2021). 

Al ser todos de connotación social, bien podrían suscri-
birse para el presente trabajo en calidad de desafíos y 
de hecho se mencionan y extiende la explicación en al-
gunos. No obstante, la perspectiva de desafíos de tipo 
social que se sigue en el presente trabajo opera con tres 
criterios para llegar a la clasificación.

Primero: toma en cuenta categorías más arraigadas en 
la teoría social y su visión de las formas fundamentales 
de actividad humana y, por tanto, se les identifica como 
socioeconómicos, políticos, morales y cognoscitivos. 

Segundo: al tratar un problema de salud (COVID-19), 
también se sigue el criterio de relacionar los desafíos so-
ciales con la salud humana, lo cual es esencialmente so-
cial, aunque también tenga determinantes naturales (todo 
lo relacionado con virus, bacterias, patologías diversas, 
entre otros), psíquicas, ambientales y tecnológicas.

Tercero: el análisis y clasificación se realiza en el nivel 
macro o general. Por tanto, se destacan aquellos desafíos 

a los que se da el carácter de fundamentales, sin el des-
conocimiento para otros que se desarrollan en niveles 
más específicos de cada una de las formas de actividad 
humana mencionados y que han sido atendidos por dife-
rentes autores.

En el caso de los desafíos de connotación económica, 
durante la pandemia y hasta en una posible etapa de 
postpandemia (o nueva normalidad, que definitivamente 
se prevé por el posible endemismo del virus), se presenta 
todo lo concerniente a la contradicción economía versus 
salud. Es lo que se puede denominar una contradicción 
real en medio de un contexto de pandemia, y como tal se 
refiere a dos fenómenos que coexisten y a la vez pueden 
contraponerse en dependencia del tipo de soluciones 
que se adopten desde las políticas públicas. Las mismas 
no pueden privilegiar un único polo de la contradicción 
(economía o salud), sino que deben operar con lo que 
desde el pensamiento dialéctico se considera “eslabones 
mediadores”, con elementos de progresividad, sostenibi-
lidad y sustentabilidad para ambos polos.

Favorecer a ultranza la continuidad de la actividad eco-
nómica sin restricciones temporales a la misma, o des-
conociendo mecanismos alternativos de actividad eco-
nómico productiva es tan contraproducente como querer 
practicar procesos de “cuarentena” o “confinamientos” 
sociales indefinidos, “se requiere, por igual, asegurar el 
crecimiento económico desde las garantías grupales e 
individuales a la salud, como potenciar desde el avance 
de la actividad económico-productiva los enormes gas-
tos y exigencias de calidad de los servicios de salud en 
medio del foco pandémico” (Castañeda-Guillot, Martínez 
y Castro-Sánchez, 2021, pág. 14).

Al respecto, en distintas latitudes se han ensayado varian-
tes de soluciones que corresponden con lo anteriormente 
identificado como “eslabones mediadores”. Se mencio-
nan tres fundamentales: 1) la práctica extendida del te-
letrabajo; 2) las ayudas socioeconómicas (sea en finan-
ciación o acceso asegurado a medicinas y alimentos) en 
el caso de los sectores más vulnerables, dado por edad 
avanzada o por comorbilidades de elevada peligrosidad; 
y 3) confinamientos científicamente justificados en razón 
del ciclo de comportamiento y contagiosidad del virus.

El otro desafío de enorme impacto en el ámbito socioeco-
nómico se relaciona con la repercusión sobre la pobreza, 
con la consiguiente profundización del ciclo “crecimien-
to de la pobreza” y “mayores limitaciones de acceso a 
la salud” (y viceversa). En la Región Latinoamericana el 
aumento sin precedente de pobreza causado por la pan-
demia COVID-19, no tiene antecedentes en las últimas 
décadas, ha traído graves consecuencias para la salud 
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y la vida humana. La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) estimó que el total de perso-
nas pobres ascendió a 202 millones a finales de 2020, 22 
millones de personas más que el año 2019 (lo que signifi-
ca un crecimiento del 10%).

En lo que puede considerarse una señal de máxima alar-
ma, la CEPAL informó en marzo 2021: “la pobreza y la 
pobreza extrema alcanzó en 2020 niveles no observados 
en los últimos 12 y 20 años respectivamente, así como 
un empeoramiento de los índices de desigualdad en la 
región y las tasas de ocupación y participación labo-
ral, sobre todo en las mujeres debido a la pandemia del 
COVID-19” (CEPAL, 2021).

En el ámbito político, la principal prioridad en cuanto a 
desafíos se relaciona con la necesidad de fortalecer las 
políticas públicas de salud y con ello alcanzar la recupe-
ración de los Sistemas Nacionales de Salud. La pande-
mia ha demostrado, en pleno siglo XXI (aún con avanza-
das tecnologías y viajes cósmicos) que, en innumerables 
naciones, industrializadas o no, no hay sistemas de salud 
de alerta y respuesta inmediata como para retardar las 
consecuencias de enfermedades letales infecciosas y 
contener sus peores efectos. Este constituye un desafío 
de primera trascendencia en naciones menos desarrolla-
das (o subdesarrolladas) con sistemas de salud colapsa-
dos, que presentan serias insuficiencias en su actividad 
de prestación de servicio de salud y en la prevención, 
con claros signos de corrupción económica-administra-
tiva. Sobre el panorama para América Latina y el Caribe, 
CEPAL ha declarado que “la mayoría de los países de la 
región se caracteriza por tener sistemas de salud débi-
les y fragmentados, que no garantizan el acceso univer-
sal necesario para hacer frente a la crisis sanitaria del 
COVID-19” (CEPAL, 2020, pág 10).

¿Cuál debe ser la respuesta para garantizar el derecho 
a la vida, proclamado como principal en todas las nor-
mativas constitucionales? En el criterio de los autores, se 
requiere asegurar tres aspectos básicos: 1) la asistencia 
médica y prevención en atención primaria; 2) desarrollo 
de atención médica institucional calificada, y 3) incorpo-
ración de la investigación científica médica para enfren-
tar problemas y dar soluciones referidos a una verdade-
ra salud pública universal de los países. dado el largo 
camino a recorrer para la mayoría de las naciones del 
subcontinente latinoamericano en muchos de estos as-
pectos o proyecciones, la alternativa puede ser fortalecer 
la cooperación regional en materia de salud pública, in-
cluyendo la instalación de capacidades compartidas de 
atención básica de salud y en cuanto a investigación en 
biomedicina, algunos aportarían mayor financiamiento, 
otros la fortaleza de sus recursos humanos calificados y 

acumulados en tecnociencia de salud, otros los espacios 
para infraestructuras especializadas. De cualquier forma, 
es un problema de política pública nacional y regional.

También hay que resaltar desafíos en el ámbito moral. No 
puede ser de otra manera cuando el problema en estudio 
es la salud humana, la vida humana, para cuyo enfoque 
se refuerzan los desafíos de tipo bioéticos. Respecto a 
COVID-19, dos son los escenarios de desafíos/conflictos 
bioéticos principalmente. 

El primero se refiere a la igualdad/desigualdad en el ac-
ceso a los tratamientos tanto curativos como preventivos, 
así como al seguimiento a las afecciones de salud de pa-
cientes ya no positivos, pero que padecen diversas se-
cuelas. Datos elocuentes confirman esta dimensión del 
desafío para Latinoamérica, en particular; por ejemplo: 
1) entre la población del decil de ingresos más bajos, la 
cobertura de salud era solo del 34,2%, a lo que se añade 
las dificultades para acceder a los centros de salud en 
las zonas rurales y remotas; 2) en 2018, sin señales de 
cambios llegada la pandemia, solo siete países de la re-
gión contaban con un número alto de camas de hospital 
por cada 1.000 personas, como se recomienda por las 
instancias organizativas de salud OMS y OPS; y 3) los 
sistemas de salud permanecen segregados (fundamen-
talmente tres tipos: público, seguro social y privado), con 
las consiguientes desiguales al ofrecer servicios de dis-
tinta calidad a diferentes grupos poblacionales (CEPAL, 
2020).

En segundo lugar, están los desafíos relacionados con 
las investigaciones biomédicas, sobre lo que ha adverti-
do constantemente la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), por la implicación moral del proceso ciencia – 
producción – aplicación de vacunas relacionadas con el 
COVID-19, donde resaltan la correlación entre celeridad 
en lo temporal y la seguridad en resultados y productos 
vacunales y el compromiso de naciones, industrias, siste-
mas de salud y comunidad científica en la accesibilidad a 
las vacunas desde criterios de justicia y equidad, sobre lo 
cual clama la población, pero no pocas veces se resiste 
el sector económico (Laiter, 2021).

Finalmente, hay que destacar los desafíos de tipo cog-
noscitivos que, para un evento pandémico de la magnitud 
del COVID-19, tiene muy variadas manifestaciones, des-
de las relacionadas con la nueva tecnociencia a producir 
para su enfrentamiento y erradicación, pasando por los 
cambios de cultura cognitiva en la población, como aque-
llos que retan al pensamiento social.

Para el primer caso, los desafíos para la nueva tecno-
ciencia de vacunas, los problemas se definen en mayor 
o menor eficacia de candidatos vacunales y vacunas, 
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determinación de plazos necesarios para el refuerzo de 
la inmunización y grados de seguridad en cuanto a las 
combinaciones con distintos tipos de inmunógenos. No 
son desafíos menores en un mundo globalizado y alta-
mente competitivo donde información y conocimiento 
son sinónimos de poder, con su correspondiente acción 
comunicacional. Sobre este desafío trabajan acelerada-
mente algunos complejos de ciencia – producción bio-
tecnológicos de las principales naciones, en su mayoría 
industrializadas, con pocas, pero honrosas excepciones 
de naciones en vías de desarrollo.

Otro gran desafío cognoscitivo se refiere a la cultura de 
salud en la población. De insuficiente consideración en la 
mayoría de los análisis sobre tendencias y desafíos de la 
pandemia COVID-19, a la cultura de salud hay que consi-
derarle entre los factores intangibles que mayor inciden-
cia tienen para el éxito del enfrentamiento y contención 
real de la enfermedad. Como hándicaps, actualmente tie-
ne las debilidades de los sistemas de salud y educación 
de una buena parte de países. La escasa cultura sanita-
ria debilita la acción preventiva y de contención frente a 
las enfermedades contagiosas y hasta puede convertir-
se en factor no biológico, sino de carácter social, de su 
propagación. No pocas naciones enfrentan hoy nuevas 
oleadas y picos de contagios de coronavirus cuando en 
una muy clara señal de analfabetismo funcional en salud 
proliferan las teorías conspirativas que consideran a las 
vacunas como procedimientos más peligros que benefi-
cios. Estudios en diecinueve naciones mostraron niveles 
medios de 28,5% de reticencia a la vacunación en pobla-
ción general. Otro estudio, centrado en personal de enfer-
mería, observó niveles de negativas a la vacunación de 
23,1% entre franceses y hasta del 60% en hongkoneses 
(Soldevilla, Palma, Hernández & Rius, 2021).

Las claras consecuencias: el consiguiente deterioro en 
los ritmos y nivel de socialización de la vacunación, lo 
que se convierte en condición para las nuevas mutacio-
nes hacia cepas virales más resistentes, contagiosas y de 
alta letalidad.

Otra instancia desafiada por el COVID-19 en el plano 
cognoscitivo es la propia teoría social. El pensamiento 
social reaccionó frente a la impronta de la pandemia y di-
rigió sus primeros análisis e interpretaciones a las causas 
y consecuencias más globales, donde tuvieron especial 
consideración los desequilibrios largamente acumulados 
en la relación naturaleza y sociedad, así como la pers-
pectiva de desarrollo social asociada al escenario de 
pandemia (Sánchez et al. 2021).

Igualmente, a destacar, ha sido la modificación de cri-
terios entre pensadores sociales en cuanto al tipo de 

proyección anti-pandemia que tendría el tejido social y en 
especial sus estructuras de definición de política social 
(los gobiernos). El optimismo inicial sobre el posible flo-
recimiento de escenarios de cooperación y hasta solida-
ridad intra e internaciones para enfrentar la contingencia, 
ha cedido a posturas más realistas en correspondencia 
con el escenario multipolar, de alto riesgo, competitivo 
por áreas de influencias y de disputas entre tendencias 
pro-globalismo versus de defensa de las culturas y políti-
cas nacionales. En medio de ese escenario, no obstante, 
se mantienen como referencias de intención aglutinadora 
de esfuerzos a organizaciones como ONU y OMS (e ins-
tancias coordinadoras regionales como la OPS). También 
se aprecian advertencias sobre el valor para la actualidad 
de estructuras analíticas de necesario rescate: sostenibi-
lidad – sustentabilidad, capital social – capital intelectual, 
sociedad – comunidad; y otras de reciente configuración: 
globalismo – nacionalismo (soberanismo). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los aspectos enunciados anteriormente en la sección 
“Resultados” requieren de la atención y posibles desa-
rrollos al menos en tres importantes niveles: los gobier-
nos, los sistemas de salud y la academia, así como los 
organismos nacionales e internacionales existentes, en 
especial la OMS y sus Oficinas Regionales para los dis-
tintos continentes. Estos desafíos pueden resultar de dis-
tintos niveles y rangos para la preservación de la salud 
de poblaciones y países, con diferencias a esperar en 
dependencia de las condiciones existentes y las inequi-
dades imperantes, como inevitables manifestaciones de 
desigualdades con el objetivo de lograr establecer metas 
y medidas apropiadas para alcanzar mejores condicio-
nes de equidad fundamentadas en las DDS.

El valor de preservar la salud de la humanidad ha sido 
puesto en evidencia, y permite afirmar es imprescindible 
una revisión global de los Sistemas Nacionales de Salud 
a nivel mundial, así como de sus articulaciones en con-
diciones de ventajas y no de desventajas, con las otras 
esferas del desarrollo social (la economía, la política, la 
educación, la ciencia, la cultura, el medio ambiente, entre 
otras). Es urgente eliminar las ineficiencias e inequidades 
que se han hecho visibles en el curso de la pandemia de 
la COVID-19. (OMS, 2020).

Sobresalen la necesidad de revisión universal de las po-
líticas y estrategias para brindar los servicios de salud, 
el acceso con equidad sin formas de discriminación a la 
asistencia médica, incluidas las estrategias de preven-
ción y promoción de la salud representada por la Agenda 
2030, así postulada por la OMS; soluciones de recursos 
humanos y financiamiento, mayor prioridad al desarrollo 
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de creación de nuevos medicamentos y vacunas en el 
contexto de las investigaciones para la salud humana, 
fortalecimiento de la cultura de sanidad, todos constitu-
yen elementos de necesidad para enfrentar en mejores 
condiciones la salud a nivel global. 

Como se traduce de estas páginas, la pandemia de 
COVID-19 ha movido hasta sus cimientos los sistemas y 
las estrategias de salud, pero a la par y más al fondo está 
reclamando más atención y corrección hacia importan-
tes desequilibrios de relaciones que pueden analizarse 
como causas o condiciones de los estados de debilidad 
de tales sistemas y estrategias; por ejemplo, el equilibrio 
en la relación naturaleza – sociedad y en la necesaria re-
lación virtuosa economía – salud. La enorme importancia 
de analizar estos problemas relacionados con la salud y 
la vida, así como de contribuir a sus soluciones, no puede 
ser una opción más de la sociedad y su academia, nece-
sita ser prioridad. Como indica Yuval Noah Harari (2018) 
en una de las muchas advertencias de su libro “21 lec-
ciones para el siglo XXI”: “Los filósofos son personas muy 
pacientes, pero los ingenieros no lo son, y los inversores 
lo son aún menos. Si no sabemos qué hacer con el poder 
para diseñar vida, las fuerzas del mercado no esperarán 
mil años para que demos con una respuesta” (pág. 16).

CONCLUSIONES

La pandemia de COVID-19 ha representado una catás-
trofe humanitaria de severos impactos sanitarios y socia-
les, lo cual se ha visto acrecentado en condiciones de 
sistemas de salud y estructuras de organización socio-
comunitarias frágiles. Al respecto, el presente trabajo ha 
sistematizado cifras y conceptos que así lo demuestran.

Se caracterizaron múltiples impactos y desafíos de tipo 
sanitario y social. En la dimensión de los desafíos sani-
tarios, son relevantes los análisis y criterios sobre el va-
lor de la atención primaria y especializada a los distintos 
grupos sociales, con especial énfasis a los grupos vul-
nerables (niños, embarazadas, ancianos y personas con 
capacidades especiales), así como a los procesos de in-
munización y sus complejidades. En la dimensión de los 
desafíos sociales se incluye una clasificación que toma 
como referente categorías reconocidas en la teoría social 
y su visión sobre las formas fundamentales de actividad 
humana y, por tanto, diferenciados en socioeconómicos, 
políticos, morales y cognoscitivos.

La línea de análisis resultante conlleva a considerar que 
la pandemia de COVID-19 ha evidenciado los grandes 
requerimientos de los sistemas de salud y de sus fun-
damentos económicos y de política pública para asegu-
rar el éxito global, regional y nacional definitivo frente al 

comportamiento del coronavirus y de otras posibles crisis 
de salud.
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RESUMEN

Existe una relación entre los desórdenes oclusales y la pérdida de la funcionalidad del sistema estomatognático pudién-
dose observar distintas patologías en la cavidad oral por lo que se precisa cada vez más una interrelación de las distintas 
especialidades de la Odontología. El presente caso clínico tiene como finalidad presentar una opción de tratamiento a una 
paciente que presente una maloclusión clase III esqueletal, con severa atricción dental, enfermedad periodontal, edéntulo 
parcial, pérdida de la dimensión vertical, por lo que el principal objetivo fue devolver la mecánica, funcionalidad y estética 
de su cavidad bucal. El plan de tratamiento consta de extracciones de restos radiculares, tratamiento de la enfermedad 
periodontal, restauraciones dentales. Una primera fase rehabilitadora donde se desprogramó la ATM mediante una prótesis 
removible de acrílico provisional elaborada con ayuda de Jig de Lucia para corregir la maloclusión y una segunda etapa 
rehabilitadora en la que se realizó coronas de porcelana pura en dientes anteriores cuyo tallado tuvo como finalidad des-
cruzar la mordida anterior y la elaboración de una prótesis parcial removible cromo-cobalto superior para devolver toda la 
funcionalidad y estética. Los resultados de este tratamiento fueron agradables y aceptados por parte de la paciente ya que 
se logró devolver un adecuado esquema oclusal.

Palabras clave: Clase III esqueletal, Jig de Lucia, atricción, edéntulo, prótesis.

ABSTRACT

There is a relationship between occlusal disorders and the loss of functionality of the stomatognathic system and different 
pathologies can be observed in the oral cavity, which is why an interrelation of the different specialties of dentistry is more 
and more necessary. The purpose of this clinical case is to present a treatment option for a patient with a skeletal class III 
malocclusion, with severe dental attriction, periodontal disease, partial edentulous, loss of the vertical dimension, for which 
the main objective was to restore the mechanics, functionality and esthetics of her oral cavity. The treatment plan consisted 
of root extractions, treatment of periodontal disease, dental restorations. A first rehabilitative phase where the TMJ was de-
programmed by means of a provisional acrylic removable prosthesis elaborated with the help of Jig de Lucia to correct the 
malocclusion and a second rehabilitative phase in which pure porcelain crowns were made in anterior teeth whose carving 
had the purpose of uncrossing the anterior bite and the elaboration of a removable partial prosthesis superior chrome-cobalt 
to return all the functionality and esthetics. The results of this treatment were pleasant and accepted by the patient since it 
was possible to return an adequate occlusal scheme.

Keywords: Skeletal Class III, Jig de Lucia, attriction, edentulous, prosthesis.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se plasma basándo-
se en un análisis de un estudio de caso clínico cuya nece-
sidad es la rehabilitación protésica con un enfoque inte-
gral y multidisciplinario de una paciente con un cuadro de 
múltiples patologías de la cavidad oral (Mendoza, 2012).

Es importante mencionar que, pese a todos los avances 
en la odontología, sobre todo en áreas de prevención en 
salud oral, sigue existiendo la necesidad de rehabilitar 
a una gran cantidad de pacientes edéntulos, mediante 
prótesis convencionales debido al valor económico más 
conveniente. 

Este caso es tomado como motivo de estudio ya que se 
presenta una estética dentofacial trastornada como con-
secuencia de una serie de situaciones clínicas produci-
das por una enfermedad periodontal  también  se observa 
la presencia de restos radiculares, atricción dental severa, 
caries dental, espacios edéntulos anteriores y posteriores 
en el maxilar superior, situación por la cual el paciente 
ha perdido el equilibrio tanto estético como funcional de 
la cavidad oral, por lo que es de interés para el autor de 
la presente investigación indagar los elementos que nos 
llevan a esta situación, analizar y llevar a cabo las distin-
tas opciones de tratamiento que devuelven al paciente 
la estética y funcionalidad del aparto estomatognático 
perdido (Fernández et al., 2017), (Vivanco et al., 2010), 
(Hernández et al., 2021), (Peña et al. 2008). 

Dicho caso es diagnosticado, planificado y tratado de 
forma ambulatorio en la UAO – UNIANDES por una uni-
dad de especialistas en Cirugía Oral, Periodoncia y 
Rehabilitación Oral, con acción directa sobre el caso del 
autor del presente trabajo, en calidad de estudiante de 
décimo semestre de la carrera de Odontología, siguien-
do los protocolos de los tratamientos instituidos en la ya 
mencionada unidad de atención odontológica (Huamani-
Cantoral et al., 2018), (Rojas et al., 2013), (Guerra et al., 
2021; Echezarreta et al. 2009).

Es menester en  la rehabilitación protésica  esperar que 
se resuelvan otras patologías instauradas en el sistema 
estomatognático como la presencia de caries dental, en-
fermedad periodontal, restos radiculares, etc., ya que lo 
que se busca es un tratamiento integral duradero y efecti-
vo, precisamente por esto es importante analizar los dife-
rentes protocolos de manejo para esta clase de pacientes 
y que nos garantice la toma de decisiones referentes a 
la elección de una correcta conducta terapéutica para 
así lograr mantener una correcta salud bucal (Arias et al., 
2021), (Guerra et al., 2021, Ricardo et al. 2021).

La información se basa en artículos científicos, casos clí-
nicos, tesis de posgrado y libros que se relacionen con el 
tema para la fundamentación de conceptos, protocolos 
de tratamientos, que favorecen el estudio del presente 
caso (Criado Mora et al., 2013), (Gonzales-Mattos et al., 
2020), (Fonseca et al., 2020).

El presente caso clínico aborda una temática de gran im-
portancia y actualidad en el ámbito odontológico debido 
a que en este momento son muy comunes los casos don-
de es imprescindible una rehabilitación integral y multi-
disciplinaria, teniendo como fin específico un tratamiento 
exhaustivo y completo además de individualizado para 
cada paciente con el propósito de tratar las necesidades 
concretas y específicas del mismo (Cordero et al., 2019), 
(Carralero et al., 2020). 

Además, es importante resaltar la necesidad de un trata-
miento íntegro del sistema estomatognático sobre todo en 
pacientes con maloclusión esquelética clase lll, desden-
tado parcial anterior y posterior, mordida cruzada anterior, 
con atricción dental severa que nos da como consecuen-
cia una perdida en la dimensión vertical oclusal. 

El tratamiento rehabilitador como tal se realizó en dos 
fases, en la primera se optó por el estudio radiográfico, 
de modelos en los cuales se realizó un montaje de arti-
culador y encerado diagnóstico, además se procedió a 
desprogramar la mandíbula mediante Jig de lucia y PPR 
acrílica provisional, después de seis meses en estado de 
observación se procedió con la segunda fase del trata-
miento la cual consistió en la rehabilitación oral definitiva. 
(Peck, 2016), (Mar Cornelio et al., 2021).

Concurriendo en que esta clase de pacientes buscan 
tratamientos especializados que les briden alta estética, 
confort y funcionalidad, por lo que es necesario descri-
bir una secuencia lógica de diagnóstico y plan de trata-
miento integral e interdisciplinario para alcanzar un éxito 
clínico.

DESARROLLO

Paradigma o modalidad de estudio 

Investigación cualitativa: puesto que busca describir los 
fenómenos del proceso salud – enfermedad del sistema 
estomatognático y los soluciona en base a fundamenta-
ciones tanto conceptuales como teóricas. 

Investigación aplicada: ya que busca resolver la situación 
bucal del paciente, a través de un tratamiento integral y 
multidisciplinario protésico y a su vez, aportar información 
que ayude en la toma de decisiones para futuros trata-
mientos relacionados con rehabilitación oral.
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Tipo de investigación según el alcance

Descriptiva: porque la obtención de los resultados cum-
ple con la descripción de la condición bucal del pacien-
te y de los procedimientos previstos en el plan de trata-
miento integral establecido para la rehabilitación oral del 
paciente.

Métodos del nivel empírico del conocimiento 

Observación: ya que fue el método usado en todo mo-
mento, tanto en la elaboración del diagnóstico como en la 
realización del plan de tratamiento. Para obtener el resul-
tado esperado fue necesario observar minuciosamente, 
de forma directa o indirecta, y sobre todo interpretar la 
conducta de las acciones clínicas realizadas. 

Análisis documental: para establecer el diagnóstico del 
paciente se empleó el análisis de historias clínicas, ade-
más de interpretar otros casos similares con base en su 
tratamiento y experiencia. 

Instrumento 

Fotografías: la utilización de fotografías en odontología es 
un instrumento de estudio fundamental, puesto que nos 
aportan información importante sobre la estética de la ca-
vidad bucal, también nos permite evaluar el progreso de 
los tratamientos realizados.

Radiografías: aportan información ventajosa y valiosa 
de las estructuras odontológicas que no se evalúan clí-
nicamente y que nos condicionan tanto para establecer 
el diagnóstico como para la consecución del tratamiento. 

Modelos de estudio: aportan información de las condi-
ciones bucales pre y posterapéuticas, ayudan en el diag-
nóstico y sirve de material didáctico para explicarle al pa-
ciente sobre la condición actual en la que se encuentran 
y el posible resultado final de su tratamiento.

RESULTADOS

La resolución del vigente estudio de caso tiene como pro-
pósitos atender de una manera ética y sería la problemá-
tica presentada por el paciente sobre su salud oral, todo 
esto a través de un tratamiento integral y multidisciplinario 
que tenga que ver desde el punto de vista de la rehabi-
litación oral, incluyendo procedimientos conservadores, 
funcionales y estéticos, previo a la obtención de un diag-
nóstico preciso y la confección de un tratamiento integral, 
otro propósito es concebir un documento de calidad, pro-
fesionalismo y eficacia con la que los estudiantes realizan 
las prácticas en la UAO – UNIANDES.

Debido a los constantes adelantos y progresos de la tec-
nología y ciencia que se dan en la actualidad contamos 

con múltiples opciones de tratamiento para una proble-
mática específica que tiene que ver con la salud oral, esto 
permite que cada opción de tratamiento pueda ajustarse 
a la necesidad individual de cada paciente, teniendo en 
cuenta la condición cultural y socioeconómica.

En el presente caso clínico se buscó rehabilitar la cavi-
dad bucal del paciente mediante una combinación de 
prótesis, prótesis fijas de porcelana pura para el sector 
anterior buscando estética y prótesis parcial removible de 
cromo – cobalto para la solución de todo el espacio edén-
tulo tanto del sector anterior como posterior, con esto se 
puede devolver no solo funcionalidad de la cavidad oral 
sino también estética y armonía facial, permitiéndole al 
paciente recuperar su confianza y autoestima.

Figura 1. Fotografías intraorales. Antes del tratamiento.

Figura 2. Fotografías intraorales. Después del tratamiento.

Figura 3. Fotografías extraorales. Antes del tratamiento.
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Figura 4. Fotografías extraorales. Después del tratamiento.

DISCUSIÓN

(Huamani-Cantoral et al., 2018) detallan un enfoque mul-
tidisciplinario para el restablecimiento del sistema esto-
matognático a través de prótesis temporales de acrílico 
y prótesis fijas y removibles definitivas para el camuflaje 
protésico de una maloclusión clase III a una normo oclu-
sión clase I, esto se logró gracias a un análisis completo 
de la oclusión, se utilizó Jig de Lucia para desprogramar 
los engramas neuromusculares de la ATM, guiando así a 
la mandíbula a una posición de oclusión bis a bis (borde 
a borde). 

(Mattos Castillo, 2019)3¿t da a conocer un caso clínico 
donde describe la importancia del diagnóstico, y el abor-
daje del tratamiento de un paciente con clase III esquelé-
tica, edéntulo parcial con atricción dental severa y dimen-
sión vertical disminuida, dicho paciente fue tratado con 
prótesis fijas y removibles temporales en una fase prime-
ra, una vez desprogramada la ATM se procedió a la reha-
bilitación oral definitiva mediante prótesis fijas (coronas 
unitarias) y una prótesis removible superior con ataches y 
prótesis removible inferior convencional, todo esto a tra-
vés de un tratamiento integral y multidisciplinario. 

Un caso clínico de un paciente adulto mayor de 50 años, 
clase III esquelética, edéntulo parcial con trastornos fun-
cionales y estéticos, se procedió a su tratamiento median-
te un dispositivo de anclaje temporal ortodóntico para 
luego proceder a la rehabilitación oral con sobre dentadu-
ra superior y una prótesis inferior con ataches removible, 
tomamos como referencia ya que hacemos hincapié en 
un correcto diagnóstico y posterior tratamiento integral y 

multidisciplinario en pacientes edéntulos parciales clase 
III esqueletal (Peck, 2016). 

CONCLUSIONES

Se devolvió la función y estética de la cavidad bucal de 
una paciente con maloclusión esquelética clase III me-
diante la utilización de prótesis dentales tanto fijas como 
removibles. Mediante una revisión de la bibliografía ac-
tual se hizo hincapié en un correcto diagnóstico y pos-
terior tratamiento ya que siempre se busca actualizar los 
conocimientos y sobre todo propiciar procedimientos in-
tegrales y duraderos.

Con la utilización de coronas de porcelana pura se consi-
guió devolver la estética del sector anterior y con la utiliza-
ción de prótesis parcial removible cromo-cobalto se res-
tableció la mecánica y funcionalidad del sector posterior.
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RESUMEN

Las redes sociales han favorecido a la popularización de infinidad de emprendimientos productivos y comerciales. En el 
pasado, los pequeños negocios pasaban desapercibidos ante los consumidores por su escaso alcance e impacto publi-
citario al no poder acceder fácilmente a publicidad de medios masivos por sus elevados costes. Desde su aparición, las 
redes sociales eliminaron barreras de la comunicación y con ello el pequeño emprendimiento y la microempresa han sido 
las más beneficiadas dentro del segmento empresarial, debido a su accesibilidad publicitaria y el alcance a públicos adap-
tados a los medios y aplicaciones tecnológicas actuales. Esta investigación analiza la incidencia de las redes sociales en 
el desarrollo de emprendimientos, de acuerdo a los resultados de varias investigaciones. El estudio es de campo, con un 
alcance exploratorio-descriptivo. Empleó una muestra aleatoria simple conformada por 304 personas; se utilizó la encues-
ta en la recolección de datos y se analizaron los resultados mediante medidas de tendencia central. Los resultados más 
sobresalientes muestran que las redes sociales han sido eficaces en la popularización de productos y servicios de uso y 
consumo personal. También la atención la inmediatez de las recomendaciones o referencias de amigos y familiares sobre 
establecimientos y/o productos.

Palabras clave: Estrategia comercial, redes sociales, desarrollo económico, emprendimiento.

ABSTRACT

Social networks have favored the popularization of countless productive and commercial ventures. In the past, small busi-
nesses went unnoticed by consumers due to their limited reach and advertising impact because they could not easily ac-
cess mass media advertising due to its high costs. Since their appearance, social networks have eliminated communication 
barriers and with this, small and micro businesses have been the most benefited within the business segment, due to their 
advertising accessibility and reach to audiences adapted to current media and technological applications. This research 
analyzes the incidence of social networks in the development of entrepreneurship, according to the results of several inves-
tigations. The study is a field study, with an exploratory-descriptive scope. It used a simple random sample of 304 people; 
a survey was used to collect data and the results were analyzed by means of measures of central tendency. The most outs-
tanding results show that social networks have been effective in the popularization of products and services for personal 
use and consumption. The immediacy of recommendations or referrals from friends and family about establishments and/or 
products is also noteworthy.

Keywords: Commercial strategy, social networks, economic development, entrepreneurship.
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INTRODUCCIÓN

Con la invención del internet y las múltiples innovaciones 
tecnológicas, las plataformas digitales han ocupado un 
espacio preponderante en las actividades de la pobla-
ción. Del porcentaje mundial de personas que usan in-
ternet, el Ecuador (54%) se sitúa por debajo de la media 
(57%), siendo el país sudamericano con la cifra más baja 
en la utilización de internet dentro de la región, no obs-
tante, el internet como herramienta está implícito en casi 
todas las actividades laborales, académicas, y de ocio, 
lo cual hace indudable prever a mediano plazo un creci-
miento de usuarios de internet en el Ecuador.

Desde 1997, año en que aparecen las redes sociales, se 
han multiplicado y sofisticado las plataformas digitales, 
mismas que se direccionaban a un uso específico que 
era comunicación instantánea y mensajería pública y per-
sonal, cumpliendo con el propósito de comunicar a las 
personas, creando comunidades de usuarios indistinta-
mente de su ubicación. Estas aplicaciones, ampliamen-
te difundidas en la actualidad, brindan una amplia gama 
de oportunidades, tanto a nivel personal, profesional, y a 
personas jurídicas, por la innovación continua y el desa-
rrollo de prestaciones de índole comercial (Salazar et al. 
2021).

Así, por ejemplo, desde su creación en 2004, Facebook 
revolucionó la forma de comunicarse, y ha servido como 
impulsor para varios emprendimientos. El creciente nú-
mero de usuarios de Facebook ha posibilitado el uso de 
esta herramienta para ofertar bienes o servicios, sin im-
portar si son perfiles personales, o de manera más espe-
cializada como son las páginas comerciales o el empleo 
de Marketplace (Echeverri, 2009; Franco, 2016).

Otras redes sociales como Instagram, WhatsApp, 
Telegram, Twitter, también han creado sistemas duales 
para creación de cuentas personales y comerciales para 
sacar provecho de la cantidad de miembros suscritos 
en ellas. En asocio a lo descrito, Instagram posee una 
red paralela dirigida a emprendimientos o a empresas. 
WhatsApp cuenta con su variante WhatsApp Business. 
Otras redes sociales como Telegram y Twitter son dos re-
des sociales en las que se difunde sin restricciones, infor-
mación variada, incluyendo la oferta de bienes y servicios 
(Gómez, 2020).

En el pasado, los pequeños negocios pasaban desaper-
cibidos ante los consumidores por su escaso alcance 
e impacto publicitario al no poder acceder fácilmente a 
publicidad de medios masivos por sus elevados costes. 
Desde su aparición, las redes sociales eliminaron barreras 

de la comunicación y con ello el pequeño emprendimiento 
y la microempresa han sido las más beneficiadas dentro 
del segmento empresarial, debido a su accesibilidad pu-
blicitaria y el alcance a públicos adaptados a los medios 
y aplicaciones tecnológicas actuales (Martínez-Oviedo & 
Reynoso-Ibarra, 2016).

Ávila & Avellaneda (2017) se refieren a la influencia de 
las redes sociales en el ámbito comercial, donde a los 
clientes potenciales o compradores habituales se los 
analizan a través de variables como el número de segui-
dores, comentarios a publicaciones de ventas, recomen-
daciones en general. Según este estudio, tres de cada 
cinco personas son influenciadas comercialmente por las 
redes sociales en el proceso de decisión de compra. Las 
personas en su mayoría han logrado identificar y utilizar 
de manera más segura estas aplicaciones y eso ha con-
tribuido al aumento de confianza y espacio de los porta-
les digitales (Ramos et al. 2015; González, Alvarado, & 
Mosquera, 2018).

En Ecuador, Moya, Escobar, y Remache (2015) afirman 
que el 70% de la población en edades de 17 a 38 años 
poseen cuentas en redes sociales, de los cuales, dos de 
cada tres usuarios ya han efectuado compras a través 
de esos medios. Asimismo, el estudio revela que antes 
de concretar las compras, las personas analizaron varia-
bles para constatar el índice de confianza, recurriendo a 
la revisión de comentarios por parte de usurarios que han 
comprado algo, o han tomado como referencia el número 
de seguidores a la página comercial (Herrera, Vásquez, 
& Jacobo, 2019).

El comprador común sigue un proceso en su decisión 
de compra, constituido por cinco etapas: a) identifica-
ción de la necesidad; b) búsqueda de la información; c) 
evaluación de alternativas; d) decisión de compra; y, e) 
comportamiento postcompra. A partir de allí, un estudio 
en Ecuador realizado por Vera (2019) indagó a un grupo 
de personas respecto a sus experiencias de compras a 
través de redes sociales en los últimos diez años, obte-
niendo como principal resultado, el incremento progresi-
vo de redes sociales para realizar compras a medida que 
adquirieron mayor experiencia.

En medio de este contexto fue necesario analizar si todo 
emprendedor resulta beneficiado con las redes sociales 
respecto a la búsqueda de crecimiento y posicionamiento 
comercial. Está claro que las redes sociales influyen en la 
decisión de compra, no obstante, no son muchos los em-
prendimientos que logran atraer a una gran comunidad 
de personas a sus redes sociales por el simple hecho de 
asomar en estas (Abrigo Cordova et al., 2018).
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio tuvo un alcance exploratorio-descriptivo, el cual, permitió conocer el contexto y el impacto que 
generan las redes sociales hacia los emprendimientos. La recopilación de información fue cuantitativa, realizando una 
investigación de campo, la misma que se dio a través de una encuesta estructurada, con preguntas cerradas para 
valoración a través de la Escala de Likert. 

El estudio indagó a un grupo de compradores respecto a su fijación del tipo de empresa que provee bienes o servicios. 
Se empleó un muestreo probabilístico, cuyo cálculo fue el siguiente:

                         (1) 

Donde:

n= Tamaño de la muestra

N=Tamaño del universo.

P= Probabilidad de éxito (0.5).

Q= Probabilidad de error (0.5).

Z= Nivel de confianza (95%=1,96%; 99%=2,33).

e= Nivel de error (≤10%, depende de la cantidad de recursos que se posean para la aplicación de las encuestas).

La encuesta se gestionó a través de formularios electrónicos cuya tabulación es automática.

RESULTADOS:

Motivos de uso y frecuencia en el acceso a internet.

El acceso a internet es diario en un 40,07% de los encuestados, de forma intermitente el 47,04% acceden a internet 
de 2 a 5 veces por semana, y la población restante lo hacen de forma ocasional. Es el Smartphone, con un 94,08% de 
respuestas, el recurso más utilizado para la navegación en internet y conexión en las redes sociales, donde WhatsApp, 
Facebook e Instagram captan la mayor preferencia de uso. El 28,23% de las personas encuestadas que acceden a 
internet por motivo de compras, pero a través de portales comerciales especializados como Amazon, Alibaba, eBay, 
AliExpress, Wish, etc.

Frecuencia de compra por género

Todos los encuestados mencionaron haber realizado compras por redes sociales. La compra de productos de uso 
personal es lo más recurrente, lo cual se evidencia en la multitudinaria actividad promocional de productos de origen 
chino, casi en su totalidad. En ese sentido, WhatsApp lleva la delantera a otras aplicaciones móviles para publicitar y 
generar contactos entre proveedores y consumidores respecto a productos de consumo.

Los resultados señalan al género femenino como el de mayor propensión a compra por redes sociales. Factores como 
la ocupación laboral, y otras actividades personales o familiares, ubican a las redes sociales en un sitial de preferencia 
para ofertar o encontrar muchos artículos sin tener que acudir personalmente al punto de venta.

Experiencia y satisfacción en compras por redes sociales

Las compras por redes sociales han generado experiencias satisfactorias. Mucho tiene que ver la actitud y el com-
promiso de los vendedores quienes actúan con más seriedad, apegados a la filosofía del marketing al no pretender 
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realizar una sola venta, sino desarrollar un cliente; en todo 
caso, desde la perspectiva de los compradores, para de-
terminar fiabilidad, consideran importantes las siguientes 
variables: el número de seguidores a una determinada 
página, las opiniones de los compradores, y recomen-
daciones de amistades, siendo esta última la de mayor 
aceptación o credibilidad por ser una recomendación de 
fuente cercana.

Factores influyentes en la decisión de compra a través de 
las redes sociales

La confianza en las redes sociales es un aspecto esencial 
que se lo gana por parte de un proveedor con trabajo 
continuo en la publicación de los productos y servicios, 
la respuesta a inquietudes, información, asesoramiento y 
manejo de imagen. La variedad y el precio son dos de 
los factores que resultan igual de influyentes al momento 
de comprar por redes sociales, debido a la posibilidad 
de adaptar sus gustos conforme su situación económica. 
Otro aspecto de consideración es la información o des-
cripción completa respecto al bien o servicio anunciado, 
así también la practicidad para concretar la compra es 
una condicionante para cerrar el negocio o abandonar la 
página.

DISCUSIÓN

El abaratamiento del servicio de internet posibilitó la ma-
sificación del mismo, pasando de ser un servicio de lujo a 
convertirse en un servicio básico e indispensable para to-
das las actividades de la población en general (Casillas, 
2019; Zambrano, 2017). Aún con la popularidad que el 
internet tiene en la actualidad, solamente el 40,70% de 
los encuestados señalaron tener acceso diario a internet, 
porcentaje inferior frente al 47,038% de los encuestados 
que acceden a internet, pero con menor regularidad. El 
escenario tecnológico en el que la sociedad se encuen-
tra inmersa otorga al internet, un espacio preponderante 
para el quehacer diario; el internet de las cosas, las ciu-
dades inteligentes, la sofisticación tecnológica tiene de 
por medio al internet como principal protagonista. Robles 
(2019) señaló que las personas deben gozar de acceso a 
internet como un derecho universal más. De igual mane-
ra, Mobile Economy (GSM Association, 2020) el 68% de 
la población mundial posee smartphone con conexión a 
internet.

Las redes sociales constituyen un medio de promoción 
de emprendimientos (Versoza & Yagual, 2017; Morales & 
Corredor, 2016). Teixeira, Andrade, & Martins (2018), hi-
cieron un análisis particular al potencial de la red social 
Facebook respecto a la capacidad para influenciar com-
pras. Sus principales hallazgos permitieron definir que 

esta red social es una vía propicia para realizar activida-
des comerciales. De hecho, es poco común que las redes 
sociales no brinden la posibilidad de impulsar la comer-
cialización de bienes y servicios, pues hoy en día todo 
gira alrededor de los negocios, y en el caso de Facebook, 
su funcionabilidad es mejorada día a día, se perfeccionan 
algoritmos para permitir administrar las opciones o el al-
cance de impacto a los públicos previamente selecciona-
dos para mantener una hegemonía absoluta y el liderato 
de preferencia de los usuarios, por su funcionalidad.

Así como Facebook, muchas otras redes sociales preten-
den seguir desarrollando mejoras y gozar de la preferen-
cia de los usuarios. Al respecto, Ruiz & Acevedo (2020) 
coinciden en que las redes sociales se han convertido en 
las herramientas preferenciales para impulsar cualquier 
actividad económica, contribuyendo a un cambio cultural 
y social, como es el caso de la adopción del teletrabajo, 
la comunicación en línea y sistemas de pago virtuales que 
van de la mano con los adelantos tecnológicos globales.

Resumiendo, los factores más influyentes para decidir 
una compra en redes sociales son: el precio del bien o 
servicio, la reputación que tenga el vendedor, la variedad 
y la calidad que existe, y la interacción, atención y opor-
tuna respuesta entre vendedor y comprador, generan un 
entorno favorable para la decisión de compra, y el efecto 
poscompra es lo que detona en recomendaciones en su 
entorno cercano.

CONCLUSIONES

Las redes sociales influencian en la decisión de compra y 
eso es una oportunidad para todo emprendedor, quienes 
deben tener presente que la promoción por redes socia-
les es una tendencia imparable y por lo tanto hay que tra-
tar de adaptarse a estos nuevos recursos tecnológicos.

Las redes sociales cumplen su función de promoción y 
representa una vitrina publicitaria para cualquier produc-
to o servicio, sin embargo, debe tenerse presente que lo 
que se oferta debe cumplir las expectativas del cliente a 
través de una adecuada mezcla de marketing, en donde 
la calidad, el precio y la logística mantengan un equilibrio 
entre sí mismos.

La población debe tener mayor acceso a internet, y para 
ello, el Estado juega un papel protagónico para regular 
tarifas, impuestos y cobertura, de manera favorable para 
cada uno de los hogares. El internet es una necesidad de 
uso cotidiano, por esta razón se hace meritorio definir po-
líticas públicas que promuevan el acceso libre a internet.

Las plataformas digitales ocupan mayor espacio en la 
vida de las personas y está presente tanto para las ac-
tividades sociales, educativas, empresariales y muchas 
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más. La actividad de cualquier emprendimiento no ven-
derá más por el solo hecho de tener exposición en redes 
sociales, aquello sucederá si su oferta está cargada de 
valor. En ese sentido, debe entenderse únicamente a es-
tas plataformas digitales como la ventana en la cual los 
productos se exhibirán.
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RESUMEN

Todos los seres humanos poseen la capacidad de defenderse contra las agresiones externas e internas, gracias a la ac-
tividad del sistema inmune, el cual está conformado por las barreras naturales, sean estas físicas, químicas y biológicas; 
la inmunidad innata que constituye la primera línea de defensa, y la inmunidad adquirida que constituye la segunda. La 
moxibustión es una técnica muy sencilla y a la vez extraordinariamente efectiva. Consiste en aprovechar el calor generado 
por la combustión del polvo obtenido a partir de hojas secas de una planta llamada Artemisia vulgaris. El objetivo de la 
presente investigación es realizar una revisión bibliográfica sobre la importancia de la moxibustión en la prevención y el 
fortalecimiento del sistema inmunitario de los seres humanos para el control de enfermedades. Se revisaron publicaciones 
en español e inglés en diferentes páginas Scimago, PubMed, ScIELO, desde enero 2005 a septiembre 2020. Se usaron los 
términos: moxibustión, sistema inmune, defensas y acupuntura. Se actualizaron los principales aspectos de la utilización 
de la acupuntura y la moxibustión en el tratamiento del fortalecimiento del sistema inmunitario de los seres humanos. La 
moxibustión es un procedimiento médico con bases científicas en continuo crecimiento. Su indicación en determinadas 
patologías dolorosas es claramente favorable.

Palabras clave: Moxibustión, sistema inmune, defensas, acupuntura.

ABSTRACT

All human beings possess the ability to defend themselves against external and internal aggressions, thanks to the activity of 
the immune system, which is made up of natural barriers, be they physical, chemical and biological; innate immunity which 
constitutes the first line of defense and acquired immunity which constitutes the second. Moxibustion is a very simple and at 
the same time extraordinarily effective technique. It consists of taking advantage of the heat generated by the combustion 
of powder obtained from the dried leaves of a plant called Artemisia vulgaris. The objective of this research is to carry out a 
bibliographic review on the importance of moxibustion in the prevention and strengthening of the immune system of human 
beings for the control of diseases. Publications in Spanish and English were reviewed in different pages of Scimago, Pub-
Med, ScIELO, from January 2005 to September 2020. The terms: moxibustion, immune system, defenses and acupuncture 
were used. The main aspects of the use of acupuncture and moxibustion in the treatment of strengthening the immune sys-
tem in humans were updated. Moxibustion is a medical procedure with scientific bases in continuous growth. Its indication 
in certain painful pathologies is clearly favorable.

Keywords: Moxibustion, immune system, defenses, acupuncture.
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INTRODUCCIÓN

Acupuntura es un arte y ciencia que forma parte impor-
tante del gran tesoro de la Medicina Tradicional (MTC), 
tiene sus orígenes en la China Milenaria, consiste en in-
serción de finísimas agujas en los puntos de la superficie 
de la piel, usando al cuerpo como un mapa energético, 
que necesita ser puesto en equilibrio; cuando éstas agu-
jas se calientan, ocurre un proceso llamado Moxibustión 
(Sánchez Bravo et al., 2005). 

En la Medicina Tradicional China, se habla del Qi, el cual 
es la energía que recorre todo el cuerpo, a través de los 
canales denominados meridianos por donde circula ener-
gía (Jaramillo et al., 2016); en estos canales se insertan 
las agujas, que corresponden a distintos órganos y vís-
ceras del cuerpo, que están relacionados con los cinco 
elementos: fuego, agua, madera, metal y tierra.

La moxibustión es una técnica muy sencilla y a la vez ex-
traordinariamente efectiva, cuyos orígenes se remontan 
a hace miles de años, antes incluso que la acupuntura. 
Consiste básicamente en aprovechar el calor generado 
por la combustión del polvo obtenido a partir de hojas 
secas de una planta llamada Artemisia vulgaris (Gutiérrez 
et al., 2012), (Carralero et al., 2020).

En MTC la moxibustión se emplea, entre otras aplicacio-
nes, para tonificar la energía del organismo, sobre todo 
en aquellos (Ozer et al., 2016), (Carralero et al., 2020). 
Pacientes que, debido a la edad, a enfermedades u otros 
motivos se hallan especialmente debilitados. Usarla pue-
de ser por tanto una buena idea actualmente, en los que 
se precisa tener el sistema inmune más fuerte que nunca.

La Asociación de Acupuntura y Moxibustión de China re-
comienda aplicar el calor generado por la moxibustión en 
ciertos puntos específicos, a fin de obtener así un mayor 
efecto. Basta con mantener el puro unos minutos cerca 
de cada uno de ellos para que sus beneficios se hagan 
sentir en todo el organismo.

Cuando se desea fortalecer el sistema inmune, se pue-
de aplicar el puro entre 2 y 3 minutos en los tres pun-
tos siguientes: Zusanli (36 E), Qihai (6 RM) y Zhongwan 
(12 RM) (Rafael & Durán, 2003), (Carralero et al., 2020), 
(Gutiérrez et al., 2021).

El objetivo de la presente investigación es realizar una re-
visión bibliográfica sobre la importancia de la moxibustión 
en la prevención y el fortalecimiento del sistema inmuni-
tario de los seres humanos para el control de enferme-
dades. Se revisaron publicaciones en español e inglés 
en diferentes páginas Scimago, PubMed, ScIELO, desde 
enero 2005 a septiembre 2020. Se usaron los términos: 
moxibustión, sistema inmune, defensas y acupuntura.

DESARROLLO

La Moxibustión, Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad, es un método terapéutico que combina el 
calor con las propiedades curativas de la planta Artemisa 
para tratar ciertas enfermedades. Esta terapia persigue 
volver a equilibrar la energía y la inmunidad del cuerpo 
basándose en la teoría de canales (García-Mochón et al., 
2016), (Cordero et al., 2019).

Según este concepto, el cuerpo funciona como un siste-
ma de redes donde fluye la sangre y la energía interco-
municando cada parte del cuerpo, a la vez que las zonas 
exteriores con las interiores. Debido a múltiples factores, 
tanto externos (como el frío o el calor) como emociona-
les, estas energías se desequilibran y se crean excesos 
o carencias en determinados puntos o zonas (Vas et al., 
2014), (Mar Cornelio et al., 2021).

Este desajuste energético se considera el origen de nu-
merosas enfermedades y dolencias. La moxibustión per-
sigue que esa energía vuelva a fluir, armonizando de nue-
vo la circulación energético-sanguínea. A lo largo de este 
recorrido existen una serie de puntos, sobre los cuales se 
aplica el calor, que son utilizados a modo de herramientas 
de trabajo para restablecer el equilibrio.

La moxibustión se utiliza en muchos casos combinada 
con la acupuntura, pues ambas técnicas no sólo son 
complementarias y compatibles, sino que pueden poten-
ciar su efecto sanador y da una defensa o inmunidad de 
las personas. Se suelen utilizar para esta terapia los mis-
mos puntos que en la acupuntura, ya que los dos méto-
dos terapéuticos obedecen a la misma tradición médica 
y responden a los mismos canales de energía (Izquierdo 
et al., 2021), (Cornelio et al., 2019).

Etiología

Se conoce como inmunidad (privilegio de exención o es-
tar libre) a la resistencia de un organismo vivo frente a una 
enfermedad o proceso infeccioso. La inmunidad adquiri-
da activa se obtiene cuando se ha dado una exposición a 
la infección (o se ha vacunado) y se han producido anti-
cuerpos específicos y células con memoria inmunológica, 
que generan una resistencia a infecciones posteriores del 
mismo tipo. La inmunidad pasiva adquirida es de corta 
duración y se produce cuando se administran anticuer-
pos específicos.

El sistema inmunitario protege al organismo de una amplia 
variedad de agentes infecciosos; es capaz de reconocer 
a los componentes de un agente patógeno para iniciar 
luego una serie de respuestas destinadas a eliminarlo. 
Las características fundamentales de estas respuestas 
son la especificidad y la memoria, que dan lugar a dos 
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tipos de sistema de defensa: la inmunidad humoral, res-
puesta inmunitaria mediada por anticuerpos, y la inmuni-
dad celular, respuesta mediada por células.

El sistema de defensa humoral, mediado por los linfocitos 
B, produce anticuerpos circulantes en la fracción globuli-
na-gamma de las proteínas plasmáticas. Los anticuerpos 
son proteínas producidas por los linfocitos de tipo B en 
presencia de antígenos (moléculas que el cuerpo detecta 
como posibles peligros); circulan por la sangre y atacan 
y neutralizan a los antígenos. La inmunidad humoral es la 
principal defensa contra las infecciones bacterianas que 
son el resultado de los antígenos circulantes transporta-
dos en las inmunoglobulinas IgA, IgG e IgM.

El sistema de defensa celular es mediado por los linfoci-
tos T, elementos claves del sistema inmunitario. Los linfo-
citos son células efectoras de las respuestas inmunológi-
cas a los antígenos, es decir a sustancias no reconocidas 
como propias y que, por lo tanto, provocan reacciones 
destinadas a neutralizar o destruir lo no propio.

Las respuestas inmunológicas desempeñan un papel 
fundamental en la protección del organismo contra la in-
vasión de los microorganismos. Ellas proporcionan tam-
bién un mecanismo de vigilancia contra el desarrollo de 
tumores malignos por las células que los atacan.

Para llevar a cabo sus funciones, el sistema inmunitario 
debe poder distinguir entre los componentes de su propio 
cuerpo y los que pueden ser perjudiciales. Este objetivo 
se consigue por la interacción de antígenos y anticuerpos 
y de antígenos y receptores de superficie de las células T 
denominadas células de ayuda.

 Las células T estimulan un segundo tipo de células de-
nominadas citotóxicas o células asesinas, que atacan a 
la célula portadora del antígeno. De esta forma pueden 
destruir tejidos invadidos por virus parásitos o que están 
sufriendo cambios cancerosos. También actúan sobre 
células de tejidos que han sido trasplantados, causan-
do el rechazo del trasplante, y también en las reacciones 
alérgicas retardadas.

Las células del cuerpo poseen marcadores de superficie 
que el sistema inmunitario reconoce como propios. Es por 
ello que no los ataca. Todo antígeno no reconocido como 
propio es considerado por el sistema inmunitario como 
extraño, y por lo tanto susceptible de ser atacado.

En las enfermedades autoinmunes, el sistema produce 
anticuerpos (denominados autoanticuerpos) que se diri-
gen contra las células del propio organismo, ocasionando 
a menudo graves consecuencias.

En los mamíferos, este sistema tiene la notable capacidad 
de producir anticuerpos contra muchos millones de agen-
tes extraños distintos que pueden invadir al cuerpo. Los 
anticuerpos matan a los invasores de diferentes maneras. 
Además, el sistema inmunitario recuerda, y una segunda 
exposición a una sustancia extraña origina una respuesta 
más rápida y mayor, ya que las células B y T de memoria, 
han sido expuestas a un antígeno y se convierten rápida-
mente en células efectoras por un encuentro ulterior con 
un mismo antígeno. A diferencia de otros linfocitos, estas 
persisten en el cuerpo durante meses e incluso años.

El número de antígenos distintos reconocidos por linfo-
citos en el cuerpo es extremadamente grande. La ca-
pacidad de reconocimiento es innata y se desarrolla sin 
exposición al antígeno. Durante el desarrollo fetal, los pre-
cursores de los linfocitos proceden de la médula ósea. 
Los que pueblan al timo se transforman en los linfocitos 
que se encargan de la inmunidad celular (linfocitos T) 
(García et al., 2011).

Después del nacimiento se forman algunos linfocitos en 
la médula ósea, pero en su mayoría proceden de los gan-
glios linfáticos, timo y bazo, a partir de células precurso-
ras que procedieron, originalmente, de la médula ósea. 
Normalmente, el sistema inmunológico distingue perfec-
tamente lo propio de lo extraño. 

La evidencia actual indica que ciertas células B y T en 
desarrollo forman anticuerpos y receptores contra los an-
tígenos propios. En ocasiones, fallan los procesos que eli-
minan los anticuerpos contra los antígenos propios y esto 
produce una gran variedad de diferentes enfermedades 
autoinmunitarias.

Se han descrito más de 50 síndromes de inmunodeficien-
cia debidos a anormalidades en la función de las células 
inmunológicas, que van desde un aumento moderado 
en la incidencia de infecciones hasta trastornos severos, 
usualmente fatales. Cuando el sistema no puede distin-
guir lo propio de lo extraño, se puede decir que se apartó 
de su naturaleza.

Se ha expuesto en forma concisa de inmunidad, que re-
presenta en nuestro organismo el sistema de protección. 
Se manifiesta que son los linfocitos los que tienen un pa-
pel preponderante dentro de este sistema y que en la eta-
pa prenatal se originan en la médula ósea y que luego del 
nacimiento la formación de linfocitos procede del timo, los 
ganglios linfáticos y el bazo.

Epidemiología

Para la MTC, la salud es movimiento permanente y equi-
librio del yin y del yang. Estar en y con la Naturaleza 
de todas las cosas. Es adaptación del organismo a los 
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cambios y transformación del proceso de enfermedad en 
salud.

En MTC se habla de sistemas de protección que el orga-
nismo dispone para la lucha contra agentes patógenos 
exógenos. Por ejemplo, síndromes invasión por frío, calor 
y viento. Cuando se habla de weiqi, se refiere al sistema 
de Energía de Protección Externa que recorre y se distri-
buye en la piel, las cuatro extremidades y dentro de los 
órganos y vísceras y que circula generalmente fuera de 
los vasos.   

Se origina en el Estómago y el Bazo y tiene la función de 
nutrir y calentar tanto el interior como el exterior, prote-
ger la superficie, combatir la energía patógena externa, 
nutrir la región subcutánea (cou li) y abrir y cerrar los ori-
ficios sudoríparos con el fin de proteger al cuerpo de los 
factores patógenos exógenos. Por tal motivo se llama Qi 
Defensivo.

Deficiencias o excesos en meridianos de Estómago 
y Bazo pueden alterar la energía vital y el weiqi con la 
consecuente caída del sistema de protección externa. Si 
bien hacer una comparación entre la Medicina Tradicional 
China y la Medicina Occidental, a nivel inmunológico, re-
sulta complejo debido a los aspectos diferentes de obser-
vación de uno y otro abordaje, el paralelismo puede lo-
grarse gracias a la complementariedad de los enfoques.

En la etapa embrionaria, la energía que predomina es la 
energía esencial, jingqi, la que al plasmarse en la energía 
jing esencial del hombre y en la energía jing esencial de 
la mujer se encargará primero de la formación de un nue-
vo ser. A esta parte se la conoce como energía esencial o 
ancestral (xiantianzhiqi).

Después de la unión, esta energía se encargará de todos 
los procesos de crecimiento y desarrollo, tanto a nivel in-
trauterino como extrauterino. Será el principal elemento 
para la capacidad de mantener la preservación de la es-
pecie a través de dar maduración y buen funcionamiento 
a los órganos sexuales. El envejecimiento está en estre-
cha relación con la disminución de la energía esencial, 
jingqi.

Por otra parte, la energía jing esencial también incluye 
a la parte más sustancial, más pura de los alimentos en 
la etapa extrauterina; a esto se le conoce como energía 
esencial adquirida (houtianzhiqi).

Esta energía intrauterina se atesora, a partir del nacimien-
to, en los Riñones. Así como la energía vital postnatal se 
atesora en el Estómago. Todo lo cual significa que, a par-
tir del nacimiento, la energía esencial-ancestral capaz de 
mantener la especie y que rige los procesos de creci-
miento, desarrollo y envejecimiento, se albergará en los 

riñones para ser utilizada, especialmente, en los momen-
tos de transformación de los procesos naturales de un 
individuo.

Desde la fisiología energética, los Riñones están íntima-
mente ligados a los huesos, al cerebro (como Mar de la 
Médula, que es nutrida por la esencia del riñón) y al creci-
miento. La esencia de los Riñones es la raíz primaria de la 
energía humana. Durante el desarrollo fetal, los precurso-
res de los linfocitos proceden de la médula ósea. Con el 
mismo criterio, para la MTC, es el Riñón, elemento Agua, 
el que nutre los huesos y produce la médula en la etapa 
prenatal.

En la etapa pre-natal es la energía y la esencia del Riñón 
la que predomina en las funciones de crecimiento y desa-
rrollo embrionario, y que en la etapa postnatal interviene 
la energía del elemento Tierra que es Estómago y Bazo, 
correspondiente a la energía vital o zhengqi, fruto de la es-
tructura básica que mantiene la actividad vital del ser hu-
mano a través del aire, los alimentos y la esencia. De esta 
forma, luego del nacimiento, el Bazo (junto con el Timo 
y Ganglios linfáticos), son los productores de linfocitos7.

Fisiopatología

La acupuntura puede tratar más de 40 enfermedades, 
entre las que destacan dolor de cabeza, dolores muscu-
lares, parálisis facial, enfermedades crónico-degenerati-
vas; además de asma, rinitis, alergias, estrés, ansiedad, 
insomnio, trastorno del ánimo, e, inclusive, medicina esté-
tica, ya que la mejoría en la circulación.

Cada persona que hace acupuntura tiene un estilo único, 
y a menudo combina aspectos de los enfoques oriental 
y occidental de la medicina. Para determinar el tipo de 
tratamiento de acupuntura más conveniente para ti, el 
profesional de la salud puede preguntarte por tus sínto-
mas, comportamientos y estilo de vida. También puede 
examinar detenidamente:

 • Las partes del cuerpo en las que sientes dolor

 • La forma, el revestimiento y el color de la lengua

 • El color del rostro

 • La fuerza, el ritmo y la calidad del pulso en la muñeca
Esta evaluación inicial y el tratamiento pueden llevar has-
ta 60 minutos. Las citas médicas posteriores generalmen-
te llevan alrededor de media hora. Por lo general, un plan 
de tratamiento frecuente para un solo problema consis-
tiría en uno o dos tratamientos por semana. La cantidad 
de tratamientos dependerá de la afección que se tratará 
y de su gravedad. En general, es frecuente recibir de seis 
a ocho tratamientos.
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Manifestaciones Clínicas 

La seguridad y eficacia de los mismos no siempre se han 
demostrado. Algunas de estas afecciones son potencial-
mente serias y las debe evaluar un proveedor médico 
calificado.

 • Arritmia 

 • Asma 

 • Cáncer 

 • Enfermedad cardiovascular / angina 

 • Insuficiencia cardíaca congestiva 

 • Cardiopatía isquémica 

 • Demencia 

 • Nefropatía diabética (enfermedad renal) 

 • Dismenorrea (menstruación dolorosa) 
Se informó que las fórmulas herbales de la MCT y el méto-
do chino tradicional de Ligi Kuanxiong Huoxue combina-
dos con tratamiento convencional reducen los síntomas e 
incrementan su sistema inmunológico (Escolano, 2020). 

Diagnóstico

El explorar las manifestaciones de la enfermedad o del 
desequilibrio mediante la observación, la audición, el in-
terrogatorio y la palpación tiene la finalidad de conocer 
la causa y la naturaleza de la patología y su interrelación; 
proporciona información validada para llegar a una con-
clusión, el diagnóstico. 

Estos cuatro métodos diagnósticos son el equivalente a la 
anamnesis y examen del paciente en las consultas de la 
medicina alopática. Si bien ambos sistemas médicos se 
parecen en el modo de observar, auscultar e interrogar 
al enfermo, la MTC se centra en la apreciación cualitati-
va de los trastornos funcionales mientras que la Medicina 
Occidental se preocupa por objetivar y cuantificar dichos 
trastornos. 

Como métodos de diagnóstico particulares de la MTC 
hay que destacar la observación de la lengua y sobre 
todo la determinación del pulso, donde realmente el arte 
del diagnóstico ha alcanzado el más alto nivel. 

La inspección ocular consiste en observar los cambios 
(color, forma, textura) de la piel, la cara, en todo el cuerpo 
o en determinadas partes del cuerpo del paciente (inclu-
ye la observación de la lengua) y las secreciones y excre-
ciones, así como la apariencia en general. 

La audición y la percepción olfativa sirven para distinguir 
los cambios de la voz y el olor que desprende el pacien-
te o sus evacuaciones. Preguntar de manera detallada al 

paciente o a sus familiares para conocer el inicio y la evo-
lución de la enfermedad, los síntomas que tiene y otros 
datos relacionados con la enfermedad, es lo que se de-
nomina método de interrogatorio. 

La palpación se refiere a tomar el pulso y palpar el cuer-
po del paciente y se podría comparar en parte con la 
exploración en el diagnóstico occidental. Cada método 
tiene su validez en el proceso diagnóstico, por lo que en 
la práctica clínica es imprescindible combinarlos. El favo-
recer un método sobre los demás llevará a un diagnóstico 
erróneo y consecuentemente a un tratamiento indebido.

Cada método tiene su validez en el proceso diagnóstico, 
por lo que en la práctica clínica es imprescindible com-
binarlos. El favorecer un método sobre los demás llevará 
a un diagnóstico erróneo y consecuentemente a un trata-
miento indebido. 

El significado clínico de cualquier signo o síntoma se tie-
ne que interpretar dentro del conjunto de las manifesta-
ciones que lo acompañan y en relación con el historial del 
paciente.

Tratamiento terapéutico con moxibustión 

El tratamiento de acupuntura se usa para muchas pato-
logías, como la artritis, el asma, la neuralgia, la gastroen-
teritis, la neurastenia, la hipertensión, la dismenorrea, la 
parálisis facial, entre otras. La moxibustión es la aplica-
ción de calor.

La terapia de acupuntura y moxibustión, obviamente divi-
dida en dos métodos, es parte del patrimonio médico del 
país asiático. Durante miles de años, para proteger la sa-
lud y prosperidad de la nación, ha realizado contribucio-
nes sobresalientes, y hasta ahora, todavía lleva adelante 
esta tarea que es practicada por muchos chinos.

El método de acupuntura consiste en insertar agujas me-
tálicas finas y largas en determinados puntos del cuerpo 
para estimular la circulación sanguínea y aliviar los dolo-
res y molestias de los pacientes. Si bien estas agujas de 
plata son finas y largas, la inserción no resulta dolorosa, 
siempre que se opere correctamente.

Cuando el acupuntor manipula la aguja genera cierta 
sensación de calambre, entumecimiento, distensión y 
pesadez en el paciente. Es lo que precisamente desea 
el acupuntor, pues esto indica que la operación está sur-
tiendo efecto.

Desde luego, el tratamiento de la acupuntura no se realiza 
en cualquier parte del cuerpo, sino solamente en determi-
nados puntos, los llamados puntos de acupuntura, distri-
buidos a lo largo y ancho de los meridianos del cuerpo.
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Las teorías relativas a la acupuntura y la moxibustión sos-
tienen que el cuerpo humano es un pequeño universo 
unido por canales que, mediante una estimulación física 
del acupuntor, pueden estimular las funciones de autorre-
gulación del organismo y sanar a los pacientes. Esta esti-
mulación se efectúa quemando abrótano (moxa) o inser-
tando agujas en determinados puntos de esos canales 
para restablecer el equilibrio del cuerpo y tratar y preve-
nir las enfermedades (Torres-Pascual & Torrell-Vallespín, 
2017). La figura 1,2, y 3 muestran una representación 
del tratamiento a base de acupuntora. Recuperado de 
Fundamentos de acupuntura y Moxibustión de China, Ed. 
En Lenguas Extranjeras de Beijing (Beijing, 1984).

Figura 1: Tratamiento de acupuntura 1.

Figura 2: Tratamiento de acupuntura 2.

Figura 3: Tratamiento de acupuntura 3.

CONCLUSIONES

La moxibustión es un procedimiento médico con bases 
científicas en continuo crecimiento. Su indicación en de-
terminadas patologías dolorosas es claramente favora-
ble, mientras que en otras aún está por definir.
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RESUMEN

La pandemia por SARS-CoV-2 amenaza la salud pública en todo el mundo, y los profesionales sanitarios corren un mayor 
riesgo debido a su estrecho contacto con pacientes. Los respiradores N95 certificados por NIOSH, filtran el 95% de las 
partículas en el aire por tanto son recomendados actualmente por el Centro de Control de Enfermedades para ser usados 
por los profesionales de la salud ante la pandemia. La escasez de equipos de protección, entre estos los respirados N95 
ha generado la necesidad del racionamiento de este recurso. El objetivo de esta revisión sistémica es identificar métodos 
eficaces para la descontaminación del respirador N95, que mantengan sus propiedades de filtración y ajuste para poder 
reutilizarlas. Se realizó una búsqueda de recursos digitales en bases de datos: Pubmed, medRxiv, IJOS, Scielo, Elsevier; 
se receptó análisis sistémicos, metaanálisis, ensayos clínicos. Con base en los resultados obtenidos se puede determinar 
que el peróxido de hidrógeno vaporizado e irradiación germicida ultravioleta son los métodos más recomendados, por su 
eficacia germicida, además mantienen la capacidad de filtración y ajuste del respirador. Hace falta mayor investigación para 
generar protocolos que permitan la reutilización segura este recurso.

Palabras clave: Respirador N95, desinfección, descontaminación, reutilización, SARS-CoV-2, equipo básico de protección, 
COVID-19.

ABSTRACT

The SARS-CoV-2 pandemic threatens public health worldwide, and healthcare professionals are at increased risk due to their 
close contact with patients. NIOSH-certified N95 respirators filter 95% of airborne particles and are therefore currently recom-
mended by the Center for Disease Control for use by healthcare professionals in the face of the pandemic. The shortage of 
protective equipment, including N95 respirators, has generated the need for the rationing of this resource. The objective of 
this systemic review is to identify effective methods for decontamination of N95 respirators that maintain their filtration and fit 
properties for reuse. A search of digital resources was performed in databases: Pubmed, medRxiv, IJOS, Scielo, Elsevier; 
systemic analysis, meta-analysis, clinical trials were received. Based on the results obtained, it can be determined that vapo-
rized hydrogen peroxide and ultraviolet germicidal irradiation are the most recommended methods, due to their germicidal 
efficacy, in addition to maintaining the filtration and adjustment capacity of the respirator. Further research is needed to ge-
nerate protocols that allow the safe reuse of this resource.

Keywords: N95 respirator, disinfection, decontamination, reuse, SARS-CoV-2, basic protective equipment, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

La población mundial está siendo afectada por una nueva 
cepa de virus catalogada como coronavirus mismo que 
fue denominada por Comité Internacional de Taxonomía 
de Virus como SARS-CoV-2. Su origen data como un 
brote de neumonía emergente que inició en la ciudad de 
Wuhan, a finales de diciembre de 2019. La infección por 
neumonía se había desarrollado rápidamente, se exten-
dió desde Wuhan a la mayoría de las otras provincias y 
otros 24 países. La Organización Mundial de la Salud de-
claró la emergencia de salud pública internacional por un 
brote global, el 30 de enero del 2020 y la clasificó como 
una nueva pandemia que hasta la fecha ha cobrado millo-
nes de muertes día tras día (Peng et al., 2020).

El agente infeccioso de esta neumonía viral fue finalmente 
identificado como un tipo de coronavirus (2019-nCOV), 
el séptimo miembro de la familia de coronavirus que in-
fectan a los humanos. El 11 de febrero del 2020, la OMS 
nombró la nueva neumonía viral como: “Enfermedad del 
Corona Virus” (COVID-19) (Ather et al., 2020).

Este virus es un ARN monocatenario positivo, su envoltura 
contiene una familia beta de coronavirus los cuales son 
caracterizados porque sus proteínas sobresalen a la su-
perficie de su estructura simulando una corona, de ahí su 
nombre. Principalmente se encuentra en todos los mamí-
feros, aves y reptiles esta cepa no ha sido identificada en 
humanos (Cayo-Rojas & Cervantes-Ganoza, 2020), (Mar 
Cornelio et al., 2020).

Los estudios han revelado que el contagio se transmi-
te por gotitas respiratorias producidas por las personas 
que son portadoras de la infección, por ejemplo, cuando 
estornudan o tosen estas partículas se depositan en las 
superficies que posteriormente pueden ser tocadas por 
otra persona, también se transmite a través del contacto 
físico con la persona infectada. A demás el SARS- CoV -2 
se ha detectado en el tracto gastrointestinal, orina, saliva 
y vías respiratorias. Su sintomatología es parecida a la 
neumonía añadiéndole diarrea continua y malestar en ge-
neral. También existen pacientes asintomáticos esto quie-
re decir que no presentan ningún síntoma, (Mar Cornelio 
et al., 2020).

El contagio en el campo de la Odontología puede darse 
principalmente por los aerosoles generados en los proce-
dimientos clínicos. La OMS recomienda que la atención a 
los pacientes se realice solo es en caso de emergencia 
y urgencia odontológica, bajo cita previa y con el estricto 
seguimiento de los protocolos de Bioseguridad estánda-
res y adicionales para el SARS- CoV-2; para de esta ma-
nera minimizar el riego de contagio y la contaminación 
cruzada (Sabino-Silva et al., 2020), (Arias et al., 2021). En 

este contexto los trabajadores sanitarios, como odontólo-
gos sin saberlo, pueden estar brindando atención directa 
a personas infectadas, pero aún no diagnosticadas con 
COVID-19, o aquellos considerados como casos sospe-
chosos y que necesiten vigilancia, lo que representa un 
riesgo para el profesional.

Por lo tanto la modificación y el empleo de métodos más 
adecuados para su equipo de protección básica son de 
suma importancia, entre estos tenemos, el uso de respi-
radores como el N95 mismo que pueden filtrar hasta 0.3 
um de gotitas saliva, mientras que las mascarillas de uso 
común solo filtran hasta 5 um , el material activo de las 
máscaras 3M N95 está fundido al vacío, tiene microfibras 
de polipropileno que contienen cargas estáticas incrusta-
das (Tan et al., 2020); a esto se debe su eficacia de filtra-
ción de las partículas del entorno, que es del 95% (Kim 
et al., 2007), (Guerra et al., 2021), lo que quiere decir que 
el respirador N95 posee las características ideales para 
la protección de las vías aéreas superiores reduciendo el 
riesgo de contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido 
la creciente escasez de EPP, causado por el alto consu-
mo por parte de los trabajadores de salud como también 
de la población en general, con el fin de evitar el contagio 
por SARS-CoV-2. Según estimaciones de la OMS durante 
la pandemia el personal de salud utiliza 89 millones de 
mascarillas 76 millones de guantes y alrededor de 1,6 mi-
llones de gafas de seguridad. 

A razón de lo anterior, se hace necesario buscar alternati-
vas que permitan mitigar la insuficiente cantidad de EPP, 
y colaboradores en su investigación: Métodos de descon-
taminación para reutilizar los respiradores clasifica dichos 
métodos en químicos, radiación, ozono, calor seco o ca-
lor húmedo. Estos métodos tienen el deber de cumplir 
ciertos criterios; primero la eliminación de patógeno sin 
que exista ningún daño en la estructura de la mascarilla, 
su capacidad de filtración debe permanecer y los resi-
duos deben desaparecer en la desinfección (Gilder et al., 
2018), (Carralero et al., 2020).

(Santos-López et al., 2020) en su artículo hablan de la 
utilización de diversos métodos de descontaminación al-
gunos de estos son Peróxido de hidrógeno vaporizado 
(VHP), auto clave a 70°C, luz ultravioleta (UV) y etanol al 
70%, se han descrito y pueden inactivar el SARS-CoV-2. 
Aunque el método VHP ha sido aprobada por la FDA, 
para este método el personal debe saber utilizar esta sus-
tancia de manera adecuada de no ser así traería consigo 
toxicidad.

El Odontólogo por su campo de trabajo no puede guardar 
distancia con el paciente además está en contacto directo 
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con fluidos como la sangre y saliva. La distancia requeri-
da para realizar un tratamiento es de 30cm o menos por 
lo que el equipo básico de protección personal es de vital 
importancia (EPP). Existen estudios en donde se determi-
na que la saliva tiene enzimas que facilitan la unión de las 
proteínas M y S del coronavirus, estas pueden unirse a los 
receptores del huésped y facilitar su entrada a las células 
diana como consecuencia unirse a la Angiotensina huma-
na; enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), por 
tanto, se podría decir que el profesional en odontología 
es susceptible a contraer este virus por las características 
únicas de su trabajo (Price et al., 2020).

DESARROLLO

La presente investigación está basada en la revisión ana-
lítica y descriptiva de artículos científicos acerca de los 
métodos de desinfección de los respiradores N95 du-
rante la pandemia del SARS CoV2, como una alternativa 
para la reutilización de manera segura para el profesio-
nal. Se realizará utilizando palabras claves para la bús-
queda en artículos de diferentes revistas de importancia 
científica obteniendo una recopilación de datos para pos-
teriormente llegar a un resultado confiable. Se realizará 
una búsqueda bibliográfica de recursos digitales, dentro 
los cuales se receptará análisis sistémicos, metaanálisis, 
ensayos clínicos. La búsqueda se la realizará en bases 
de datos como: Pubmed, medRxiv, IJOS, Scielo, Elsevier. 
Se aplicará filtros en la búsqueda a manera de criterios 
de inclusión y exclusión que se detallan a continuación:

Criterios de Inclusión

 • Revisiones sistémicas, metaanálisis y estudios expe-
rimentales, en los que se describan los métodos utili-
zados para la desinfección y reutilización de los respi-
rados N95.

 • Revisiones sistémicas, metaanálisis y estudios expe-
rimentales, en los que se describa la capacidad de 
filtración de los respiradores N95 y como contribuyen 
en la protección del sistema inmunológico del ser hu-
mano, siendo parte del equipo de protección básica 
de los Odontólogos.

 • Revisiones sistémicas, metaanálisis y estudios experi-
mentales, en inglés y español.

Criterios de Exclusión

 • Artículos donde el autor haga una comparación de los 
respirados N95 con otros.

 • Artículos de revistas que carezcan de relevancia 
científica.

 • Artículos científicos en los que se comprometa el ma-
nejo de variables.

 • Información de casas comerciales orientadas a la 
compra masiva sin fundamento científico.

RESULTADOS

Se identificaron 80 artículos científicos a través de la bús-
queda inicial en las distintas bases de datos, lo que re-
sultó en 40 registros que cumplieron con los criterios de 
inclusión, distribuidos en 20 ensayos clínicos randomiza-
dos, 18 revisiones sistémicas y 2 metaanálisis.

Se excluyeron 40 de los registros por no cumplir con los 
criterios de inclusión, entre los cuales se identificaron 5 
estudios duplicados, 1 revisión bibliográfica y 3 informes 
distintos de los mismos estudios.

En los 40 artículos científicos elegidos se hace énfasis en 
la escasez crítica de respiradores N95 debido a la pande-
mia de COVID-19 y con esto la búsqueda intensiva para 
encontrar métodos fiables para alargar la vida útil de es-
tas unidades normalmente desechables.

Experimentos recientes evalúan la capacidad de filtración 
y condiciones de ajuste después de la desinfección. En 
la mayoría de los estudios la capacidad germicida se va-
loró usando cepas de pseudomona aureoginosa que se 
considera más difícil de eliminar que varios virus, incluido 
el SARS-CoV-2, E. coli, Salmonella Typhimurium, bacte-
rias bacillus subtilis, virus del H1N1, SARS- Cov-2 y otros 
coronavirus. La evidencia propone distintos métodos de 
descontaminación, que se analizan a continuación:

Cámara de Ozono 400 ppm

En los estudios donde se probó este método, los resulta-
dos indican 0 CFU/ML después de la desinfección en la 
cámara de ozono, sin cambios importantes en la efecti-
vidad de filtración; en promedio las variaciones no signi-
ficativas que se muestran en los estudios son de un 0,2 
% en las fibras externas y 5 % en las fibras internas. No 
existe evidencia suficiente para determinar si el ajuste del 
respirador se ve afectado o permanece sin cambios.

Vapores de peróxido de hidrógeno

El método se lleva a cabo mediante ciclos de vaporiza-
ciones de peróxido de hidrógeno en distintas concentra-
ciones siendo la más usada al 50%, en algunos estudios 
también se agregaron permanganato de potasio, oxalato 
de sodio y ácido sulfúrico para potenciar el poder de oxi-
dación de radicales. En la revisión realizada el peróxido 
de hidrógeno por sí solo, resultó ser un método efectivo 
en la eliminación de virus y bacterias hasta en un 99%. 
La capacidad de filtración se mantiene hasta aproxima-
damente los 30 ciclos, después de esto se observó de-
gradación de fibras. En la mayoría de los estudios no se 
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valoró el ajuste por tanto no hay evidencia suficiente para 
esta importante variable a considerar en la reutilización 
del respirador.

En los ensayos en donde se probó el peróxido de hidró-
geno al 50% más permanganato de potasio, oxalato de 
sodio y ácido sulfúrico se encontró una efectiva elimina-
ción de virus incluso hasta los 20 ciclos, lo que indica que 
el método con vaporizaciones con peróxido de hidrógeno 
sin agregados se podría utilizar durante un mayor número 
de ciclos.

El peróxido de hidrógeno líquido también puede conside-
rarse como un método efectivo en cuanto a la capacidad 
germicida y aunque no existe un cambio significativo en 
la capacidad de filtración con un porcentaje del 95% es 
decir dentro de los parámetros de confianza, esta llega a 
ser menor que en las vaporizaciones en donde se man-
tiene la capacidad de filtración en un 97%. En la mayoría 
de los estudios los resultados de las pruebas de ajuste 
indican que no existe variación significativa, por lo que 
este podría ser un método de desinfección efectivo que 
permita la reutilización del respirador N95.

Luz ultravioleta (UVGI)

La UVGI es un método que utiliza rayos UV de tipo C, 
que dañan el ADN y ARN impidiendo la replicación del 
patógeno, tiene alta efectividad en la eliminación de virus 
entre estos H1N1, H3N2 y distintos tipos de coronavirus 
por lo que ha sido ampliamente estudiado, utilizando dis-
tintos J/m2 de exposición, entre los rangos de exposición 
probados están: UVGI en 20.000 J/m2 los resultados de 
los estudios indican una reducción en la carga viral has-
ta el 0,4 %. Para UVGI en 40000 J/m2 los resultados de 
ensayos y revisiones sistémicas indican una reducción en 
la carga viral hasta el 0,2 %, pero encontrándose afecta-
ción en el ajuste del respirador, por lo que no sería reco-
mendable su reutilización. Con un ajuste de la exposición 
a 32.400 J/m2 los resultados indican una reducción en 
la carga viral al 0 % en un solo ciclo; sin evidencia de 
afectación en el ajuste y manteniendo la capacidad de 
filtración. Considerando esta efectividad la UVGI se po-
dría considerar como un método seguro para reutilizar los 
respiradores N95.

Autoclave 70% - 50 % humedad

La forma en que este tipo de tratamiento térmico produce 
la desnaturalización de proteínas para la inactivación de 
patógenos, manteniendo las propiedad del instrumental 
ha hecho que se tome en cuenta como un método que 
podría resultar efectivo para realizar la desinfección de los 
respiradores y  además accesible a nivel hospitalario, se 
ha propuesto la modificación de temperatura y humedad 

con el objetivo de mantener las características del respi-
rador N95; así se describen los siguientes resultados:

Los registros indican que a una temperatura de 70ºC con 
una humedad promedió 50 %- 70% durante 20 a 30 minu-
tos, se mantiene la capacidad de filtración al 97%, efec-
tiva actividad germicida con inactivación de SARS-CoV-2 
y E. coli, los cambios en el ajuste no son significativos. 
Mantiene la eficiencia de filtración al 95% hasta los 5 ci-
clos. Si aumentan los grados y los ciclos baja la efectivi-
dad general al 90%.

A una temperatura de 65°C con una humedad relativa de 
85 % durante 30 minutos, los ensayos clínicos coinciden 
en que se produce una efectiva eliminación de hasta el 
99,9 % de los virus presentes en la superficie de los res-
piradores, incluyendo el H1N1.

Calor seco a 70º C sin manejo de humedad

Los ensayos clínicos y revisiones sistémicas coinciden en 
que en el calor seco con humedad del 0% a los 5 mi-
nutos, mantiene un diámetro aceptable de las fibras, se 
considera efectivo en la eliminación de virus y bacterias, 
pero altera el ajuste y en una mayor cantidad de tiempo y 
ciclos disminuye la capacidad de filtración del respirador.

Calor seco 70º C en una hora con un virucida

La evidencia indica que se compromete la integridad de 
las fibras, el análisis de los resultados en distintos es-
tudios lo atribuyen al tratamiento previo con el virucida, 
además indican que el calor seco podría recomendarse, 
pero hacen falta más pruebas del método con modifica-
ción de tiempo y temperatura.

Etanol al 70%

Los aerosoles con etanol al 70% mostraron una efectiva 
eliminación de virus y una capacidad reducida en la elimi-
nación de bacterias especialmente bacillus subtilis. Los 
registros indican una degradación de la capacidad de 
filtración del 40% por humedad en las fibras. Se encontró 
reportes de alteración en el ajuste.

Etanol al 70% más cámara de secado

Resultados en ensayos clínicos y metaanálisis muestran 
efectividad en la actividad germicida, en relación con el 
uso único del etanol, este método mejora el mantenimien-
to de la capacidad de filtración, algunos resultados indi-
can un porcentaje de hasta el 99%. Es importante men-
cionar que los procedimientos descritos para regenerar la 
eficiencia de filtrado de la máscara no han sido aproba-
dos por la FDA o NIOSH.



39

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Hipoclorito de sodio

Los aerosoles con hipoclorito de sodio muestran una 
efectiva eliminación de virus y bacterias además la capa-
cidad de filtración se mantiene, no se realizaron pruebas 
de ajuste. No existe evidencia suficiente para recomen-
dar este método.

DISCUSIÓN

Los distintos estudios analizados presentan una se-
rie de métodos que podrían utilizarse y sobre todo 
validarse para ser implementados con seguridad 
en entornos donde los recursos estén limitados por 
motivo de la pandemia.

(Vora et al., 2020) indican que la clave es seleccionar 
métodos de estudio con eficacia virucida probada, que 
no produzcan degradación de las fibras del respirador 
y mantengan su eficacia de filtración, preservación de la 
integridad estructural y ajuste facial, falta de químicos re-
siduales y muy importante facilidad de implementación 
logística en un entorno hospitalario. Esas son las carac-
terísticas que se tomaron en cuenta para la síntesis de 
resultados de esta revisión, así se encontró que el método 
químico de vaporizaciones con peróxido de hidrógeno re-
sultó ser altamente efectivo no solo en la descontamina-
ción, sino que además no hubo cambios significativos en 
la capacidad de filtración y ajuste.

(Dave et al., 2020) sostienen que la esterilización de respi-
radores N95 con un sistema de vaporización con peróxi-
do de hidrógeno (VHP) representa un logro consecuente, 
el impacto se mitigaría si la integridad del respirador fuera 
comprometida. En su estudio concluyen que los respira-
dores N95 tratados con 20 ciclos de exposición de 60 
minutos, se mantuvieron por encima de la filtración míni-
ma requerida con una eficiencia del 95%, lo que indica 
que el proceso de tratamiento VHP no plantea un riesgo 
significativo para la eficiencia de la filtración en las con-
centraciones, tiempo y número de ciclos recomendados.

Los métodos físicos como la aplicación de calor húme-
do, calor seco e irradiación han sido tradicionalmente los 
métodos más utilizados para la esterilización de artícu-
los sanitarios. La desinfección con luz ultravioleta (UVGI) 
ha demostrado que no causa daño en el ajuste, además 
de preservar la eficiencia del filtro, incluso después de 
someterse a múltiples ciclos de descontaminación y sin 
ningún residuo tóxico tras la exposición. 

(Paul et al., 2020) determinan que lo más difícil de contro-
lar en el método con UVGI es la dosis de irradiación, ya 
que de esto depende la eficacia microbicida, que, a su 

vez, está determinada por la duración de exposición. Las 
dosis totales de alrededor de 1-2 J / cm2 han demostrado 
proporcionar una reducción eficaz de virus inoculados en 
los respiradores y alrededor de 5-6 J / cm2 contra espo-
ras bacterianas; en su estudio concluyen en general, que 
UVGI puede ser una opción adecuada para la reutiliza-
ción de los respiradores, sin embargo, está limitado por 
las variables de exposición de la dosis de UV utilizadas 
en múltiples estudios.

(Vora et al., 2020) sostienen que la implementación de 
métodos de UV-C tiene varias dificultades como la elimi-
nación de sombras, para proporcionar una iluminación 
uniforme de suficiente intensidad y lo más importante, la 
disponibilidad de lámparas germicidas de UV-C. Indican 
además que sistemas de vapor de peróxido de hidrógeno 
no estaban disponibles en el momento más crítico de la 
pandemia en India, este es un escenario que podría pre-
sentarse en cualquier parte del mundo. Por lo que consi-
deraron que los métodos de descontaminación basados 
en calor eran los más adecuados debido a su fácil aplica-
bilidad, disponibilidad y accesibilidad.

(Campos et al., 2020) realizaron un estudio probando 
varias alternativas para el uso de calor seco como mé-
todo de descontaminación del respirador N95 y conclu-
yen que la desinfección térmica durante 60 min a 70° C 
utiliza equipos ampliamente disponibles para permitir la 
reutilización segura de respiradores N95 sin afectar sus 
propiedades, además realizan la importante recomenda-
ción de aplicar 50% de humedad durante la desinfección 
térmica, ya que el calor seco con un 0% de humedad, 
puede dañar las fibras del respirador, estos son resulta-
dos consistentes con la revisión realizada.

Hay que tomar en cuenta que en regiones de bajos ingre-
sos puede resultar complicado controlar la humedad por 
lo que (Daeschler et al., 2020) consideran que la descon-
taminación de respiradores con calor seco en hornos me-
cánicos puede proporcionar un método de bajo costo efi-
caz y rápidamente escalable para eliminar el SARSCoV- 2 
siempre y cuando no sobrepase un ciclo de 70º C y 5min. 
Con esto brinda una alternativa para los trabajadores de 
primera línea.

Los métodos de desinfección química se consideraron 
riesgosos debido a residuos o impacto incierto sobre la 
eficiencia de la filtración. Procedimientos simples como 
el tratamiento con lejía diluida o a base de alcohol no se-
rían aceptables ya que eliminan la carga electrostática 
en el filtro de la máscara N95 afectando la eficiencia de 
filtración. 

Los datos obtenidos en la revisión indican que los aeroso-
les con ethanol al 70% mostraron una efectiva eliminación 
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de virus, aunque con una degradación de la capacidad 
de filtración del 40% por humedad en las fibras y afectan-
do también el ajuste; para compensar esta limitación del 
método.

(Nazeeri et al., 2020) incorporaron en su estudio una 
cámara de secado al vacío para eliminar las capas de 
humedad mejorando los resultados en cuanto al mante-
nimiento de la capacidad de filtrado del respirador, sin 
embargo, este método no ha sido validado por ningún 
organismo de control importante.

Es primordial mencionar dentro de las restricciones del 
estudio que debido a la escasez mundial de respiradores 
N95, el tamaño de la muestra en varios ensayos experi-
mentales fue limitado. El diseño que compara las másca-
ras sometidas a procesos de descontaminación, con las 
no procesadas requieren grandes tamaños de muestra 
para reducir el margen de error. Por esto las investigacio-
nes incluyeron en su metodología los criterios de OSHA 
y NIOSH para la aprobación del respirador N95 y así de-
terminar su seguridad después de la descontaminación.

Hay que tomar en cuenta, además, que en un entorno 
real los respiradores N95 pueden estar contaminados 
con fluidos corporales que contienen virus, como sangre 
o saliva, lo que potencialmente necesita una exposición 
al calor más prolongada para la inactivación del virus; 
debido a esto en las investigaciones se hicieron varias 
simulaciones con variaciones de ciclos y temperaturas, 
para acercarse a un escenario real.

Resulta fundamental que los estudios futuros sobre des-
contaminación empleen respiradores N95 aprobados y 
técnicas de prueba bajo las normas de NIOSH para la 
penetración de aerosoles y el flujo de aire, esto es rele-
vante al evaluar los efectos germicidas, donde se obser-
vó heterogeneidad en la selección de patógenos.

La escasez es característica de toda crisis de salud pú-
blica y esta pandemia no es la excepción, por lo que la 
investigación se convierte en un pilar fundamental para 
brindar opciones que le permitan al personal de salud 
sentirse protegido en sus labores diarias, sin tener la ne-
cesidad de recurrir a equipos de protección que no sean 
los recomendados exponiendo irremediablemente su sa-
lud o incluso su vida.

CONCLUSIONES

Los métodos de descontaminación que demostraron ma-
yor eficacia cumpliendo con los criterios para la reutiliza-
ción del respirador N95 son la irradiación con luz ultra-
violeta y las vaporizaciones con peróxido de hidrógeno, 
sin embargo son alternativas que requieren de un rigu-
roso manejo técnico y podrían ser de difícil acceso para 

algunos entornos; en este caso otra opción recomendada 
es el tratamiento térmico con control de humedad al 50 
o 70%, método que mostró una gran eficacia germicida 
manteniendo la capacidad de filtración y sin cambio sig-
nificativo en el ajuste. Los aerosoles con etanol al 70% tie-
nen una eficacia reducida por lo que no se recomienda. 
La evidencia científica no es suficiente, hace falta mayor 
investigación para recomendar un método que permita 
una reutilización segura.
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RESUMEN

La investigación aborda los aspectos relacionados con la orientación educativa de pacientes con artritis reumatoide, al 
considerar que existen limitaciones, de orden metodológico, que afectan el desempeño de los interesados. Se diseñó un 
sistema de acciones para la orientación educativa de pacientes con artritis reumatoide, que garantice la educación de estos 
sobre cómo proceder en el manejo de la enfermedad. En la investigación se emplean métodos de orden teórico (analíti-
co-sintético, inductivo-deductivo y del nivel empírico (encuesta, análisis de documentos). La información fue sometida al 
correspondiente procesamiento estadístico. Los resultados obtenidos en la validación práctica de la propuesta muestran 
su pertinencia y efectividad de aplicación en beneficio de mejorar la calidad de vidas de pacientes aquejados con artritis 
reumatoide.

Palabras clave: Orientación, educación, artritis reumatoide.

ABSTRACT  

The research addresses the aspects related to the educational guidance of patients with rheumatoid arthritis, considering 
that there are methodological limitations that affect the performance of the interested parties. A system of actions was desig-
ned for the educational guidance of patients with rheumatoid arthritis, which guarantees their education on how to proceed 
in the management of the disease. The research used methods of theoretical order (analytical-synthetic, inductive-deductive 
and empirical level (survey, document analysis). The information was subjected to the corresponding statistical processing. 
The results obtained in the practical validation of the proposal show its relevance and effectiveness in improving the quality 
of life of patients suffering from rheumatoid arthritis.

Keywords: Counseling, education, rheumatoid arthritis.
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INTRODUCCIÓN

La Artritis reumatoide (AR) en una enfermedad inflamato-
ria sistémica, crónica, autoinmune, donde varias institu-
ciones médicas como el Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador. (2016), plantean que es de etiología desconoci-
da; su principal diana de ataque es el órgano blanco es la 
membrana sinovial. Se caracteriza por inflamación poliar-
ticular y simétrica de pequeñas y grandes articulaciones, 
con posible compromiso sistémico extra-articular en cual-
quier momento de su evolución. Esto genera una altera-
ción de las manos, dedos y otros segmentos corporales. 

Esta enfermedad produce una inflación autoinmune sino-
vial, la cual se da por la inflamación de células inflama-
torias, predominantemente Células T y macrófagos a la 
membrana sinovial. Lo que hace generar dolor en pacien-
tes con esta patología. 

Las molestias y limitaciones que ocasiona la artritis reu-
matoide varían mucho de un enfermo a otro, de ahí que 
existan diferentes aspectos en cada uno de los pacien-
tes, cuestión que hace que sea una enfermedad bien di-
fícil de tratar.

La AR es una de las más de 100 enfermedades reumáti-
cas existentes, con un pronóstico y un tratamiento espe-
cíficos, por lo que el diagnóstico ha de ser preciso (gene-
ralmente realizado o confirmado por un reumatólogo). Es 
por ello que sus características limitan las actividades de 
la vida diaria de quienes la padecen. Esto ha sido siste-
matizado por investigadores del tema, donde sobresalen: 
Griffith & Carr, (2001) por solo mencionar uno de ellos.  

La AR es frecuente, en países desarrollados la padecen 
una de cada 200 personas (200.000 afectados por ejem-
plo países como España). Es más frecuente en mujeres, 
pero también afecta a varones. No es una enfermedad 
propia de la edad avanzada y aunque puede aparecer en 
adultos mayores, se presenta con mayor frecuencia entre 
los 45 y los 55 años. Además, una forma muy similar de 
artritis puede afectar a los niños.

Se han observados reportes de altos grados de inciden-
cia y prevalencia en diferentes países tanto desarrollados 
como en vía de serlos. En el área de Latinoamérica tam-
bién se han reportado un número elevados de casos. No 
obstante, las reducidas cifras de estudios e investigacio-
nes científica y epidemiológicas para la mayoría de las 
regiones del mundo y la falta de estudios de incidencia 
para los países en desarrollo, limita la comprensión de la 
epidemiología de la AR en todo el mundo. Afirmación con 
la coinciden autores de la comunidad científica interna-
cional como Alamanos, Voulgari, Drosos, (2006).  

El dolor y la inflamación dan lugar a una rápida pérdida 
del tejido muscular en torno a la articulación afectada, lo 
que contribuye a la pérdida de la función articular. Esto 
ocasiona una debilidad en la zona afecta que genera caí-
da de objetos y perdida de algunas de las funciones la-
borales de los pacientes. 

Autores estudiosos del tema como Franco-Aguirre et al. 
(2015), consideran que la principal forma de diagnósti-
co es clínica, sin embargo, los análisis de laboratorio y 
los estudios radiológicos pueden contribuir con este. Es 
por ello que la mayoría del reumatólogo sugieren realizar 
una historia clínica, un examen físico completo y mante-
ner la sospecha ante pacientes que aquejan síntomas 
generales como astenia, síntomas músculo- esqueléticos 
imprecisos. Aspectos que pueden ayudar a dilucidar el 
diagnostico de esta enfermedad. 

Son diversos los autores que han profundizado en el tra-
tamiento de esta enfermedad Royal Australian College of 
General Practitioners (National Collaborating Centre for 
Chronic Conditions, 2009), pero en su mayoría coinciden 
en que existen dos grandes grupos de tratamientos. Los 
farmacológicos donde se Antiinflamatorios no esteroides 
(AINES) e inhibidores de la ciclooxigenasa (COX-2). Por 
lo base de estos es el suministrado por cualquier vía (oral, 
intramuscular o venosa) de algún tipo de fármaco que ali-
vie el dolor y disminuya la inflamación.

Este tipo de tratamiento es paliativo, pues se orienta a 
disminuir los síntomas que produce la enfermedad. Por 
lo que, aunque es una vía que resuelve temporalmente, 
se requiere de otros tratamientos que se combinen para 
generar efecto a largo plazo en el ser humano. 

El otro grupo de tratamiento incluye el no farmacológico. 
Este abarca una gama de recomendaciones importantes 
para estos pacientes. Como son: Reposo y ejercicio físi-
co, Terapia ocupacional, Técnica de la medicina tradicio-
nal China como la acupuntura, contenidos de la terapia 
física y rehabilitación y la educación del paciente. 

Esta última será la utilizada en la presente investigación, 
pues al ser esta una enfermedad crónica es imprescindi-
ble que el paciente aprenda a vivir con ella y se transfor-
me en un colaborador activo en su tratamiento y la toma 
de decisiones.

Investigadores como Warsi et al. (2003), consideran so-
bre lo antes expuesto y reafirman que la educación y con-
sejo de los pacientes son muy beneficiosos en lograr una 
mejor calidad de vida en estos pacientes.  También, estos 
autores consideran que no se han mostrados evidencias 
científicas que la educación del paciente sobre cómo 
proceder en la enfermedad han causado efecto negativo. 
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Por lo que el presente estudio en la presente inves-
tigación se profundizará sobre la orientación educa-
tiva que deben recibir estos pacientes. Pues como 
se ha abordado con anterioridad esto constituye un 
serio problema de salud que afecta varias áreas de 
la sociedad como lo es la económica por la cantidad 
de prescripción facultativa médica que causa a los 
trabajadores.

Es por ello que el objetivo del presente estudio se dirige 
hacia: aplicar un sistema de acciones para la orientación 
educativa de pacientes con Artritis reumatoide, que ga-
rantice la educación de estos sobre cómo proceder en el 
manejo de la enfermedad.  

DESARROLLO

Metodología

La investigación se desarrolla bajo los postulados de la 
metodología de la investigación culi-cuantitativa. Pues 
asume métodos y técnicas de ambos paradigmas. 
Además, posee un carácter flexible que permite el enri-
quecimiento de la misma con los criterios de los sujetos 
investigados. 

Se desarrolla una investigación no experimental de tipo 
descriptiva, con un enfoque longitudinal. Pues se evalúan 
dos momentos en un periodo de tres meses cada uno de 
ellos. 

La investigación potencia la acción y la transformación 
del contexto de aplicación. Pues el resultado de cada 
uno de los momentos propició un análisis profundo que 
genera una evolución cíclica de la investigación. Donde 
los pacientes y el personal médico desempeñan un rol 
importante en la intervención desarrollada. 

Población y muestra

Para la investigación se selecciona como muestra un total 
de 25 pacientes con artritis reumatoide de la Ciudad de 
Guayaquil Ecuador, los que fueron seleccionados aleato-
riamente utilizando la técnica de tómbola. 

Los pacientes fueron diagnosticados por un Reumatólogo, 
aplicado la clínica de la enfermedad y pruebas como la 
escala visual del dolor y las radiografías. 

Los pacientes tienen como promedio 8,7 años de haber 
sido diagnosticado con la enfermedad. Del total de la 
muestra 19 son del sexo femenino y 6 del masculino. Lo 
cual está en correspondencia con la tendencia de la lite-
ratura médica. Pues son mayor generalmente el número 
del sexo femenino. 

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
la información

En la investigación se aplicaron un conjunto de métodos 
y técnicas. Los que para su estudio se dividieron en tres 
niveles.

Nivel teórico 

Analítico - sintético: para el procesamiento de la infor-
mación, la interpretación de los resultados y elaboración 
de las conclusiones sobre los fundamentos que posibi-
litan comprender los diferentes tipos de tratamientos de 
pacientes que se encuentran aquejados por la artritis 
reumatoide. 

Inductivo – deductivo: para hacer inferencias y genera-
lizaciones de los diferentes tipos de tratamientos de pa-
cientes que se encuentran aquejados por la artritis reu-
matoide, valorar la experiencia en la aplicación de un 
sistema de acciones para la orientación educativa de 
pacientes con Artritis reumatoide, que garantice la edu-
cación de estos sobre cómo proceder en el manejo de 
la enfermedad, a partir de las cuales se deducen nuevas 
conclusiones lógicas. 

Nivel empírico 

Análisis documental: facilitó conocer lo normado en los 
diferentes protocolos de actuación para pacientes con ar-
tritis reumatoide y así poderlos enriquecerlos con la pro-
puesta de un sistema de acciones. 

Encuesta, esta fue aplicada a los pacientes con ar-
tritis reumatoide seleccionados para esta investiga-
ción para compilar información suficiente, en torno 
a las regularidades, insuficiencias, conocimiento de 
la enfermedad y tipos de tratamientos aplicados. 

Niveles estadísticos matemáticas

La estadística descriptiva fue la más empleada, y en 
particular la confección de gráficos que ilustran con ma-
yor precisión los resultados, el cálculo de la frecuencia 
absoluta y relativa. Aplicados para la constatación del 
problema y valoración de la aplicabilidad del sistema de 
acciones elaborado, lo cual se concreta en un análisis 
porcentual. 

La estadística inferencial fue utilizada para la validación 
del estudio longitudinal desarrollado. Particularmente la 
prueba no paramétrica de Wilcoxon. 
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Ejemplo del sistema de acciones  

Durante la orientación educativa a pacientes con artritis 
reumatoide se utilizaron las charlas educativas, los videos 
debates, talleres vivenciales, fórum comunitario e inter-
cambios de experiencias. Cuya lógica de aplicación se 
ve representada en la figura 1.

Estos se aplicaron durante tres meses, con una frecuen-
cia de tres veces por semanas. Los principales conteni-
dos están dirigidos hacia: las medidas educativas de la 
enfermedad, el conocimiento de la enfermedad, la nutri-
ción, los ejercicios físicos a realizar y las posturas correc-
tas a adoptar. 

Los principales métodos utilizados en el sistema de ac-
ciones son elaboración conjunta, la conversación heu-
rística y las situaciones polémicas. En la implementación 
del sistema de acciones se tuvo en cuenta las caracte-
rísticas de los pacientes, su nivel cultural y el contexto 
de aplicación.

Esquema 1. Representación gráfica de la lógica de apli-
cación del sistema de acciones 

RESULTADOS 

En este apartado se presentan los resultados de la aplica-
ción del sistema de acciones. Para ello se asume las di-
mensiones e indicadores descritos por Rodríguez (2019). 
Los que fueron contextualizados a esta investigación. 

Tabla 1 Dimensiones e indicadores utilizados para la eva-
luación de ambos momentos del estudio longitudinal de-
sarrollado

Dimensiones Indicadores

Cognitiva
Conocimiento sobre la enfermedad 
Conocimiento sobre los beneficios de los 
tratamientos no farmacológicos 

Aplicativa

Utilización de tratamientos no farmacológi-
cos 
Uso de las medidas educativas de la enfer-
medad

Fuente: contextualizado de Rodríguez (2019).

A continuación, se realiza una comparación entre el mo-
mento inicial y final de la investigación, utilizando técni-
cas de la estadística descriptiva. Los cuales permiten 
conocer si existió variación entre los resultados de ambos 
momentos. 

Resultados de la dimensión cognitiva  

En el gráfico 1 se muestra los resultados del antes y des-
pués de aplicado el sistema de acciones. Donde se ob-
serva que en el primer indicador referido al conocimiento 
sobre la enfermedad. Un grupo reducido de pacientes 
manifestó si conocerlos, (6 para un 24%) lo cual denota 
que aún se demanda una mayor educación y familiariza-
ción de los pacientes con la enfermedad. Pues la mayoría 
19 para un 76% no la conocía. 

Por otra parte, una transformación importante ocurrió en 
el momento final de este mismo indicador. Pues la mayo-
ría 23 para un 92% refirió si conocerlo y solo una minoría 
de 2 para un 8% mantuvo que no conocían, aunque parti-
ciparon en la mayoría de las acciones diseñadas. 

En el indicador Conocimiento sobre los beneficios de los 
tratamientos no farmacológicos, se mostraron resultados 
similares que los anteriores. Pues la minoría en el momen-
to inicial si los conocía cuáles eran estos beneficios (3 
para un 12%). Mientras que la mayoría de los pacientes 
estudiados en este momento no los conocían 22 para un 
88%.

Cambios importantes se ven reflejados en el momen-
to final del estudio, pues la mayoría 24 para un 96% de 
la muestra en estudio refirió si conocer los beneficios. 
Argumentaron además que lo aprendieron en los últimos 
tres meses. Solo una minoría (1 para un 4%) manifestó no 
conocerlos aún. Es meritorio aclarar que este paciente se 
ausentó a tres encuentros. 
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Gráfico 1. Resultados de la dimisión cognitiva antes y 
después de aplicado el sistema de acciones

Resultados de la dimensión aplicativa 

En el gráfico 2 se muestran los resultados de la dimensión 
aplicativa, donde en su primer indicador utilización de tra-
tamientos no farmacológicos. Existen bajos resultados en 
el momento inicial, pues la mayoría de los pacientes no 
las utilizan esto se vio reflejado en que 20 pacientes para 
un 80%. Mientras que una minoría si las utilizan (5 para 
un 20%).

En el momento final se observó una transformación im-
portante, pues la mayoría de los pacientes refirieron si uti-
lizarlos (23 para un 92%), cuestión importante para lograr 
una estabilidad dentro de la enfermedad en la calidad de 
vida. Solo una minoría de 2 pacientes para un 8% mantu-
vo la opción en la encuesta de no utilizarlos.

Resultados del indicador uso de las medidas educativas 
de la enfermedad, se obtuvieron similares resultados que 
en el indicador anterior. Pues en el momento inicial la ma-
yoría de los pacientes se ubicaban en la opción no de la 
encuesta. Razón que evidencia la pobre utilización de las 
medidas educativas de la enfermedad.  

Un cambio importante se apreció en el momento final, 
pues la mayoría de los pacientes manifestaron si utilizar 
las medidas educativas de la enfermedad. Lo cial conlle-
va a una mejor calidad de vida de los pacientes.  

Gráfico 2. Resultados de la dimisión aplicativa antes y 
después de aplicado el sistema de acciones

Validación del estudio 

Al aplicar la prueba no paramétrica de Wilcoxon se ob-
serva en la tabla 2 se observa que existe una diferencia 
significativa entre ambos momentos del estudio desarro-
llado en correspondencia con los indicadores de cada 
una de las dimensiones. Pues cada uno de ellos tuvo una 
p 0,00 cuestión que ratifica que los resultados investiga-
tivos obtenidos son válidos y pueden ser aplicados en 
otros contextos similares. 

Tabla 2 Resultados de la prueba no paramétrica de Wil-
coxon

Estadísticos de contraste a

C o n o c i -
miento en-
f e r m e d a d 
d e s p u é s 
C o n o c i -
miento en-
f e r m e d a d 
antes

C o n o c i -
miento be-
n e f i c i o s 
d e s p u é s 
- Conoci-
miento be-
neficios an-
tes

U t i l i -
z a c i ó n 
d e s -
p u é s 
- Utili-
z a c i ó n 
antes

U s o 
d e s -
p u é s 
- Uso 
antes

Z -4,123b -4,583b -4,243b -4,690b

Sig. asintót. 
(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

a. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon

b. Basado en los rangos negativos.

Fuente: procesamiento con el paquete estadístico SPSS 
en su versión 20.0
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados, la educación y consejo de los pacien-
tes, si bien tiene un efecto pequeño, son beneficiosos en 
cuanto a reducir el dolor y la discapacidad asociada a la 
enfermedad. Estos criterios son sostenidos por investiga-
dores como Riemsma et al. (2003). Estos resultados es-
tán en correspondencia con los obtenidos en la presente 
investigación, pues el sistema de acciones elaborada y 
aplicada entre sus objetivos principales está la educación 
de los pacientes con la enfermedad.  

Se ha demostrado por autores como Warsi et al. (2003), 
los efectos de las intervenciones educacionales en po-
blaciones de pacientes con artritis reumatoide, donde la 
aplicación de técnicas y métodos de este enfoque han 
dado resultados positivos, pues han logrado mejorar la 
calidad de vida de estos pacientes. Desde el punto de 
vista cualitativo los resultados de esta investigación se 
corresponden con los obtenidos por los nuestros. Sin em-
bargo, el sistema de acciones orientadas desde la diver-
sidad de medios como los videos debates, se demostró 
que influyen significativamente de p 0, 00 en cada uno de 
los aspectos evaluados

Son varios los autores, donde sobresalen Riemsma et al. 
(2003), que coinciden en plantear que no existen efec-
tos negativos de la educación de los pacientes con ar-
tistas reumatoide, por lo que se transforma en una medi-
da fundamental para el tratamiento de estos pacientes. 
Esto es un resultado importante que sirvió de soporte a 
la investigación desarrollada por nosotros y se constató 
en la práctica que el sistema de acciones contribuyó a 
la orientación educativa de estos pacientes. Pues estos 
resultados ratificaron lo planteado por los autores antes 
mencionados.

El dolor y la inflamación producidas por la AR llevan al pa-
ciente a reducir su actividad. El reposo prolongado provo-
ca atrofia muscular y rigidez articular. Además, interfiere 
en la nutrición del cartílago, Hurkmans et al. (2009). Estos 
son aspectos importantes en los que se debe educar a los 
pacientes, es decir en la importancia y forma de realizar 
ejercicios físicos. Por lo que algunas de las acciones apli-
cadas en esta investigación llevaron esta intencionalidad. 

En esta misma dirección según comentan autores como: 
Oldfield & Felson, (2008), Baillet et al. (2010), el tratamien-
to con ejercicios, incluyendo ejercicios aeróbicos y/o de 
fortalecimiento en combinación con terapias farmacológi-
cas, disminuyen los síntomas de dolor y fatiga además de 
mejorar calidad de vida en pacientes con artritis reuma-
toide. Por lo que para lograr su aplicación requiere de una 
sensibilización y educación de los pacientes del porqué 
de la necesidad de su aplicación.  

Al respecto el Grupo de trabajo de la GUIPCAR, (2019), 
plantea que dentro de las principales medidas edu-
cativas de esta enfermedad está conocer los siguien-
tes aspectos: en lo posible una vida agitada, con gran 
actividad física o con estrés psíquico. Conviene dormir 
una media de 8-10 horas nocturnas, y viene bien una 
siesta de 30 minutos. Lo cual fueron incluidos en las ac-
ciones presentadas en este estudio. 

Por otra parte, el autor Xardez, (2019), considera que el 
objetivo del tratamiento es intentar que la enfermedad 
evolucione más lentamente, reduciendo el dolor, me-
jorando la movilidad, aumentando la fuerza muscular y 
previniendo las deformaciones que se puedan producir, 
en general mejorar la calidad de vida del individuo. Por 
lo que estos criterios son un vehículo idóneo para imple-
mentar acciones de orden educativo en pacientes con 
esta enfermedad.  

Según expresa Xardez, (2019), es necesario educar al 
paciente sobre la base de que en el tratamiento por ejer-
cicios se debe trabajar primeramente las movilizaciones 
pasivas o activas, pero de forma lenta, aumentándose 
los ejercicios posturales y de movilidad general de la ar-
ticulación afectada a medida que el paciente evolucione 
satisfactoriamente.

CONCLUSIONES 

En el estudio teórico realizado por el autor, aunque se 
encontró una amplia bibliografía sobre el contenido aún 
se requiere profundizar en la temática. Pues se demanda 
que los pacientes con artritis reumatoide se familiaricen 
con la orientación educativa de sus tratamientos para 
así mejor el funcionamiento de las actividades de la vida 
diaria.  

Basado en los resultados de esta investigación se pue-
de asegurar que existe se logró alcanzar una orientación 
educativa de los pacientes con artritis reumatoide, pues 
los resultados obtenidos muestran una transformación 
positiva hacia el momento final con un nivel de significa-
ción de p 0,00.  
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RESUMEN

En la presente investigación se parte de la idea de identificar los aspectos importantes de la orientación nutricional en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Para tratar el tema, se apoya en una búsqueda biográfica con el fin de analizar las 
diferentes aristas ofrecidas a la temática por parte de los investigadores del tema. Se utilizaron los siguientes métodos: del 
nivel teórico el Inductivo – Deductivo, Analítico –Sintético, dentro de los empíricos se encuentran la encuesta, la revisión de 
documentos, además se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Se expone como objetivo aplicar una estrategia 
educativa para potenciar la orientación nutricional en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de Guayaquil, en la República 
del Ecuador. Los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo constatar la validez y confiabilidad de los mis-
mos, pues existió diferencia significativa que avalan esta afirmación.  

Palabras clave: Estrategia educativa, orientación nutricional, diabetes mellitus tipo 2.

ABSTRACT 

This research is based on the idea of identifying the important aspects of nutritional counseling in patients with type 2 dia-
betes mellitus. In order to deal with the topic, it is based on a biographical search with the purpose of analyzing the different 
aspects offered to the subject by the researchers of the topic. The following methods were used: Inductive - Deductive, 
Analytical - Synthetic at the theoretical level, survey, document review, and descriptive and inferential statistics. The objective 
is to apply an educational strategy to enhance nutritional counseling in patients with type 2 diabetes mellitus in Guayaquil, in 
the Republic of Ecuador. The results obtained in the present investigation, it was possible to confirm the validity and reliability 
of the same, since there was a significant difference that supports this statement.  

Keywords: Educational strategy, nutritional orientation, type 2 diabetes mellitus. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades crónicas constituyen la principal cau-
sa de muerte y discapacidad en el mundo, esto ha sido 
valorado por varios científicos y conocedores del tema 
como es el caso de la Organización Mundial de la Salud 
(2020), quien coincide con la afirmación antes realizada. 
Por su parte, aunque este fenómeno se ve reflejado en 
vario continentes, en el caso particular de América, la dia-
betes mellitus es uno de los mayores problemas de salud 
pública y su prevalencia aumenta como consecuencia de 
los cambios culturales, la disminución de la actividad físi-
ca y la transición a la ingestión de una dieta calórica, se-
gún comenta la American Diabetes Association. (2005).

Esto se ha visto agudizado en la actualidad por la pan-
demia de COVID-19 que le ha impuesto a la sociedad en 
estos tiempos un aislamiento social que implica permane-
cer el mayor tiempo posible en el hogar. Es por ello que 
se requiere cada vez más una correcta orientación a los 
pacientes que padecen de diabetes mellitus. 

La diabetes mellitus es una de las enfermedades con 
mayor repercusión social. Su frecuencia varía en los dis-
tintos estudios realizados, no obstante, la mayoría de los 
investigadores están de acuerdo en que la diabetes ha 
aumentado y que todas las edades y ambos sexos han 
experimentado este aumento. 

La diabetes es considerada como una enfermedad me-
tabólica crónica causada por un defecto heredable para 
utilizar carbohidratos, proteínas y grasas, secundaria a un 
déficit relativo o absoluto de insulina efectiva, lo que se 
traduce, en los pacientes no tratados, por un aumento de 
glucosa en sangre y orina y de lípidos en la sangre.

La diabetes es un desorden del metabolismo, el proce-
so que convierte el alimento que ingerimos en energía. 
La insulina es el factor más importante en este proceso. 
Durante la digestión se descomponen los alimentos para 
crear glucosa, la mayor fuente de combustible para el 
cuerpo. Esta glucosa pasa a la sangre, donde la insulina 
le permite entrar en las células. (La insulina es una hormo-
na segregada por el páncreas, una glándula grande que 
se encuentra detrás del estómago). 

En la literatura especialidad donde sobresalen auto-
res como: Chandrasekharan, (1999); Reyes & Plancarte 
(2008), Ledón, (2011), Cánovas, Koning, Muñoz, Vázquez, 
(2001); se plantea que existen fundamentalmente dos ti-
pos principales de diabetes. El tipo (I) dependiente de 
la insulina, a veces se le llama diabetes juvenil, porque 
normalmente comienza durante la infancia (aunque tam-
bién puede ocurrir en adultos). Como el cuerpo no pro-
duce insulina, personas con diabetes del tipo (I) deben 

inyectarse insulina para poder vivir. Menos del 10% de los 
afectados por la diabetes padecen el tipo (I). 

En el tipo (II) que surge en adultos, el cuerpo sí produce 
insulina, pero, o bien no produce suficiente, o no puede 
aprovechar la que produce. La insulina no puede escoltar 
a la glucosa al interior de las células. El tipo (II) suele ocu-
rrir principalmente en personas a partir de los cuarenta 
años de edad. En esta en la que se profundizará en la 
presente investigación por ser la población adulta un fac-
tor importante de riesgo de contraerla.  

La diabetes mellitus es un síndrome clínico caracterizado 
por la elevación de la glicemia basal, con el desarrollo a 
largo plazo de alteraciones microvasculares, macrovas-
culares y neuropatícas.

Las principales características clínicas que se observan 
en esta enfermedad son los siguientes:

1. Esta forma suele presentarse con escasos síntomas 
y ser solapada.

2. No suele requerir insulina para su control.

3. No propensos a la cetosis.

4. Puede presentar aumento de los valores de insulina 
(hiperinsulinismo).

5. Puede presentar niveles normales de insulina.

6. Con menos frecuencia insulinopenia ligera.

7. Aparece después de los 40 años de edad, pero pue-
de ser observada en cualquier grupo etéreo.

En el último siglo se ha observado la modificación radical 
del tratamiento nutricio de pacientes diabéticos. Destaca 
la otrora utilización de dietas con muy bajo contenido de 
hidratos de carbono y un elevado porcentaje de lípidos. 
Es por ello que en la actualidad se necesita una correcta 
orientación nutricional de pacientes con diabetes mellitus 
tipo 2.

Sobre las bases de estos argumentos la presente investi-
gación tiene como objetivo: aplicar una estrategia educa-
tiva para potenciar la orientación nutricional en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 de Guayaquil, en la República 
del Ecuador.  

DESARROLLO

Metodología

Para la realización del presente estudio investigativo se 
asumió por los autores el paradigma mixto, pues en este 
es donde confluyen elementos de lo cuantitativo y cua-
litativo. A decir de las autoras Cullell, Mendoza & Terry. 
(2014), este enfoque que surge como alternativa de los 
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cuantitativos y cualitativos, pues se identifica como un 
proceso de aproximación sucesiva a la realidad investi-
gada, no sólo interpretándola sino también transformán-
dola. Que para esta instigación este último fin se pretende 
lograr con la aplicación de la estrategia educativa aplica-
da en la muestra en estudio.  

Estas mismas autoras Cullell, Mendoza & Terry, (2014), 
consideran que este paradigma tiene sus raíces en la tra-
dición alemana de la escuela de Frankfurt. Se fundamen-
ta en la teoría crítica de la realidad, asumiendo que esta 
es dialéctica, dinámica y evolutiva. Sobre esta base en la 
presente investigación se realiza un estudio de interven-
ción educativa de tipo longitudinal con dos cortes de tres 
meses de diferencia. 

Este enfoque de investigación a pesar de su simplicidad 
es de gran utilidad, pues cuando se aplica una encuesta 
a grupo de personas que padecen la diabetes mellitus 
tipo 2, donde se pueden relacionar muchas variables e 
interrogantes, incluso aunque se manifiesten en períodos 
de tiempo diferentes.

La investigación pretende lograr una transformación en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2. A partir de la apli-
cación de un grupo de acciones contenidas en la estra-
tegia propuesta.  

Población y muestra

La muestra estuvo conformada por 56 de pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2, de Guayaquil, en la República del 
Ecuador. Para su selección se utilizó el procedimiento de 
tómbola.   Dentro de ellos 24 del sexo femenino y 32 del 
sexo masculino. Todos poseen diagnóstico por el médico 
de diabetes mellitus tipo 2, poseen, además, una edad 
comprendida de 44, 3 años.

Todos dieron su consentimiento de participar en la inves-
tigación y firmaron el documento que acredita esta condi-
ción. Dando cumplimiento a los postulados de la declara-
ción de Helsinki para la investigación con seres humanos.  

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
la información

Para el desarrollo de la investigación fue necesario el em-
pleo de métodos del nivel teórico, empírico y estadístico 
matemático que se describen a continuación:

Analítico-sintético: permitió el estudio de las relaciones 
de la perspectiva educativa de los restantes componen-
tes del proceso de orientación nutricional en pacientes 
con diabetes mellitus tipo 2 para establecer cualidades, 
ideas, regularidades tanto en la sistematización teórica 

como en la interpretación de los resultados del diagnósti-
co y de planificación de la estrategia.

Inductivo-deductivo: se utilizó con el propósito de incluir 
el estudio de situaciones particulares, casos, modelos re-
lacionados con el proceso de orientación nutricional en 
pacientes con diabetes mellitus tipo 2 para llegar a deter-
minar particularidades y generalidades del mismo. 

Encuesta: sirvió para la contrastación empírica del pro-
blema con el objetivo de caracterizar el estado de opi-
niones de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, que 
participaron en ambos momentos de la investigación. 

Análisis de documentos: se empleó para valorar la co-
rrespondencia entre lo que exigen los reglamentos, los 
programas, el plan de orientaciones educativas, protoco-
los de tratamiento en aras de profundizar en la temática 
investigada. 

Métodos del nivel matemático y estadístico 

Se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los 
resultados obtenidos en la investigación, mediante las ta-
blas de distribución de frecuencias de los instrumentos 
aplicados para la constatación del problema y valoración 
de la aplicabilidad de la estrategia educativa mediante el 
análisis porcentual. 

También se utilizó la estadística inferencial, particular-
mente la proba no paramétrica de McNemar. Con el fin 
de conocer si las transformaciones ocurridas producto de 
la investigación fueron significativas o no.   

Ejemplo del funcionamiento de la estrategia educati-
va  

Tabla 1. Resumen del funcionamiento de la estrategia 
educativa.

Etapas Acciones Tipo de 
duración

Diagnósti-
co

Selección de la muestra
Identificación de los instrumentos 
a aplicar
Aplicación de los instrumentos
análisis e interpretación de los re-
sultados obtenidos

1 semana

Plani f ica-
ción y apli-
cación

Selección de las actividades
Dosificación de las actividades
Gestión de los medios y materia-
les para la aplicación
Elaboración del plan de activida-
des
Aplicación del plan de activida-
des

10 semanas
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Evaluación 
y segui-
miento

Tabulación de los resultados ob-
tenidos
Interpretación de los mismos
Elaboración del plan de segui-
miento a los pacientes

1 semana

Ejemplo de una actividad educativa contenida en el plan 
elaborado 

Actividad 3. Conoce tus alimentos 

Objetivo: dotar de conocimientos a los pacientes con 
diabetes mellitus tipo II sobre los beneficios de la alimen-
tación saludable para esta enfermedad.

Forma de realización: charla educativa 

Contenido

La alimentación saludable y sus beneficios 

Tipos de alimentos a consumir 

Las frutas y su importancia para esta enfermedad 

La necesidad de una dieta balanceada 

Formas de evaluación 

Se le realiza preguntas de autocontrol de cada uno de los 
contenidos impartidos en la charla. 

RESULTADOS 

En este apartado se explicitan las respuestas dadas por 
los pacientes a las preguntas de la encuesta, antes y des-
pués de aplicada la estrategia educativa en la muestra 
estudiada. Cuyos resultados se muestran a continuación. 

Pregunta 1. Conoce usted los nutrientes que debe consu-
mir un paciente diabético 

En el gráfico 1 se muestra una comparación entre el antes 
y el después de haber aplicado la estrategia educativa en 
la pregunta 1 de la encuesta. Donde como se aprecia en 
ella antes de aplicar la estrategia existía un poco conoci-
miento de los nutrientes que debe consumir un paciente 
diabético.

Pues solo 6 pacientes para un 10,7% del total estudiado 
refirió si dominarlos, pues en las consultas médicas se los 
habían informado. Mientras que la mayoría de los sujetos 
investigados aseveraron no saber, esto se refleja en que 
50 para un 89,3% seleccionó la opción no de la encuesta. 

Sin embargo, un cambio importante se observó en la 
muestra, pues la mayoría (53 para un 94,6%), refirieron 
si conocer los nutrientes que debe consumir un paciente 
diabético y que este contenido lo habían adquirido duran-
te el período que duró la investigación. Por su parte una 
minoría fueron los que seleccionaron la opción no (3 para 
un 5,4 %). Por lo que se hace evidente el efecto educativo 
de la estrategia en esta pregunta. 

Gráfico 1. Resultados obtenidos en la pregunta 1 de la 
encuesta aplicada

Pregunta 2. Conoce usted los componentes de una ali-
mentación saludable  

Al tabular los resultados en el Microsoft Excel, se constru-
yó el gráfico 2 en el que refleja que antes de aplicar la es-
trategia, existía como regularidad una pobre orientación 
nutricional referida a los componentes de la alimentación 
saludable. 

Pues antes de realizar la aplicación de la propuesta de 
esta investigación, solo un número reducido de pacientes 
conocían los componentes esenciales de una alimenta-
ción saludable (5 para un 8.9%). Por su parte, la mayoría 
51 para un 91,1% del total de la muestra en estudio mani-
festó no conocerlos. 

Por otra parte, los resultados después de aplicada la es-
trategia educativa cambiaron, pues la mayoría (51 para 
un 91,1%), manifestaron si conocerlos y aplicarlos, cues-
tión que le valía a la propuesta presentada. Solo una mi-
noría 5 para un 8,9% manifestó no conocerlos y fueron 
aquellos que no asistieron a totas las actividades. 
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Gráfico 2. Resultados obtenidos en la pregunta 2 de la 
encuesta aplicada

Pregunta 3. Conocen la importancia de la alimentación 
para mantener estable los niveles de glucosa en sangre 
en pacientes diabéticos 

En el gráfico 3 se muestran los resultados de la encues-
ta en la pregunta de igual número. Donde al igual que 
las anteriores los resultados antes de aplicar la estrategia 
son inferiores, pues la mayoría 48 para un 85,8% desco-
nocían la importancia de la alimentación para mantener 
estable los niveles de glucosa en sangre en pacientes 
diabéticos, por su parte la minoría era quien lo conocía (8 
para un 14,2%). 

Una vez implementadas las acciones de la estrategia, se 
observó un incremento importante en la muestra. Pues la 
mayoría (55 para un 98,2%) refirió si conocerlos y así po-
der mejor su estilo de vida. Es meritorio plantear que solo 
1 paciente para un 1,8% dijo no conocer la importancia 
de la alimentación.

Como se observa de manera general, los resultados 
muestran una tendencia hacia el incremento, luego de 
haber aplicado la estrategia educativa. Razón que hace 
evidente la valía de tal propuesta.

Gráfico 3. Resultados obtenidos en la pregunta 3 de la 
encuesta aplicada

Validación de la investigación mediante la estadística in-
ferencial 

Para conocer si la diferencia entre el antes y el después 
de aplicada la estrategia educativa era significativa se 
aplicó la prueba no paramétrica de McNemar. La cual lue-
go de haber sido procesada con el SSPS para Windows 
en su versión 20.0. Demuestra en los tres contenidos de 
las preguntas de la estrategia educativa que la diferencia 
entre el antes y el después fue significativa pues su p es 
de 0,00. Cuestión que ratifica la validez de los resultados 
obtenidos. 

Tabla 2. Resultados de la prueba no paramétrica de Mc-
Nemar

Estadísticos de contraste a

Nutrientes antes y 
Nutrientes después

Componentes an-
tes y Componen-
tes después

Importancia an-
tes e Importancia 
después

N 56 56 56

Chi-cuadradob 45,021 44,022 46,021

Sig. asintót. ,000 ,000 ,000

a. Prueba de McNemar

b. Corregido por continuidad

Fuente: Procesamiento con el paquete estadístico SPSS 
en su versión 20.0.
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La alimentación desempeña un rol protagónico en pa-
cientes con diabetes mellitus tipo 2. Es por ello que, las 
investigaciones que se realicen en aras de logar que es-
tos pacientes se sensibilicen con lo importante de una 
alimentación en correspondencia a las características de 
esta enfermedad. 

Es por ello que esta investigación se dirigió a educar a un 
grupo de pacientes con esta enfermedad. Que durante la 
implementación de la estrategia se concibieron activida-
des que mostraron con ejemplos prácticos lo que influye 
la alimentación en la calidad de vida de estos pacientes. 

En este sentido, el Ministerio de Salud y Protección Social, 
(2016) de Colombia en una investigación realizada plan-
teó que el consumo de frutas y verduras se recomienda 
ampliamente para el manejo de la diabetes mellitus de 
tipo 2. Sin embrago se requiere de una educación impor-
tante en la población para poder lograr que estos pacien-
tes los incluyan en su dieta cotidiana. 

Por otros autores como González et al, (2013); 
Handelsman et al, (2015); coinciden en la idea con la in-
vestigación propuesta, su diferencia principal radica en 
que estos autores recomiendan la educación nutricional 
a los pacientes a fin de mantener un peso saludable. Es 
decir, desde su concepción solo la enfocaron al peso y 
no a otras aristas importantes de la educación nutricional, 
como lo es conocer los nutrientes esenciales que debe 
contener la dieta de los pacientes. 

Los autores Ockleford, Shaw, Willars & Dixon-Woods, 
(2008) durante su investigación consideran importan-
te sensibilizar y motivar a los profesionales de la salud 
para que hagan una consulta especializada y ofrezcan 
un acompañamiento permanente ajustado al contexto so-
ciocultural de los pacientes. Las actividades contenidas 
en la estrategia van dirigidas a la sensibilización de los 
pacientes, de ahí los puntos de contacto entre ambos es-
tudios. Sin embargo, la base fundamental de la investiga-
ción que presentamos es la orientación nutricional. 

Por otra parte, Pérez-Cruz et al (2020) consideran que el 
Manejo nutricional en diabetes mellitus es un pilar impor-
tante en el tratamiento y en su artículo describe un grupo 
de nutrientes que son los adecuados para lograr una es-
tabilidad en el consumo de alimentos. Por lo que nuestro 
estudio coincide en reconocer la afirmación anterior, no 
obstante, se orienta a continuar una de las temáticas que 
enriquecen esta línea de investigación, como lo es la edu-
cación nutricional de estos pacientes. 

Los resultados obtenidos en esta investigación se en-
cuentran en concordancia con los sistematizados por la 

comunidad científica. Por lo que se debe continuar gene-
ralizando sus resultados a otros escenarios de actuación. 

CONCLUSIONES 

La valoración de los referentes teóricos y metodológicos 
sobre la orientación nutricional en pacientes con diabetes 
mellitus tipo 2, evidencia la necesidad de profundizar en 
investigaciones que permitan una modificación de los es-
tilos de vida de estos pacientes. 

La interpretación de los resultados, mediante el un análi-
sis estadístico permite identificar el nivel de validez de los 
resultados obtenidos, lo cual se contactó en el nivel de 
significación de la prueba aplicada.
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RESUMEN

En la presente investigación se parte de la idea de identificar los aspectos importantes del enfoque educativo en el trata-
miento de pacientes adultos mayores con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para tratar el tema, se apoya en una 
búsqueda biográfica con el fin de analizar las perspectivas y enfoques ofrecidos a la temática por parte de la comunidad 
científica internacional. Se utilizaron los siguientes métodos: del nivel teórico el inductivo – deductivo, analítico –sintético, 
dentro de los empíricos se encuentran la encuesta, además se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Se expone 
como objetivo aplicar un conjunto de medidas educativas para elevar el conocimiento de los adultos mayores que padecen 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación, se pudo 
constatar la actualidad de esta temática y la necesidad de continuar profundizando en ella. Pues existió diferencia signifi-
cativa que validan la investigación. 

Palabras clave: Enfoque educativo, enfermedad pulmonar obstructiva, adulto mayor.

ABSTRACT

This research is based on the idea of identifying the important aspects of the educational approach in the treatment of older 
adult patients with chronic obstructive pulmonary disease. In order to deal with the subject, it is based on a biographical 
search with the purpose of analyzing the perspectives and approaches offered to the subject by the international scientific 
community. The following methods were used: inductive-deductive, analytical-synthetic at the theoretical level, survey at the 
empirical level, and descriptive and inferential statistics. The objective is to apply a set of educational measures to increase 
the knowledge of older adults suffering from chronic obstructive pulmonary disease. From the results obtained in this re-
search, it was possible to confirm the relevance of this topic and the need to continue deepening it. There was a significant 
difference that validates the research. 

Keywords: Educational approach, obstructive pulmonary disease, elderly.
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INTRODUCCIÓN  

Desde hace varios años el porcentaje de adultos mayores 
con respecto a la población total se mantuvo alrededor 
del ocho por ciento, mientras que en 2000 ascendió a 
10%. Bajo las tendencias previstas del envejecimiento 
demográfico mundial, se estima que en el 2030 este por-
centaje ascienda a 16.6% y en 2050 a 21.4%.

En otras palabras, mientras que, en 2000, una de cada 
diez personas en el mundo era un adulto mayor, a mitad 
de siglo será una de cada cinco. Según datos obtenidos 
por la CEPAL en Argentina para el año 2000 existían 13,3 
% de adultos mayores, se espera que para el 2050 sea de 
un 24,3%. En México se concebía un 6,9% de la pobla-
ción adulto mayor mientras que para el 2050 se calcula 
que sea de un 25,1 %. En Guatemala para el 2050 existirá 
una población envejecida del 13.0% para personas ma-
yores de 60 años. (Armaguer & Rodríguez, 2021).

La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) 
se caracteriza por limitación persistente al flujo aéreo, 
usualmente progresiva y asociada con una respuesta in-
flamatoria anormal de los pulmones a partículas y gases 
nocivos; se relaciona principalmente con el tabaquismo. 
La EPOC impone considerables cargas a los sistemas de 
salud, la economía y la sociedad. 

Según Barberá et al. (2001) plantea que EPOC es una 
afección prevenible y tratable que dificulta la expulsión 
de aire de los pulmones. Esta dificultad para vaciar los 
pulmones (obstrucción del flujo de aire) puede causar fal-
ta de aire o sensación de cansancio debido al esfuerzo 
que el sujeto realiza para respirar. Además, se incluyen 
en el concepto la bronquitis crónica, el enfisema pulmo-
nar y una combinación de ambas enfermedades.

Sin embargo, sus principales manifestaciones clínicas 
son la inflamación de la vía aérea (bronquitis y bronquio-
litis crónica), destrucción alveolar (enfisema) y se asocia 
con repercusiones orgánicas sistémicas que provocan 
pérdida de peso, depresión y deterioro de la calidad de 
vida; es considerada una enfermedad prevenible, trata-
ble, progresiva y con episodios puntuales de empeora-
miento denominados exacerbaciones.

Existen dos principales tratamientos, los que se realizan 
en correspondencia con la severidad y gravedad de la 
enfermedad. El primero orientado a la parte farmacoló-
gica y el segundo el físico educativo, este último será el 
aplicado en la presente investigación.

Es por ello que los objetivos principales que debe tener 
presente el tratamiento de esta enfermedad son: reducir 
los síntomas de la EPOC, dentro de ellos la disnea, tos, 
expectoraciones y ruidos en los pulmones; Reducir la 

progresión de la EPOC y la pérdida acelerada de función 
pulmonar; Reducir el impacto de la EPOC: mejorar la cali-
dad de vida, reducir la gravedad y frecuencia de las exa-
cerbaciones y reducir la necesidad de hospitalizaciones 
y Aumentar los años libres de discapacidad. 

Por su parte, los criterios de Álvarez-Sala et al. (2001) 
esta enfermedad comprende la bronquitis crónica obs-
tructiva y el enfisema, la primera caracterizada por tos 
productiva crónica de tres meses de evolución durante 
dos años consecutivos (previa exclusión de otras causas 
de tos crónica) y la segunda definida por el agrandamien-
to anormal de los espacios aéreos distales al bronquio-
lo terminal, acompañado de destrucción de las paredes 
y sin fibrosis evidente. Estas dos condiciones pueden 
presentarse solas o combinadas en un paciente, pero el 
diagnóstico especifico de la EPOC requiere de la demos-
tración de obstrucción al flujo aéreo mediante el examen 
de espirometría.

En Latinoamérica se estima que 13.6% de las personas 
mayores de 40 años la padece. Actualmente, esta enfer-
medad tiene una prevalencia de 5,7 enfermos por cada 
1000 habitantes, cuyo grupo de edad más afectado es 
de 60 a 64 años y constituye la tercera causa de muerte.

Existen diferentes investigaciones que han profundizado 
en el estudio de las enfermedades que son propensas en 
el adulto mayor, dentro de ellos sobresale la de: Menezes 
et al. (2005); Peces, et al. (2008) y Ardenillo, et al. (2012). 

Por otra parte, existe un consenso sobre EPOC en la co-
munidad científica, esto se demuestra en los estudios de 
Durán-Montes et al. (2015) Calidad de vida en EPOC, 
atribuyen gran importancia al tema, coincidiendo en bus-
car soluciones apropiadas para esta enfermedad desde 
otras aristas de la ciencia.

La EPOC tiene diversos factores de riesgos como son: 
el tabaquismo activo o previo y pasivo. Genéticos como: 
alfa-1 -antriptipsina. Exposición laboral. Contaminación 
ambiental. Enfermedades respiratorias de la infancia. Uso 
excesivo de esteroides y antibióticos e inactividad física.

El enfoque educativo en el tratamiento en el tratamiento 
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en adul-
tos mayores, se orienta hacia un grupo de medidas que 
debe realizar el paciente para evitar las complicaciones 
derivadas de la enfermedad, por lo que implica asumir 
estilos de vida saludables. Es por ello que se recomienda 
hacer actividad física ligera y moderada, una adecuada 
nutrición rica en frutas y vegetales, realizar ejercicios res-
piratorios tanto de cubito supino, como de cubito prono y 
no exponerse a condiciones ambientales desfavorables 
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como el polvo, la humedad excesiva y lugares con conta-
minación ambiental alta. 

Sobre la base de los argumentos antes planteados en esta 
investigación se profundiza en ofrecerles a los pacientes 
una educación sobre las medidas antes descritas. Es por 
ello que el objetivo de la investigación va dirigido hacia: 
aplicar un conjunto de medidas educativas para elevar 
el conocimiento de los adultos mayores que padecen de 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

DESARROLLO

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se asume el para-
digma crítico, según criterios de Cullell, Mendoza & Terry 
(2004). Para quien este es importante en investigaciones 
educativas pues. Es un enfoque que surge como alter-
nativa de los clásicos cualitativos y cuantitativos y en el 
cual es un proceso de aproximación a la realidad, no sólo 
interpretándola sino también transformándola. 

Este tiene sus raíces en la tradición alemana de la es-
cuela de Frankfurt, siendo sus representantes inicial-
mente Adorno, Marcuse y Horkheimer y posteriormen-
te Habermas. Se fundamenta en la teoría crítica de la 
realidad, asumiendo que ésta es dialéctica, dinámica y 
evolutiva.

Se caracteriza este paradigma, en que es 
una investigación de grupo donde se integran 
las acciones educativas de transformación con la de ca-
pacitación y preparación de los sujetos para que sean 
capaces de dar solución a sus propios problemas y así 
lograr una mejor calidad de vida. 

Además, en este el investigador se vincula al grupo y se 
integra al mismo de forma tal que a la vez que se trans-
forma la actitud del grupo, él también sufre esa transfor-
mación. Al trabajarse en contextos específicos, partien-
do de los problemas y necesidades reconocidas por el 
grupo, no se puede generalizar los resultados, aunque 
sí transferir experiencias. Desde esta perspectiva crítica, 
los problemas parten de situaciones reales, es decir de 
la acción y son seleccionados por el propio grupo que 
desde el inicio está cuestionando la situación.

El diseño de la investigación es dialécti-
co, en forma de espiral ascendente, y se va 
generando a través del análisis y la reflexión del grupo en 
la medida que se va obteniendo la información. Aspectos 
importantes para esta investigación pues las acciones 
van generando una doble funcionalidad de sensibiliza-
ción con la necesidad de realizarla y la educación de 
cómo hacerlas. 

Se realiza una investigación de tipo descriptiva y longi-
tudinal con dos cortes, uno antes de aplicar las medidas 
educativas y el otro al cabo de 6 meses de haber sido 
estas implementadas. Las orientaciones desarrolladas 
en la investigación se desarrollan de forma online, princi-
palmente por la aplicación de Telegram y solo hubo dos 
encuentros presenciales para ello se dividió el grupo en 
cuatro subgrupos. 

Población y muestra

De un total de 123 pacientes en el hospital de Manta 
Ecuador con EPOC, cuyos diagnósticos dan fe de tener 
esta enfermedad, además en su historia clínica se evi-
dencia que tienen más de un año con esta enfermedad. 
Se seleccionan como muestra 50 de ellos, atendiendo a 
los criterios que fueran mayores de 60 años, más de 2 
años con la enfermedad, dar su disposición de participar 
en el estudio.

La muestra estuvo constituida por 36 del sexo femenino 
y 22 del masculino con un promedio de edad de 63,6 
años y de 2,9 años de haber sido diagnosticado con la 
enfermedad. 

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
la información

En la primera parte de la investigación se utili-
zaron métodos teóricos tales como: el inducti-
vo-deductivo: En el procesamiento de la informa-
ción teórica y empírica que permite caracterizar el 
objeto de investigación, los fundamentos teóricos y la 
elaboración de las conclusiones, así 
como en el establecimiento de relaciones 
lógicas y generalizaciones teóricas.

También de este orden se utilizó el analítico-sintético: Este 
método se basa en los procesos cognoscitivos y permite 
la descomposición del fenómeno o proceso que se estu-
dia en los principales elementos que lo conforman para 
determinar sus particularidades y simultáneamente me-
diante la síntesis se integran permitiendo descubrir rela-
ciones y características generales.

Para la parte de obtención, análisis e interpretación de los 
resultados, se utilizaron técnicas del orden empírico tales 
como: La encuesta: Se aplicó con el objetivo de obtener 
información que permitiera caracterizar el objeto de inves-
tigación y comprobar la incidencia de la propuesta educa-
tivas sobre el tratamiento de adultos mayores con EPOC.

Se utilizó, además, la medición: lo cual facilitó la compa-
ración entre los dos cortes dele estudio longitudinal de-
sarrollado. Esto permitió la aplicación de técnicas y méto-
dos estadísticos que se describen a continuación: 
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La estadística descriptiva, dentro de ella la distribución 
de frecuencias absolutas y relativas de cada una de las 
preguntas de la encuesta. Cuestión que permitió la elabo-
ración de gráficos de barras. 

También, se aplicó la estadística inferencial, particular-
mente la prueba no paramétrica de McNemar para cono-
cer el nivel de significación de ambos cortes del estudio 
realizado. Lo que permite conocer si son efectivas o no 
las medidas educativas implementadas en la muestra 
seleccionada. 

Ejemplos de la aplicación del conjunto de medidas edu-
cativas

Tabla 1. Organización de las medidas educativas aplica-
das

Medidas Contenido
Vía de 
aplica-

ción

Frecuencia 
sema-
nal de 

aplicación

Los estilos 
de vida sa-
ludables

-Que son los estilos 
de vida saludables
- Principales aspectos 
que la componen
-Formas de lograr es-
tilos de vida saluda-
bles

Charlas
Talleres
Videode-
bates

4 veces a la 
semana

La activi-
dad física 
ligera y 
moderada

Importancia de la ac-
tividad física en esta 
enfermedad
Tipos de actividad fí-
sica que pueden de-
sarrollar
Volumen e intensidad 
de realización
Posiciones principa-
les para su realización

Charlas
Seminario
Ent rena-
m i e n t o 
conjunto
Taller

3 veces por 
semana

La ade-
cuada nu-
trición

Importancia de la 
educada nutrición 
para esta enfermedad
Tipos de nutrientes a 
consumir según gasto 
energético
Formas de evaluar la 
nutrición

Charlas
S e m i n a -
rios
Video de-
bates

3 veces por 
semana

Los ejerci-
cios respi-
ratorios

Tipos de respiración
Importancia de los 
ejercicios respirato-
rios
Ejercicios de cubito 
supino
Ejercicios de Cubito 
prono

Charlas
Talleres
Video de-
bates

3 veces por 
semana

RESULTADOS

En este apartado se presentan los resultados de cada 
una de las preguntas contenidas en la encuesta, en la 
cual se realiza una comparación entre cada uno de los 
cortes del estudio desarrollado.

Pregunta 1. Conocen cuales son las medidas educativas 
en el tratamiento de la EPOC 

Los resultados de esta pregunta se encuentran visualiza-
do en el gráfico 1, donde al darle respuesta a esta inte-
rrogante, los adultos mayores en el momento 1 es decir 
antes de aplicar las medidas educativas, solo 6 de ellos 
para un 12% del total de la muestra estudiada conocían 
algunas de las medidas educativas en el tratamiento de 
esta enfermedad. Estos pacientes reflejaron que las ha-
bían aprendido en documentales de la televisión. 

Por otra parte, una transformación importante se aprecia 
en el momento 2, es decir luego de seis meses de aplica-
ción de las medidas educativas. Pues la mayoría 43 para 
un 86% de la muestra estudiada respondió si conocerlas. 
Además, argumentaron algunas de ellas, lo cual hace evi-
dente el conocimiento adquiridas por los adultos mayores 
estudiados.  

Por lo que la opción no de la encuesta aplicada se vio 
reducida a solo 7 adultos mayores para un 14 %. Estos 
argumentaron que no prestaron la atención necesaria a 
las formas de implantar las medidas educativas. 

Gráfico 1. Resultados obtenidos en la pregunta 1 de la 
encuesta aplicada

Pregunta 2. Conocen los beneficios de la actividad física 
en el tratamiento de la EPOC

En el gráfico 2 se muestran los resultados de la pregunta 
del igual número de la encuesta, donde se observa que 
en el momento inicial solo un reducido número de adultos 
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mayores conocían los beneficios de la actividad física en 
el tratamiento de la EPOC (solo 4 para un 8%). Lo cual 
denota la falta de educación sobre los tratamientos palia-
tivos de esta enfermedad. 

La mayoría de los adultos mayores seleccionó la opción 
que no los conocían, esto se ve reflejado en que 46 para 
un 92% de la muestra estudiada no saben el porqué de 
la actividad física en el tratamiento de la enfermedad que 
tienen. 

Una vez implantadas las medidas, se observó que existió 
un aumento considerable en el momento 2. Cuyos resul-
tados hacen evidente la efectividad de la propuesta. Pues 
48 adultos mayores para un 96% del total en estudio, ma-
nifestó si conocer los beneficios de la actividad física en 
el tratamiento de la EPOC. Además, que lo habían ad-
quirido con la implementación de las medidas educati-
vas contenidas en la investigación. Solo una minoría de 2 
para 4% no comprendió en esencia sus beneficios. 

Gráfico 2. Resultados obtenidos en la pregunta 2 de la 
encuesta aplicada

Pregunta 3. Reciben ustedes alguna asesoría sobre la 
forma de nutrición para la enfermedad que tienen.  

En el gráfico 3 se realiza una comparación entre el mo-
mento 1 y el 2, en cuanto a la asesoría sobre la forma 
de nutrición para la enfermedad que tienen. Donde se 
evidencia que luego de aplicadas las medidas existió un 
aumento en la opción sí de 44 adultos mayores. Mientras 
que la opción no el decrecimiento también fue importan-
te. Aspectos que denotan la trasformación lograda con la 
aplicación de las medidas. 

Gráfico 3. Resultados obtenidos en la pregunta 3 de la 
encuesta aplicada

Pregunta 4. Conocen ustedes los ejercicios respiratorios 
que deben realizar 

En el gráfico 4 se evidencia una comparación entre am-
bos momentos de la encuesta aplicada, donde se hace 
evidente la existencia de mejores resultados en el mo-
mento 2. Esto se debe a la influencia de las medidas 
educativas en la muestra estudiada. Lo que denota que 
es una herramienta viable para que los adultos mayores 
conozcan los ejercicios respiratorios que deben realizar 
en su tratamiento, cuestión que favorece la calidad de 
vida de los pacientes, pues aprenden a estabilizar su 
respiración.  

Gráfico 4. Resultados obtenidos en la pregunta 4 de la 
encuesta aplicada
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Validación del estudio 

Para conocer la efectividad de la propuesta se aplicó la 
prueba no paramétrica de McNemar. Para ello se acudió 
al paquete estadístico SPSS en su versión 20.0. Una vez 
procesados los resultados se elaboró la tabla 2, donde 
se constata que en todas las respuestas de la encuesta 
existen diferencias significativas de p 0,00 entre el antes 
y el después. Por lo que se concluye que el conjunto de 
medidas educativas contribuyó significativamente a ele-
var el conocimiento de los adultos mayores que padecen 
de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

Tabla 2. Resultados de la prueba no paramétrica de Mc-
Nemar

Estadísticos de contraste

Medidas edu-
cativas antes 
y medidas 
e d u c a t i v a s 
después

B e n e f i -
cios an-
tes y be-
nef icios 
después

A s e -
s o r í a 
antes y 
aseso -
ría des-
pués

Ejercicios 
antes y 
ejercicios 
después

N 50 50 50 50

Sig. exacta 
(bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000

a. Prueba de McNemar

b. Se ha usado la distribución binomial.

Fuente: procesamiento con el paquete estadístico SPSS 
en su versión 20.0

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En este apartado se realiza la discusión de los resultados 
obtenidos, donde al respecto los estudios de Casaburi, 
et al. (1997) demuestran en su estudio que, al disminuir 
la demanda ventilatoria, el entrenamiento es capaz de 
reducir la hiperinsuflación dinámica durante el ejercicio. 
Cuestión que da las pautas para que el ejercicio físico se 
convirtiera en un componente importante en el tratamien-
to educativo de esta enfermedad. Lo cual se encuentra 
en total correspondencia con los resultados de la presen-
te investigación. 

Por otra parte, Troosters, et al. (2020) Contribuyen a que 
la mayoría de los programas educativos para pacientes 
con EPOC incluyen sesiones de ejercicio de 30 minutos 
o más, de dos a cinco veces a la semana por seis a 12 
semanas, desde el punto de vista de las mejoras fisioló-
gicas, la frecuencia óptima sería de tres veces por sema-
na, durante ocho semanas, ya que se logra un equilibrio 
entre la implementación del programa y los beneficios 
alcanzados.

Los resultados antes mostrados están enmarcados en el 
enfoque educativo de esta enfermedad y ahí es el mayor 
vínculo con nuestro estudio. Sin embargo, es importante 
señalar que solo se centró en el ejercicio físico como me-
dio educativo, aspectos que han sido enriquecidos en la 
presente investigación al incluir la nutrición, los estilos de 
vida saludables y los ejercicios respiratorios.

 Los estudios de Salman, et al. (2003) se orientan hacia 
la educación a pacientes con EPOC, aparece como uno 
de los componentes principales de los programas de 
rehabilitación pulmonar, mencionando como contenidos 
importantes la información sobre la enfermedad, técni-
ca de respiración, consejo antitabaco, dieta y ejercicio. 
Aspectos que están en correspondencia con los resulta-
dos obtenidos en nuestro estudio. Sin embrago en su pro-
puesta no refiere las vías a tener en cuenta para concretar 
las acciones educativas de estos pacientes. 

Existen correspondencia de esta investigación con los 
aspectos sistematizados por Marín, et al. (2006), para 
quien la educación para el autocuidado, definida como 
una forma de educación que apunta a enseñar destre-
zas para un control óptimo de la enfermedad, alcanzar 
cambios conductuales y mejorar la adaptación a ésta, es 
una herramienta que no sólo refuer-
za las acciones promocionales y preventivas 
orientadas a mejorar la calidad de vida, 
modificando sus condicionantes o 
determinantes, sino que también ac-
túa en los distintos niveles de la enfermedad, 
tanto en la reducción de los factores de ries-
go, como también en las medidas de 
prevención, tratamiento y rehabilitación del daño en salud. 

Por su parte un interesante resultado es el de Herranz, 
(2018), quien como parte de su Trabajo Fin de Grado 
Enfermería. Universidad autónoma de Madrid. España 
realizó un Proyecto de educación para la salud para per-
sonas con EPOC. Cuyos resultados están en total corres-
pondencia con los presentados por nosotros. 

CONCLUSIONES

En el proceso de investigación, se obtuvieron resultados 
que en su análisis cualitativo y cuantitativo permitieron co-
rroborar el cumplimiento del objetivo propuesto y arribar a 
las siguientes conclusiones:  

La valoración de los referentes teóricos y metodológicos 
sobre el enfoque educativo en el tratamiento de la enfer-
medad pulmonar obstructiva crónica en adultos mayores, 
evidencia la necesidad de profundizar en investigaciones 
que permitan elevar la calidad de vida de sus pacientes. 
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La interpretación de los resultados, mediante el un aná-
lisis estadístico permite identificar el nivel de validez de 
los resultados obtenidos, pues se evidenció la existen-
cia de diferencias significativas entre el momento 1 y 2, 
lo cual denota la efectividad de las medidas educativas 
implementadas.  
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ABSTRACT

En la presente investigación se parte de la idea de ofrecer una perspectiva educativa para los familiares y pacientes que 
atienden a pacientes con fractura de cadera. Para tratar el tema, se apoya en una búsqueda biográfica con el fin de ana-
lizar los diferentes enfoques con que ha sido sistematizada esta temática por otros autores. Para su realización se tuvieron 
en cuenta métodos: del nivel teórico el inductivo – deductivo, analítico –sintético, dentro de los empíricos se encuentran la 
encuesta, la revisión documental y la medición, además se empleó la estadística descriptiva e inferencial. Se expone como 
objetivo diseñar un grupo de actividades educativas para favorecer la atención a pacientes con fractura de cadera. Los 
resultados obtenidos le ofrecen un nivel de validez al estudio, pues existió diferencia significativa entre ambas mediciones.

Palabras clave: Perspectiva educativa, fractura de cadera, atención a pacientes.

ABSTRACT

This research is based on the idea of offering an educational perspective for family members and patients who take care 
of hip fracture patients. In order to deal with the subject, it is based on a biographical search with the purpose of analyzing 
the different approaches with which this subject has been systematized by other authors. For its realization, the following 
methods were taken into account: inductive-deductive, analytical-synthetic at the theoretical level, survey, documentary 
review and measurement, as well as descriptive and inferential statistics. The objective is to design a group of educational 
activities to favor the care of patients with hip fracture. The results obtained offer a level of validity to the study, since there 
was a significant difference between both measurements.

Keywords: Educational perspective, hip fracture, patient care.
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INTRODUCCIÓN 

Son numerosas las enfermedades y lesiones articulares 
que afectan al organismo humano, donde los accidentes 
traumáticos son las principales causas. Es por ella que 
esta temática ha despertado mayor interés por la comuni-
dad científica internacional al aumentar su incidencia en 
los sistemas hospitalarios. 

Entre los múltiples problemas de salud a tomar en cuen-
ta por su trascendencia, dentro de ellos se encuentra la 
fractura de cadera, que en la mayoría de los casos se tra-
ta de adultos mayores, como consecuencia de procesos 
patológicos previos, propios del envejecimiento como la 
osteoporosis. En la persona joven con hueso normal son 
el resultado de traumatismos de alta energía, como acci-
dentes de tránsito o caída desde alturas. 

Como referencia se asume lo planteado en la estadísti-
ca internacional, la que esgrime que se puede apreciar 
que en países desarrollados, la mortalidad a raíz de una 
fractura de cadera está entre 20 % y 35 % al cabo de un 
año en pacientes de 75 a 89 años de edad, de los cuales 
80 % son mujeres.

La incidencia de esta enfermedad mayoritariamente en 
mujeres (sólo el 30% de quienes la padecen son varo-
nes), es debido principalmente a que poseen menor 
masa ósea y al cese de producción de hormonas sexua-
les femeninas durante la menopausia, momento en el que 
la enfermedad tiene más presencia. 

Al realizar una búsqueda bibliográfica inicial sobre la 
epidemiología de la fractura de cadera, se aprecia que 
autores como González, Vásquez & Molina (2009), consi-
dera que en América Latina estas fracturas ocurren con 
mayor frecuencia y, de acuerdo con las predicciones de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), el número 
de afectados por estas lesiones aumentará en toda esta 
región, esto se debe a que millones de personas las pa-
decerán anualmente como consecuencia de la osteopo-
rosis y de ellas, entre el 12 al 20 % tendrán fracturas de 
la cadera, para igualar las cifras a las de Europa y los 
Estados Unidos.

La fractura de cadera ha sido considerada por varias na-
ciones como Perú, Colombia y Ecuador un reto para los 
sistemas de salud en todo el mundo, por sus ascenden-
tes niveles de frecuencia de ocurrir y su alto costo eco-
nómico, así como por su elevada incidencia en diferentes 
sectores poblacionales, pero es sin dudas el adulto ma-
yor el que más eventos tienen. Cuestión que lo hace ser 
un serio problema de salud para las naciones. 

Son varios los factores de riesgo para que un individuo 
pueda sufrir una fractura de cadera. La osteoporosis es 
sin dudas, la que ha sido considerada como uno de los 
principales, pero también un importante factor contribu-
yente, debido a que disminuye la resistencia del esquele-
to y por lo tanto facilita que ocurra una fractura.

En concordancia con lo anterior, es de resaltar los estu-
dios de Wallace, (1983); Murgadas Rodríguez R. (1985) 
muestran que 87,5 % de las fracturas de cadera tienen 
como causa principal las caídas accidentales, lo que 
constituye un importante problema de salud en la tercera 
edad.

Es por ello que, autores como: Edmonson & Crenshaw, 
(1981); Escarpanter, (2010) y López et al. (2012) plantean 
que estas lesiones óseas han originado grandes desafíos 
a los cirujanos ortopédicos y, en muchos sentidos, toda-
vía continúa siendo “la fractura sin solución” en cuanto al 
tratamiento, la evolución y los resultados finales. También 
los rehabilitadores desempeñan un papel importante una 
vez que el paciente queda encamado.

Dentro de los principales síntomas que presentan los pa-
cientes con fractura de cadera se encuentran presentar 
dolor localizado sobre la cadera y un rango de movilidad 
limitado para realizar la rotación y flexión tanto pasivas 
como activas.

Pues las maniobras de movilizaciones, los movimientos de 
flexión y rotación de algunas articulaciones es sin dudas 
un elemento importante en la prevención de la aparición 
de otras enfermedades asociadas por el encantamiento. 
Es por ello que, se debe implicar a este profesional en el 
tratamiento y seguimiento a estos pacientes. 

Pero un papel importante en la recuperación del paciente 
lo desempeña sin dudas la familia. Pues esta es la en-
cargada de contribuir en la realización de algunas activi-
dades vitales para la supervivencia como lo es el comer, 
bañarse, vestirse, entre otros. Por lo tanto, este personal 
debe conocer las principales perspectivas educativas a 
tener en cuenta en el cuidado de estos pacientes. 

La perspectiva educativa tiene como finalidad el desa-
rrollo de aptitudes (habilidades y destrezas) (Ricardo et 
al. 2018; Jácome et al. 2018), y actitudes (valores) que 
favorecen la atención del paciente encamado por fractura 
de cadera. Por lo que la familia o cuidadores deben estar 
bien educados sobre las medidas y acciones que debe 
realizar al paciente. 

Por lo que el presente estudio tiene como objetivo: dise-
ñar uno grupo de actividades educativas para favorecer 
la atención a pacientes con fractura de cadera.
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DESARROLLO

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se asume el para-
digma crítico, el que según las autoras e investigadora 
Colás y Buendía (1994), este es modelo de investigación 
de grupo donde se integran las acciones, operaciones, 
actividades y tareas de transformación con la orientación 
y preparación de los sujetos para que sean capaces de 
dar solución a sus propios problemas. El investigador se 
vincula al grupo y se integra al mismo de forma tal que a 
la vez que se transforma la actitud del grupo, él también 
sufre esa transformación. 

El tipo de investigación es descriptiva de tipo longitudi-
nal pues consiste en realizar un análisis de la orientación 
educativas de familiares y cuidadores de pacientes con 
fractura de cadera que se encuentran en el periodo de 
encamamiento. Para la misma se realizan dos cortes uno 
al inicio de la investigación y otra a los dos meses de 
realizada. Luego se comparan los resultados de ambos 
cortes y se identifica si existió o no trasformaciones con 
la implementación de las actividades educativas para fa-
vorecer la atención a pacientes con fractura de cadera.

Población y muestra

Para la investigación se seleccionaron 20 familiares y 
cuidadores de pacientes con fractura de cadera de la 
ciudad de Guayaquil Ecuador. Los mismos fueron selec-
cionados de manera aleatoria, pues fueron los que res-
pondieron los mensajes promocionales emitidos por va-
rias vías de comunicación sobre el interés de realizar esta 
investigación.

De ellos 18 son del sexo femenino y 2 del masculino, con 
una edad comprendida de 54,3 años. Además, 7 son 
graduados universitarios y el resto superó la educación 
básica. 

Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
la información

La investigación se fundamenta en la dialéctica y su 
base metodológica es por consiguiente la teoría del 
Conocimiento, a partir de la cual se realiza la triangula-
ción de paradigmas, tendencias y fuentes, evidenciada 
en la integración de los métodos y técnicas utilizados.

Por lo que se emplearon métodos del orden teórico, em-
pírico y estadísticos matemáticos. Dentro de los primeros 
encontramos, los siguientes:

El analítico-sintético permitió: sistematizar los funda-
mentos teóricos necesarios del proceso de atención a 

pacientes con fractura de cadera, el procesamiento de la 
información que ofrecen los diferentes instrumentos apli-
cados para diagnosticar el estado actual del problema y 
la elaboración de las conclusiones.

El inductivo-deductivo, para realizar generalizaciones en-
tre los elementos investigados, derivadas del proceso de 
inferencias, referidas fundamentalmente, a la de atención 
a pacientes con fractura de cadera. 

Dentro de los empíricos se encuentran.

La revisión documental, con la finalidad de profundizar en 
los documentos ofícieles de diferentes latitudes para el 
tratamiento y atención a los pacientes con fractura de ca-
dera, así como precisar los fundamentos empíricos que 
sustentan la investigación.

La encuesta: esta se aplicó con la finalidad de obtener 
información que permitiera caracterizar la temática in-
vestigada y obtener los datos que permitan identificar el 
efecto o no de las actividades educativas desarrolladas 
en este estudio. 

La medición: permitió medir los resultados de la encuesta 
aplicada a los familiares o cuidadores de pacientes con 
fractura de cadera. Para poder comparar entre ellos y ob-
servar cuál de ambos obtuvo mejores resultados. 

Dentro de los estadísticos matemáticos, se encuentran: 

La estadística descriptiva, esta permite realizar análisis 
de distribución de frecuencia, de cada uno de los datos 
obtenidos. Cuestión que permitió realizar una compara-
ción entre los dos cortes del estudio longitudinal.

La estadística inferencial se utiliza para conocer si exis-
te diferencia significativa entre ambos cortes del estudio 
longitudinal. Para ello se utiliza la prueba no paramétrica 
de los signos. Los análisis de procesamiento estadísticos 
fueron realizados a través del sistema SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences).

Ejemplos de actividades educativas 

Tabla 1. Charla educativa sobre las principales técnicas 
de movilizaciones activas y pasivas en pacientes

Objetivo

Dotar de conocimiento a los familiares y 
cuidadores sobre las técnicas de movili-
zaciones activas y pasivas en pacientes 
con fractura de cadera.

Temáticas

-Las maniobras activas, beneficios y for-
mas de aplicación
- Maniobras pasivas, importancia para el 
paciente encamado y formas de aplica-
ción
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Indicaciones 
metodológicas

-Se comenzará dando una breve explica-
ción sobre técnicas de movilizaciones ac-
tivas y pasivas en pacientes con fractura 
de cadera.
-Se continúa con la explicación detalla-
da Las maniobras activas, beneficios y 
formas de aplicación y las maniobras pa-
sivas, importancia para el paciente enca-
mado y formas de aplicación.
-Se finaliza con la ejemplificación de am-
bas en algún integrante del grupo de fa-
miliares y cuidadores.

Evaluación

Se realizará a través de las siguientes pre-
guntas de autocontrol.
- ¿Qué importancia tienen las maniobras 
de movilizaciones activas y pasivas en 
pacientes encamados?
- Escoja un compañero del grupo de fa-
miliares y cuidadores y realice ambas ma-
niobras como han sido ejemplificadas en 
esta actividad.

RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en 
la investigación, por lo que este apartado se divide en 
dos momentos, el primero dedicado al análisis de cada 
una de las preguntas la encuesta en los dos momentos y 
el segundo a la v validación de los resultados mediante la 
prueba no paramétrica de los signos. 

Momento 1. Análisis descriptivo 

Pregunta 1. Conoce usted los riesgos que corren los pa-
cientes encamados por fractura de cadera. 

En el gráfico 1 se realiza una comparación entre el corte 
1 y 2 de la investigación, como se puede apreciar en pri-
mero solo 3 familiares o cuidadores para un 15% conocía 
los principales riesgos de los pacientes encamados por 
fractura de cadera. Mientras por su parte, la mayoría 17 
para un 85% no los conocía. 

Una vez aplicadas las actividades educativas en la mues-
tra estudiada se observaron transformaciones importan-
tes, pues la mayoría de los familiares o cuidadores si co-
nocía los riesgos del encamamiento (19 para un 95%). 
Un aspecto importante que estos manifestaron que había 
adquiridos estos conocimientos y se educaron sobre esta 
temática en los últimos dos meses. Mientras que solo 1 fa-
miliar para un 5% manifestó no conocer los riesgos, pues 
en su cultura el estar acostado es símbolo del descanso y 
este es bueno para el organismo. 

Gráfico 1. Resultados obtenidos en la pregunta 1 de la 
encuesta aplicada

Pregunta 2. Realizan ustedes algún tipo de movilizacio-
nes a los pacientes con fractura de cadera 

En el gráfico 2 se muestran los resultados de la encuesta 
en la pregunta 2, donde se realiza una valoración entre 
el corte 1 y 2 de la investigación. Cuyos resultados se 
analizan e interpretan utilizando técnicas de la estadística 
descriptiva. 

En el corte 1 se observa que solo 2 familiares o cuidado-
res para un 10%, conocen y realizan algún tipo de movi-
lizaciones a sus pacientes. Mientras que la mayoría (18 
para un 90%) no lo hacen.

Por otra parte, en el corte 2, se observan mejorías im-
portantes, pues 17 familiares para un 85% realizan tres 
veces por semana movilizaciones de las articulaciones a 
sus pacientes. Mientras que solo una minoría de 3 familia-
res y cuidadores para un 15% no lo realizaron. 

Gráfico 2. Resultados obtenidos en la pregunta 2 de la 
encuesta aplicada
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Pregunta 3. Consideran importante como parte de la re-
cuperación del paciente la utilización del tratamiento edu-
cativo a las familiares y cuidadores 

Al observar los resultados del gráfico 3, se puede visua-
lizar lo siguiente: en el corte 1, existían solo 5 cuidadores 
y familiares para un 25% que consideraron importante 
como parte de la recuperación del paciente la utilización 
del tratamiento educativo. Por su parte la mayoría (15 
para un 75%), valoró que no, lo cual denota desconoci-
miento de la importancia del tratamiento educativo en los 
cuidadores y familiares. 

Mientras que en el momento 2 de la investigación, la ma-
yoría de los cuidadores y familiares cambió su opinión 
respecto al tratamiento educativo. Pues 19 para un 95% 
del total de ellos manifestó si considerarlo importante. 
Mientras que solo 1 para un 5% manifestó lo contrario.

Como se puede apreciar existió una diferencia importante 
de la valoración de los familiares y cuidadores respec-
to al tratamiento educativo en el corte 2. Esto se debe 
presumiblemente al efecto de las actividades educativas 
realizadas en esta investigación. 

Gráfico 3. Resultados obtenidos en la pregunta 3 de la 
encuesta aplicada

Momento 2. Análisis de la estadística inferencial 

Al observar los resultados de la tabla 2, se puede iden-
tificar que existió transformaciones de los signos entre el 
corte 1 con el 2. Donde la mayoría de ellos de negati-
vos pasaron a positivos y fueron muy pocos los empates. 
Pues esto avala que existe una tendencia al incremento 
en el corte 2. 

Tabla 2. Resultados de la prueba de los signos 

Frecuencias

N

Riesgos2 - Riesgos1 Diferencias negativasa,d,g 0

Diferencias positivasb,e,h 16

Empatesc,f,i 4

Total 20

Movilizaciones2 - Mo-
vilizaciones1

Diferencias negativas a,d,g 0

Diferencias positivas b,e,h 15

Empates c,f,i 5

Total 20

Tratamientoeducativo2 
- Tratamientoeducati-
vo1

Diferencias negativas a,d,g 0

Diferencias positivas b,e,h 14

Empates c,f,i 6

Total 20

a. Riesgos2 < Riesgos1

b. Riesgos2 > Riesgos1

c. Riesgos2 = Riesgos1

d. Movilizaciones2 < Movilizaciones1

e. Movilizaciones2 > Movilizaciones1

f. Movilizaciones2 = Movilizaciones1

g. Tratamientoeducativo2 < Tratamientoeducativo1

h. Tratamientoeducativo2 > Tratamientoeducativo1

i. Tratamientoeducativo2 = Tratamientoeducativo1

Fuente: procesamiento con el paquete estadístico SPSS 
en su versión 20.0

En la tabla 3 se muestra el nivel de significación de cada 
una de las variables estudiadas, donde se aprecia que p 
es de 0,00. Lo cual hace evidente que existe diferencia 
significativa entre el corte 1 y 2, a favor de este último. 
Por lo que puede plantear que las actividades educativas 
contribuyeron significativamente a la atención de pacien-
tes con fractura de cadera en la muestra estudiada. 



68

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Tabla 3. Nivel de significación en cada una de las varia-
bles estudiadas 

Estadísticos de contraste

Riesgos2 
- Riesgos1

Movilizaciones2 - 
Movilizaciones1

Tratamientoeducati-
vo2 - Tratamientoedu-
cativo1

Sig. exacta 
(bilateral)

,000b ,000b ,000b

a. Prueba de los signos

b. Se ha usado la distribución binomial.

Fuente: Procesamiento con el paquete estadístico SPSS 
en su versión 20.0

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Son variados los resultados obtenidos por varios autores 
de la comunidad científica respecto a esta temática. En 
este apartado se realiza una valoración de algunos de 
ellos, donde se analiza la semejanza y diferencia que 
presente con los resultados expuestos en el apartado 
anterior. 

Es importante lo descrito por Magaziner, et al (1990) 
quien menciona en su estudio un grupo de medidas a 
tener en cuenta para lograr una recuperación funcional 
por parte de pacientes con fractura de cadera. Dentro 
de estas señala algunas como: Recuperar la capacidad 
para realizar las actividades básicas de la vida diaria, las 
que incluyen: alimentarse por sí mismo, bañarse, vestirse 
y ser capaz de usar el baño y Realizar actividades instru-
mentales de la vida diaria: comprar su comida, preparar 
sus alimentos, manejar sus finanzas, lavar su ropa, rea-
lizar actividades domésticas y ser capaces de utilizar el 
transporte público. Por lo que estas medidas educativas 
primero deben ser practicadas en casa con sus familiares 
o cuidadores. 

Los autores Koval, Skovron, Aharonoff, Meadows, 
Zuckerman, (1995) consideran como un factor importante 
luego del manejo postoperatorio, la movilización precoz, 
la cual debe comenzar el primer día luego de realizada 
la cirugía de manera progresiva. Estos planteamientos 
se encuentran en total correspondencia con lo obtenido 
en este estudio. Pues se demostró que con la adecuada 
educación de los familiares y cuidadores se puede lograr 
este objetivo del tratamiento en estos pacientes. 

Por otra parte, Brunner, Eshilin-Oates & Kuo, (2003) 
realizaron un estudio, donde describen que Cerca 
del 50-65% de los pacientes con fractura de cade-
ra recuperan su nivel previo de deambulación, el 10-
15% no recupera la capacidad para caminar fuera 
del hogar y cerca del 20% pierde la capacidad de 

deambular dentro y fuera del hogar. Estos resultados 
son posibles de lograr con un manejo educado de los 
pacientes en el hogar. Es por ello que la perspectiva edu-
cativa en los familiares y cuidadores desempeña un rol 
importante. 

Monzón et al. (2007) plantea que el tratamiento conser-
vador se consideró el criterio riesgo-beneficio para el 
paciente y la negativa del familiar a que se efectuara el 
proceder quirúrgico. Aspectos que coinciden con los re-
sultados de este estudio, pues la perspectiva educativa 
es un medio que contribuye al tratamiento conservador. 

Los autores, Doger, González, King (2019) argumentan 
que gracias al apoyo de los diferentes servicios que la 
atendieron en el hospital y del empeño de trabajo social, 
la paciente estudiado en su investigación presenta una 
adecuada recuperación de su padecimiento. Aunque se 
comparte el criterio antes abordado, se sugiere también 
implicar a los familiares y cuidadores. 

CONCLUSIONES

En el estudio teórico realizado por el autor, aunque se en-
contró una amplia bibliografía sobre el contenido aún se 
requiere profundizar en la temática. Pues se requiere im-
plicar a la familia y cuidadores en la atención a pacientes 
con fractura de cadera. 

Basado en los resultados de esta investigación se puede 
asegurar que las actividades educativas contribuyeron a 
mejorar la atención a pacientes con fractura de cadera 
con un nivel de significación de p 0,00.  
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RESUMEN

La necesidad de transformar la capacitación de los actores implicados en el proceso de atención físico-terapéutico de 
pacientes con insuficiencia cardíaca requirió de la elaboración de un conjunto de actividades, sobre la base de la relación 
entre el desempeño y el contexto en que se desarrollan los actores, lo que posibilitará resolver las insuficiencias detecta-
das en la presente investigación. Para ello se determinaron los fundamentos teórico–metodológicos, se utilizaron métodos 
teóricos, empíricos y de técnicas matemático-estadísticas que permitieron conocer las transformaciones ocurridas una vez 
implementada la propuesta. Lo que una vez procesados los datos y acudiendo a la estadística inferencia se validó la pro-
puesta presentada. 

Palabras clave: Capacitación, atención físico-terapéutica, insuficiencia cardíaca.

ABSTRACT 

The need to transform the training of the actors involved in the process of physical-therapeutic care of patients with heart 
failure required the elaboration of a set of activities, based on the relationship between performance and the context in which 
the actors develop, which will make it possible to solve the inadequacies detected in this research. For this purpose, the 
theoretical-methodological foundations were determined, and theoretical and empirical methods and mathematical-statis-
tical techniques were used to determine the transformations that occurred once the proposal was implemented. Once the 
data were processed and using statistical inference, the proposal presented was validated. 

Keywords: Training, physical-therapeutic care, heart failure.
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INTRODUCCIÓN 

La Insuficiencia Cardíaca (IC) es un síndrome clínico de 
fisiopatología compleja, que puede resultar de cualquier 
alteración funcional y/o estructural que afecte el corazón 
y, en consecuencia, comprometa la capacidad de los 
ventrículos de llenar y bombear sangre de manera satis-
factoria. Estos aspectos han sido compartidos con diver-
sos autores de la literatura especializada, dentro de ellos 
se distinguen Wisloff, et al (2007) y Tionna et al. (2008).

Las manifestaciones cardinales de la IC son disnea y fati-
ga, que pueden limitar la capacidad de realizar esfuerzo 
físico (intolerancia al ejercicio), y pueden culminar en pro-
cesos que conducen a la congestión pulmonar y sistémi-
ca, y al aumento de la resistencia vascular periférica. Lo 
cual a decir de investigadores como Barretto et al. (2002); 
Guimarares et al. (2008), lo hacen como uno de los cua-
dros clínicos más mortales para los seres humanos. 

Un cuadro clínico caracterizado por síntomas y signos de 
IC en el contexto de una enfermedad estructural cardíaca, 
que provoca una disminución de la función contráctil del 
ventrículo izquierdo, según describe Jiménez-Navarro, et 
al. (2006). Lo cual puede generar complicaciones y de-
rivadas de ellas su recuperación debe ser más tórpida 
cuando llegan al proceso de rehabilitación cardíaca. Es 
por ello que la atención físico-terapéutica a estos pacien-
tes debe ser por personal que conozca bien sobre esta 
temática. 

Los estudios epidemiológicos internacionales, sistemati-
zados por Mann (2015) muestran que en la actualidad 
existe una tendencia a su incidencia y prevalencia, esta 
ha aumentado exponencialmente cada vez más a pro-
porciones epidémicas, dado el incremento constante del 
número de ingresos, la cifra creciente de muertes atribui-
bles y los costes asociados a la asistencia de estos pa-
cientes y a su atención físico-terapéutica luego de haber 
sido dado de alta clínica. 

La hipertensión arterial contribuye a la aparición de un 
número significativo de pacientes, la mayoría de ellos con 
enfermedad arterial coronaria previa. Lo cual hace que 
esta sea uno de los factores de riesgos importantes para 
que se produzcan alteraciones cardiovasculares que 
puedan desencadenar en una IC.

Según investigaciones de Sánchez, et, al (2010), en la ac-
tualidad a nivel global la prevalencia alcanza el 6 % en la 
población mayor de 40 años. Lo cual representa un serio 
problema de salud para todos países. Pues los gastos en 
tratamientos, hospitalizaciones y atención físico-terapéu-
tica una vez estado en proceso de recuperación, generan 
afectaciones económicas, sociales y familiares. 

Los estudios de investigadores como: Mann (2015), apun-
tan que la prevalencia aumenta significativamente con la 
edad, y afecta entre el 4-8% de las personas mayores de 
65 años, relacionada en gran medida, a los tratamientos 
modernos que permiten a los pacientes sobrevivir más 
tiempo. Por lo que el grupo etario del adulto mayor es otro 
factor de riesgo importante. 

Por lo que, la prevalencia total de la IC está en aumento 
debido al envejecimiento de la población a nivel mundial. 
Es por ello que se les debe ofrecer una atención físico-te-
rapéutica de calidad, para tratar que recuperen la mayor 
cantidad de actividades de la vida diaria. 

Es por ello que la capacitación a los actores implicados 
en este proceso desempeña un rol protagónico. Pues el 
proceso de recuperación de estos pacientes amerita una 
rehabilitación cardíaca bien dosificada y estructurada.

Sobre la base de los argumentos anteriores, se requiere 
de una capacitación especializada referente a la aten-
ción físico-terapéutica de estos pacientes. Que incluya 
elementos del manejo y tratamiento de la recuperación 
basado en la rehabilitación cardíaca. 

Al respecto García, (2005), defiende, como premisa de la 
capacitación, la determinación de necesidades actuales 
y perspectivas de una entidad cualquiera, grupo de indi-
viduos o personas, lo cual explica que se asuman como 
punto de partida para diseñar actividades, que posibiliten 
el desarrollo dirigido a elevar la efectividad de su trabajo. 
Esta es la asumida en la presente investigación, pues se 
adapta a las características del contexto estudiado. 

Según argumentan Ramírez-Guerra et al. (2016) manifies-
tan que para desarrollar una capacitación adecuada es 
necesario conocer los enfoques del aprendizaje desarro-
llador como elemento distintivo. Pues son las bases teóri-
cas actuales para realizarla adecuadamente. 

Otro investigador que profundizó sobre el estudio de la 
capación es Chiavenato, (2007), quien establece las eta-
pas principales que atraviesa un ciclo de capacitación 
para que sea efectiva, estas son:

-Realización de un diagnóstico de necesidades de 
superación 

-Desarrollo de planees y programas de capacitación en 
correspondencia con las necesidades de los sujetos que 
la recibirán

-Realización de la capacitación 

-Evaluación de los resultados

Sobre la base de los argumentos antes descritos se de-
clara como objetivo de la presente investigación: elaborar 
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un conjunto de actividades de capacitación a los actores 
implicados en la atención físico-terapéutica de pacientes 
con insuficiencia cardíaca. 

DESARROLLO

Metodología

En la investigación se asume de un paradigma mixto, 
donde confluyen elementos de lo cuantitativo y cualitati-
vo. Este tiene en cuenta las tendencias de la investigación 
descriptiva pues no sólo interpretándola sino también 
transformándola. Elementos que han sido sistematizados 
por investigadoras como Cullell et al. (2014).

Este paradigma tiene sus raíces en la tradición alema-
na de la escuela de Frankfurt, siendo sus representantes 
inicialmente Adorno, Marcuse y Horkheimer y posterior-
mente Habermas. Se fundamenta en la teoría crítica de 
la realidad, asumiendo que ésta es dialéctica, dinámica y 
evolutiva. (Cullell et al. 2014).

Para este caso se realiza un diseño pre-experimental 
donde se evalúa el conocimiento de inicial de un grupo 
de actores implicados (cuidadores, familiares y rehabili-
tadores). Donde se sigue con los pasos metodológicos 
descritos por Filetas (2013), los que se representa en la 
figura 1. 

Figura 1. Representación gráfica de la lógica del pre-ex-
perimento pedagógico realizado

Fuente: Filetas (2013)

La identificación de las variables en estudio estuvo en-
caminada hacia: Variable dependiente, es el conjunto de 
actividades, mientras que la dependiente es la capacita-
ción de los actores implicados en la atención físico-tera-
péutica de pacientes con insuficiencia cardíaca. 

Se controlaron las siguientes variables ajenas: horario de 
desarrollo de las actividades, la preparación del capa-
citador, los recursos materiales utilizados y los factores 
ambientales como el clima. 

Para la evaluación de los resultados de ambas medicio-
nes se utilizó la siguiente escala, elaborada por Dupotey, 
(2020) y contextualizada a las características de esta 
investigación.

En la tabla 1 se ilustra la escala utilizada para la tabulación 
y evaluación de la capacitación de los actores implicados 
en el proceso de atención físico-terapéutico de pacientes 
con insuficiencia cardíaca, para lo cual se utilizó una es-
cala ordinal donde 3 significa la máxima puntuación de 
los actores implicados. 

Tabla 1. Escala utilizada para la tabulación y evaluación 
de la capacitación de los actores implicados en el proce-
so de atención físico-terapéutico de pacientes con insufi-
ciencia cardíaca.

Indicadores
Obtiene 3 pun-
tos y evalua-
ción de Bien

Obtiene 2 
puntos y eva-
luación de 
Regular

Obtiene 1 
punto y eva-
luación de 
Mal

Teórico

El que respon-
da 3 o más de 
los cuidados 
básicos de los 
pacientes con 
insuf ic iencia 
cardíaca

El que res-
ponda 2 de 
los cuidados 
básicos de 
los pacientes 
con insufi-
ciencia car-
díaca

El que res-
ponda 1 o 
menos de 
los cuidados 
básicos de 
los pacientes 
con insufi-
ciencia car-
díaca

Práctico

El que respon-
da 3 o más 
ejercicios físi-
cos o técnicas 
te rapéut icas 
para estos pa-
cientes

El que res-
ponda 2 ejer-
cicios físicos 
o técnicas 
terapéuticas 
para estos 
pacientes

El que res-
ponda 1 o 
menos ejer-
cicios físicos 
o técnicas 
terapéuticas 
para estos 
pacientes

Fuente: Adaptado de Dupotey, et al. (2020)

Población y muestra

Para la presente investigación se seleccionaron 28 ac-
tores implicados en la atención físico-terapéutica de pa-
cientes con insuficiencia cardíaca de Santo Domingo en 
Ecuador. Los mismos se seleccionaron de manera aleato-
ria utilizado la técnica de los números aleatorios. 

De ellos 15 son del sexo femenino y 13 del masculino 
con una edad promedio de 45,6 años y el 58,3% de la 
muestra presentan estudios universitarios. Todos los su-
jetos investigados firmaron el consentimiento informativo 
que autoriza a la divulgación de los resultados obtenidos 
en la presente investigación. 
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Técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de 
la información

En el estudio se utilizan métodos y técnicas del orden teó-
rico, empírico y estadístico, dentro de ellos se encuentran: 

Nivel teórico 

Analítico–Sintético: Permitió la caracterización científica 
de los fundamentos teóricos – metodológicos que carac-
terizan la capacitación de los actores implicados en el 
proceso de atención físico-terapéutico de pacientes con 
insuficiencia cardíaca, así como la determinación de las 
principales regularidades.

Inductivo-deductivo: posibilitó hacer inferencias y gene-
ralizaciones de la capacitación de los actores implicados 
en el proceso de atención físico-terapéutico de pacientes 
con insuficiencia cardíaca; así como la interpretación de 
los datos obtenidos en la elaboración del conjunto de ac-
tividades propuesto, a partir de las cuales se deducen 
nuevas conclusiones lógicas.

Del nivel empírico 

Encuesta: Se aplica a los actores implicados en función 
de valorar las acciones capacitación de los actores im-
plicados en el proceso de atención físico-terapéutico de 
pacientes con insuficiencia cardíaca, para conocer los 
criterios vinculados a la factibilidad y novedad del con-
junto de actividades, sus ventajas y desventajas y otros 
aspectos de interés. 

Análisis de documentos: Se analizó los protocolos esta-
blecidos en la atención físico-terapéutico de pacientes 
con insuficiencia cardíaca, para valorar los objetivos, con-
tenidos, los métodos y las acciones contempladas para 
desarrollar la capacitación de sus actores implicados. 

El método experimental en su variante pre-experimental 
permitió comprobar el efecto de las acciones de capa-
citación en los actores implicados en la atención físico-
terapéutico de pacientes con insuficiencia cardíaca. Pues 
al comprar los resultados del pre y posprueba y observar 
el nivel de significación del análisis estadístico. 

Métodos del nivel matemático y estadístico 

Se utilizó la estadística descriptiva, particularmente la 
técnica del Técnica del cálculo porcentual que facilitó el 
análisis cuantitativo de los datos obtenidos y su compara-
ción con los valores de los indicadores de la capacitación 
de los actores implicados en el proceso de atención físi-
co-terapéutico de pacientes con insuficiencia cardíaca.

Además, se utilizó la estadística inferencial, dentro de ella 
la prueba no paramétrica de los signos. Para comprar si 

existe diferencia significativa entre la prueba inicial y la 
final del pre-experimento. 

Ejemplo de actividades de capacitación 

Tabla 2 Ejemplo de actividades de capacitación

Tema: ejercicios físicos o técnicas terapéuticas para es-
tos pacientes

Objetivo

Familiarizar a los actores implicados en la aten-
ción físico-terapéutica en pacientes con insufi-
ciencia cardíaca con los principales ejercicios y 
técnicas

Contenido

 - El calentamiento y su importancia

 - Principales técnicas de movilizaciones acti-
vas, resistidas y libres

 - Ejercicios aeróbicos

 - Las gimnasias terapéuticas

 - Ejercicios de recuperación

Medios Lápiz, papel, computadoras, pizarras, mesas y 
sillas

Participan Actores implicados

Duración 1 hora

Lugar Universidad los Andes, Ecuador

RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de cada uno 
de los indicadores. En los que se realiza una compara-
ción entre el antes y el después. Finalmente se aplica la 
estadística inferencial para conocer si existe diferencia 
significativa entre ambos momentos. 

En la figura 2 se ilustra una comparación entre el antes 
y después de aplicado el conjunto de actividades en el 
indicador teórico. Donde solo 5 actores para un 17,8% 
se ubicaron en la respuesta de la encuesta evaluados de 
bien. Por otra parte 7 para un 25 de regular y la mayoría 
16 para un 57,2% de mal, lo cual se traduce que existen 
pocos conocimientos teóricos sobre los cuidados bási-
cos de los pacientes con insuficiencia cardíaca.

Por otra parte, muy diferentes fueron los resultados obte-
nidos una vez de instrumentado el conjunto de activida-
des para la capacitación. Pues la mayoría de los actores 
implicados en el proceso de atención físico-terapéutico 
de pacientes con insuficiencia cardíaca se ubicaron eva-
luados de bien (19 para un 67,8% del total de la muestra 
en estudio).

Es necesario resaltar que la minoría se ubicó en las ca-
tegorías evaluativas inferiores. Pues 5 para un 17,8% fue 
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calificado de regular y solo 4 actores implicados para un 
14,4% fue de mal. 

Estos resultados hacen evidente que el conjunto de ac-
tividades es una herramienta viable para la capacitación 
de los actores implicados en la temática en estudio. Pues 
existe una tendencia al incremento en este indicador. 

Figura 2 Resultados del antes y después de aplicado el 
conjunto de actividades en el indicador conocimiento 
teórico 

La figura 3 ilustra una comparación entre el antes y des-
pués de aplicado el conjunto de actividades en el indica-
dor práctico. Donde en el momento inicial de la investiga-
ción solo se ubicaron evaluados de Bien 3 actores para 
un 10,7% del total de la muestra. Por otra parte, 5 para un 
17,8 fueron evaluados de Regular y la mayoría 20 para un 
71,4% de mal.

Mientras una vez aplicado el conjunto de actividades se 
observó una trasformación en la muestra estudiada. Pues 
la mayoría de los actores se ubicaron en la categoría de 
Bien (19 para un 67,8%). Por otra parte, de Regular se 
ubicaron 6 para un 21,4. Por su parte la minoría fue ubi-
cada en la categoría de Mal (3 para un 10,7%). Cuestión 
que revela la efectividad del conjunto de actividades en 
el indicador práctico. 

Validación de la investigación  

Para conocer el nivel de significación de los resultados 
obtenidos, se empleó la prueba de los signos, pues los 
datos no se encuentran normalmente distribuidos, al ob-
tener lo procesado por el SPSS para Windows. Una vez 
tabulados los datos, se compararon los resultados de 
ambos momentos (momento inicial (MI) y momento final 
(MF). Se contrastaron las hipótesis estadísticas que se 
formularon de la siguiente manera:

Ho: el proceso de atención físico-terapéutico de pacien-
tes con insuficiencia cardíaca, no depende de un conjun-
to de actividades (MF≤ MI).

Hi: el proceso de atención físico-terapéutico de pacientes 
con insuficiencia cardíaca, depende de un conjunto de 
actividades (MF≤ MI). 

Los rangos de signos muestran un nivel de significa-
ción estadística por debajo de 0,05 luego de comparar 
los resultados MF≥MI, con el 100 % de los estudiantes 
analizados Tabla 3. Lo cual denota que existió cambio de 
signo en cada uno de los casos estudiados, al valorar 
el Estadígrafo de Prueba (Z), expresa una posición favo-
rable superior al momento final, desde una significación 
bilateral (Tabla 4), basada en rangos negativos por lo que 
se rechaza la hipótesis nula (Ho).

En concordancia con lo anterior, se acepta que el proce-
so de atención físico-terapéutico de pacientes con insu-
ficiencia cardíaca, depende de un conjunto de activida-
des, lo que evidencia la funcionalidad de la propuesta.
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Tabla 3. Resultados de la prueba no paramétrica de los 
signos

Frecuencias
N

Teórico después - Teórico 
antes

Diferencias negativas a, d 0

Diferencias positivas b, e 19

Empates c, f 9

Total 28

Práctico después - Prácti-
co antes

Diferencias negativas a, d 0

Diferencias positivas b, e 22

Empates c, f 6

Total 28

Tabla 4. Nivel de significación de la prueba no paramétri-
ca de los signos

Estadísticos de contraste a

Teórico después - 
Teórico antes

Práctico después - 
Práctico antes

Sig. exacta (bi-
lateral)

,000b ,000b

a. Prueba de los signos

b. Se ha usado la distribución binomial.

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Son numerosos los autores que han abordado sobre los 
beneficios de la rehabilitación en pacientes con insu-
ficiencia cardíaca, donde sobresalen Smart & Marwick, 
(2004), Wisloff, et al.  (2007), quienes han sistematizado 
que, desde sus inicios, han tenido como eje conductor la 
evaluación del VO2 pico, parámetro, que ha demostrado 
un incremento entre un 14% y un 17% en estos pacientes. 
Cuestión que demanda de una adecuada preparación y 
capacitación del personal encargado de realizar esta re-
habilitación. Pues su dosificación debe ser exacta. Esta 
última idea se recoge dentro de las actividades de capa-
citación desarrollada por esta investigación. 

Diferentes investigaciones científicas de autores como: 
Granger, et al. (2005), se ha validado que una buena ad-
herencia al tratamiento disminuye la morbimortalidad y 
mejora el bienestar del paciente. Es por ello que el per-
sonal que participa en estos programas debe conocer 
los cuidados básicos de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca. 

Los investigadores Dall’Ago et al. (2006); Cahalin & Arena, 
(2015) abogan por el entrenamiento de la musculatura res-
piratoria es también otra intervención incluida sobre todo 
para pacientes con más baja capacidad funcional, dadas 
las alteraciones o debilidad en los músculos respiratorios. 

Estos son del criterio que una adecuada preparación de 
pacientes, familia y rehabilitadores propicia beneficios 
adicionales a la atención físico-terapéutica de estos. 

Dickstein et al. (2008) manifiesta que los programas para 
el manejo de la insuficiencia cardíaca son estrategias es-
tructuradas y multidisciplinarias en las que se coordinan 
los distintos servicios sanitarios implicados en la admi-
nistración de cuidados médicos a lo largo del curso de 
la enfermedad. Es por ella la capacitación constante se 
convierte en una herramienta indispensable para todo el 
personal que labora con este tipo de pacientes. 

Los resultados antes descritos son valiosas contribucio-
nes en el área de la atención físico-terapéutica de pacien-
tes con insuficiencia cardíaca. Pero se puede observar 
que sus aportes van dirigidos en su mayoría a los pacien-
tes por lo que esta investigación viene a llenar un vacío 
teórico y metodológico orientado al personal que atiende 
a estos pacientes. De ahí su principal diferencia con las 
sistematizadas con anterioridad. 

CONCLUSIONES 

Los fundamentos teóricos y metodológicos sistematiza-
dos durante el proceso investigativo evidencian la impor-
tancia de la capacitación en los actores implicados en la 
atención físico-terapéutico de pacientes con insuficiencia 
cardíaca.

Los resultados obtenidos de la implementación del con-
junto de actividades para la capacitación en los actores 
implicados en la atención físico-terapéutico de pacientes 
con insuficiencia cardíaca, demuestran su nivel de efec-
tividad. Pues existe una tendencia al incremento de los 
mismos hacia el momento final de la investigación. 
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RESUMEN

Los líderes educativos gestionan y lideran las organizaciones y su influencia es cada vez mayor; de hecho, se reconoce la relevancia del 
papel del liderazgo pedagógico en la mejora escolar, la eficacia docente y los aprendizajes estudiantiles. Este trabajo tiene como objetivo 
general: demostrar la relación existente entre el liderazgo pedagógico y el rendimiento académico en el curso de Investigación descriptiva 
en los estudiantes de la Carrera de Enfermería de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. Se identifican cinco dimen-
siones del liderazgo pedagógico que tienen un impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes y son: establecimiento de metas 
y expectativas; empleo estratégico de los recursos; planificación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del currículum; promoción 
y participación en el aprendizaje y desarrollo docente; y, aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo. El tipo de investigación es 
sustantiva, con un nivel descriptivo y diseño correlacional. La muestra obtenida fue de 28 profesores que se les aplica el cuestionario 
sobre el liderazgo pedagógico. Luego son analizadas las notas obtenidas por los 52 alumnos del curso de Investigación descriptiva de 
la Carrera de Enfermería, según las formas de evaluación desarrolladas en el curso. Entre los principales resultados, se encontró que las 
dimensiones del liderazgo pedagógico que requieren mayor atención son el empleo de los recursos estratégicos y el establecimiento de 
metas. 

Palabras clave: Liderazgo pedagógico, rendimiento académico, investigación descriptiva.

ABSTRACT

Educational leaders manage and lead organizations and their influence is increasing; in fact, the relevance of the role of pedagogical 
leadership in school improvement, teacher effectiveness and student learning is recognized. The general objective of this work is to de-
monstrate the relationship between pedagogical leadership and academic performance in the course of descriptive research in students 
of the Nursing Career at the Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. Five dimensions of pedagogical leadership that have 
a significant impact on student learning are identified: setting goals and expectations; strategic use of resources; planning, coordination 
and evaluation of teaching and curriculum; promotion and participation in learning and teacher development; and ensuring an orderly and 
supportive environment. The type of research is substantive, with a descriptive level and correlational design. The sample obtained consis-
ted of 28 teachers who were administered the questionnaire on pedagogical leadership. Then, the grades obtained by the 52 students of 
the Descriptive Research course of the Nursing Career were analyzed, according to the evaluation forms developed in the course. Among 
the main results, it was found that the dimensions of pedagogical leadership that require more attention are the use of strategic resources 
and goal setting. 

Keywords: Pedagogical leadership, academic performance, descriptive research.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Alonzo Pico, O. M., Pozo Hernández, C. E., Villareal Ger, M. C., & Medina Nogueira, Y. E. (2021). Liderazgo pedagógico y 
rendimiento académico en los estudiantes del Curso de Investigación Descriptiva en la carrera de Enfermería de la 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes-Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 13(S3), 77-85. 



78

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN

La creciente conciencia respecto a la necesidad de que 
las escuelas cuenten con líderes y directivos efectivos 
para brindar la mejor educación posible a sus estudian-
tes es hoy un asunto de importancia tanto en los países 
desarrollados como aquellos en vías de desarrollo (Bush, 
2019). 

El liderazgo puede jugar un papel fundamental en la me-
jora de los procesos educativos (Domingo Segovia, 2019) 
y, potencialmente, incrementar el resultado académico 
del alumnado (Choi & Gil, 2017). El directivo debe pasar 
de una responsabilidad administrativa a una responsabi-
lidad pedagógica centrada en los aprendizajes, es decir, 
un liderazgo pedagógico (Rafael Hidalgo & Orbegoso 
Rivera, 2019).

El liderazgo pedagógico eficiente es primordial para in-
crementar la eficacia y lograr la igualdad en la educación; 
el líder del entorno de educación cuenta con oportunida-
des de cambios favorables que son respaldadas por la 
organización educativa (Morales Vergara, Torres Ruilova, 
& Rendon Jaluff, 2018).

Contreras (2016) considera el liderazgo pedagógico 
como el modelo de dirección escolar y gestión educa-
tiva, cuya eficacia ha sido reiteradamente probada con 
soporte empírico en las investigaciones de efectividad y 
liderazgo escolar.

Bolívar Botía, Caballero Rodríguez, and García Garnica 
(2017) entienden por liderazgo pedagógico la capacidad 
de ejercer influencia sobre otras personas y movilizar, me-
diante ella, a la organización hacia el objetivo común de 
la mejora de los aprendizajes de los alumnos.

Para Robinson, Hohepa, and Lloyd (2009) el liderazgo 
pedagógico es aquel que influye en otros para hacer co-
sas que se espera mejorarán los resultados de aprendi-
zaje de los estudiantes.

Evaluar el liderazgo pedagógico por el “valor añadido” en 
el rendimiento de los estudiantes, aunque puede parecer 
un criterio reductor, es expresión de la sociedad “perfor-
mativa” en que nos movemos, en la que primariamente 
importan los resultados (Bolívar Botía, 2015).

Los centros educativos deben garantizar, a todos los 
alumnos, los aprendizajes imprescindibles y la dirección 
de la escuela está para hacerlo posible, centrando sus 

esfuerzos en dicha meta (Bolívar, 2010); a su servicio se 
han de poner la autonomía, los apoyos y recursos suple-
mentarios (Casas Mallma, 2019). La capacidad para me-
jorar de un centro escolar depende, de manera relevante, 
de equipos directivos con liderazgo que contribuyan a 
dinamizar, apoyar y animar que aprenda a desarrollarse, 
contribuyendo a construir la capacidad interna de mejora 
(Bolívar, 2019).

Un directivo debe reflejar una imagen de seguridad en lo 
personal y profesional en sus acciones y en la toma de 
decisiones, es importante que su accionar impulse a los 
docentes en el cumplimiento de sus obligaciones dentro 
de un contexto que favorezca el ambiente laboral; motivar 
al personal docente en asumir el compromiso de crear un 
entorno agradable para ellos y para la comunidad educa-
tiva (Franco & Alvarado, 2021). 

De manera indirecta, el liderazgo del director incide en 
el rendimiento de los estudiantes en tanto contribuya a 
desarrollar entornos de aprendizaje para los profesores, 
estimule una comunicación fluida con ellos, los supervi-
se constantemente, comparta con ellos la toma de de-
cisiones, los motive y aliente sus capacidades; de esta 
manera mejoraría el desempeño de los profesores en el 
aula, lo cual implicaría mejoras en el rendimiento de los 
estudiantes (Freire & Miranda, 2014). Es indispensable in-
corporar elementos participativos orientados a mejorar la 
enseñanza y replicar las buenas prácticas pedagógicas 
(Limongi Vélez, Ramón Cabrera, & De la Cruz Lozado, 
2021) que se llevan a cabo en la escuela, pues solo así se 
logrará incidir en la mejora de los resultados académicos 
de los estudiantes (García Garnica, 2016). 

La tarea educativa siempre ha llevado implícita la función 
de liderazgo (García Arauz, 2016). Los líderes, general-
mente, contribuyen al aprendizaje de los alumnos indirec-
tamente, a través de su influencia sobre otras personas o 
características de su organización (Jara, Sánchez, & Cox, 
2019). Su éxito depende mucho de sus decisiones sobre 
dónde dedicar tiempo, atención y apoyo. Robinson et al. 
(2009) han identificado, cinco dimensiones que tienen un 
impacto significativo en el aprendizaje de los estudiantes 
y son: Establecimiento de metas y expectativas; Empleo 
estratégico de los recursos; Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y del currículum; Promoción 
y participación en el aprendizaje y desarrollo docente; y, 
Aseguramiento de un entorno ordenado y de apoyo (cua-
dro 1).
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Cuadro 1. Dimensiones del liderazgo pedagógico.

Dimensiones Alcance

Establecimiento 
de metas y ex-
pectativas

Los directivos deben establecer objetivos 
de aprendizaje relevantes y medibles, co-
municar de forma clara a todas las partes 
y hacer el seguimiento de los mismos, así 
como la implicación del cuerpo docente y 
de otros en el proceso. Metas claras gene-
ran buen desempeño y sentido de priori-
dades en medio de las nuevas exigencias 
y hacen que los profesores puedan disfru-
tar de su trabajo al sentirse controlando la 
situación, desarrollando una comprensión 
compartida sobre la organización, sobre 
actividades y objetivos acerca de una mi-
sión común, focalizada en el progreso de 
los alumnos.

Empleo estraté-
gico de los recur-
sos

Implica alinear la selección de recursos 
con las prioridades de los objetivos de en-
señanza. Igualmente, incluye la adecuada 
selección y provisión del personal docen-
te. Implica también un enfoque concen-
trado y no fragmentado del mejoramiento 
escolar para proveer los recursos necesa-
rios y seguir el progreso de los alumnos.

P l a n i f i cac ión , 
coordinación y 
evaluación de la 
enseñanza y del 
currículum

Implicación directa en el apoyo y evalua-
ción de la enseñanza mediante la visita 
regular a las clases en las aulas, y la pro-
visión de los correspondientes feed-
backs formativos a los docentes. Super-
visión directa del currículum mediante la 
coordinación entre profesorado entre nive-
les y etapas de la escuela y en el interior 
de cada curso o ciclo. La coherencia in-
crementa las oportunidades de aprendiza-
je. La evaluación, basada en evidencias, 
posibilita la indagación para la mejora, 
ampliar las oportunidades de aprendizaje 
y el acceso de todos los alumnos al currí-
culum ofrecido.

Promoción y par-
ticipación en el 
aprendizaje y de-
sarrollo profesio-
nal del docente

Crear un ambiente de aprendizaje para 
que los docentes ensayen nuevos mode-
los y enfoques alternativos más eficaces. 
Incrementar la autoestima y autoeficacia. 
La calidad de los docentes tiene impacto 
directo en las oportunidades de los estu-
diantes, por tanto, el liderazgo tendrá que 
promover las oportunidades, formales e 
informales, para el aprendizaje profesional 
y participar con los docentes en el desa-
rrollo profesional.

Aseguramiento 
de un entorno 
ordenado de 
apoyo

Organizar las aulas para reducir los tiem-
pos de espera, las presiones externas y 
las interrupciones para proteger las opor-
tunidades de aprendizaje de los alumnos. 
Se debe establecer un entorno ordenado, 
que favorezca el aprendizaje, dentro y fue-
ra del aula.

El rendimiento académico es expresado en una medición 
determinada por exámenes, interrogatorios, exposiciones 
o trabajos donde el estudiante expresa su proceso de for-
mación e instrucción. En consecuencia, el rendimiento es 
cristalizado por las calificaciones obtenidas durante un 
curso concreto (González & González Cubillán, 2014).

El presente estudio se desarrolla en el curso de 
Investigación descriptiva en los estudiantes de la Carrera 
de Enfermería de la Universidad Regional Autónoma de 
Los Andes, Ecuador. Tiene como objetivo general: demos-
trar la relación existente entre el liderazgo pedagógico y el 
rendimiento académico en el curso de Investigación des-
criptiva en los estudiantes de la Carrera de Enfermería.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la presente investigación se relaciona el liderazgo pe-
dagógico con el rendimiento académico. Es responsa-
bilidad de los dirigentes, en todos los niveles, crear las 
condiciones para el éxito del liderazgo pedagógico con 
sus dimensiones. 

Por otra parte, existe cierto consenso, a nivel internacio-
nal, de considerar que un liderazgo pedagógico debe 
tener incidencia en el incremento del aprendizaje de los 
alumnos (Bolívar Botía, 2015). 

En consecuencia, un adecuado liderazgo pedagógico 
debe propiciar un mejor rendimiento académico; por el 
contrario, la falta de liderazgo pedagógico va en detri-
mento del rendimiento académico, expresado en su pro-
medio ponderado del curso de Investigación Descriptiva 
de la carrera de Enfermería.

Se aplica el cuestionario a los profesores de la carrera de 
Enfermería de XXXX. En este caso la población es finita 
y de 37 profesores. En consecuencia, se determina el ta-
maño de muestra según la fórmula No. 1:

Fórmula No.1: Expresión para determinar el tamaño de la 
muestra.

Donde: 

Z: valor en tabla de la distribución normal, para un 95 % 
de confianza = 1.96

P: probabilidad de que se realice el evento; de éxito (0.5)

q: probabilidad de que no se realice el evento; de fracaso 
(0.5)
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PQ   = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede 
afectar a la muestra.

e: Error máximo permisible determinado por el investiga-
dor (1 al 10 %), expresado en decimales. En el caso ob-
jeto de estudio 5 %.

N: Tamaño de la población.

El tamaño de muestra queda de 28 profesores de la ca-
rrera de Enfermería. La investigación que se presenta po-
see un carácter descriptivo, con un enfoque cuantitativo 
no experimental. El tipo de diseño es el descriptivo corre-
lacional, al tener como objetivo identificar las relaciones 
entre dos variables, en este caso del rendimiento acadé-
mico y el liderazgo pedagógico.

Entre las técnicas usadas para la recogida de formación, 
se encuentran: la observación, encuesta, entrevista y 
análisis documental.

Se aplica uno de los instrumentos más utilizados. La 
Escala de Estimación del Liderazgo Educacional del 
Director (“Principal Instructional Leadership Rating 
Scale”, PIMRS), muy utilizada en las últimas décadas en 
más de 130 tesis doctorales (Hallinger, 2011) y más de 
250 estudios de liderazgo educativo realizados en más 
de 30 países (Fromm, Hallinger, Volante, & Wang, 2017).

La escala considera las siguientes funciones: 
Establecimiento de metas y expectativas de la escuela; 
Empleo estratégico de los recursos; Planificación, coor-
dinación y evaluación de la enseñanza y del currículum; 
Promoción y participación en el aprendizaje y desarrollo 
profesional del docente; y, Aseguramiento de un entorno 
ordenado de apoyo.

Asimismo, el análisis del rendimiento académico se reali-
za a partir de los resultados obtenidos por los estudiantes.

En consecuencia, la hipótesis general de la investigación 
planteada es: Existe relación entre el liderazgo y el ren-
dimiento pedagógicos de los estudiantes del curso de 
Investigación descriptiva de la carrera de Enfermería de 
la XXXX.

Las variables se identifican de forma siguiente:

a) Identificación de las variables

Variable (X):  Liderazgo pedagógico.

Variable (Y):  Rendimiento académico.

El análisis de los datos se realiza con ayuda del software 
estadístico SPSS versión 22 para describir el comporta-
miento de ambas variables (estadística descriptiva) y se 
efectúa la prueba de hipótesis (estadística inferencial) 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r).

La definición conceptual de las variables declaradas en 
la investigación se refleja a continuación:

Variable independiente / Liderazgo pedagógico, referida 
a: el establecimiento de metas y expectativas de la es-
cuela; el empleo estratégico de los recursos; la planifi-
cación, coordinación y evaluación de la enseñanza y del 
currículum; la promoción y participación en el aprendizaje 
y desarrollo profesional del docente; y, el aseguramiento 
de un entorno ordenado de apoyo. 

Variable dependiente / Rendimiento académico, relacio-
nada con: la organización del pensamiento, el desarrollo 
de guías, los estudios comparativos, las prácticas, la ac-
tuación en clases, la participación y resultados de trabajo 
colaborativo – Proyecto Integrador, el desarrollo de cues-
tionarios que adquieren los estudiantes en el curso de 
Investigación descriptiva y la prueba escrita de la Carrera 
de Enfermería.

La operacionalización de las variables queda reflejada en 
el cuadro 2.

Cuadro 1. Operacionalización de las variables.

Variables Dimensiones Indicadores

Liderazgo pe-
dagógico

Establecimiento de me-
tas y expectativas de la 
escuela
Empleo estratégico de 
los recursos
Planificación, coordina-
ción y evaluación de la 
enseñanza y del currí-
culum
Promoción y participa-
ción en el aprendizaje 
y desarrollo profesional 
del docente
Aseguramiento de un 
entorno ordenado de 
apoyo

Siempre
A veces
Nunca

Rendimiento 
académico

Organización del pensa-
miento
Desarrollo de guías
Estudios comparativos
Prácticas
Actuación en clases
Participación y resulta-
dos de trabajo colabora-
tivo – Proyecto Integra-
dor
Desarrollo de cuestiona-
rios
Prueba escrita

Excelente: 10-9 
pts.
Muy Bueno: 8-8.9 
pts.
Bueno: 7-7.9 pts.
Regular: 6-6.9 
pts.
Deficiente: menor 
de 6 pts.
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RESULTADOS

Conocer el rendimiento académico de los estudiantes 
en el curso de Investigación descriptiva en la carrera de 
Enfermería de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador resulta crucial, dado el propio objetivo 
general de este curso, que es: utilizar la investigación 
descriptiva en la prevención, promoción, atención, recu-
peración y rehabilitación de la persona, familia y/o comu-
nidad en las diversas fases del ciclo vital, en el contexto 
de sus particulares realidades. A su vez, sus objetivos 
específicos se centran en:

1. Caracterizar los elementos esenciales que forman 
parte del diseño y ejecución de la investigación 
descriptiva y su contribución al fortalecimiento de la 
práctica profesional de la enfermería y del sistema de 
salud.  

2. Fundamentar científicamente la realización de inves-
tigaciones de carácter descriptivo que contribuyan a 
la prevención, promoción, atención, recuperación y 
rehabilitación de la persona, familia y/o comunidad en 
las diversas fases del ciclo vital, en el contexto de sus 
particulares realidades 

3. Analizar los tipos de investigación descriptiva, sus di-
seños, metodologías, instrumentos y aplicaciones, y 
sus especificidades en la investigación en enfermería. 

4. Valorar e implementar la dimensión ética e intercul-
tural en el proceso de investigación descriptivo en 
Enfermería.

En consecuencia, al vencer el curso, los estudiantes sa-
len preparados para atender la prevención, promoción, 
atención, recuperación y rehabilitación de la persona, fa-
milia y/o comunidad.

El instrumento para recopilar los datos sobre el liderazgo 
pedagógico de los estudiantes del curso de Investigación 
descriptiva de la Carrera de Enfermería es el cuestionario; 
con la Escala de Estimación del Liderazgo Educacional 
del Director, muy utilizada en las últimas décadas y que 
mide las dimensiones siguientes: el establecimiento de 
metas y expectativas de la escuela; el empleo estratégico 
de los recursos; la planificación, coordinación y evalua-
ción de la enseñanza y del currículum; la promoción y 
participación en el aprendizaje y desarrollo profesional 
del docente; y, el aseguramiento de un entorno ordenado 
de apoyo.

Para recopilar los datos de la variable rendimien-
to académico se realiza a los 52 alumnos del curso de 
Investigación descriptiva de la Carrera de Enfermería a 
partir de las notas obtenidas según las diferentes ocho (8) 
formas de evaluación existentes en el curso, expuestas 
en el cuadro 1. 

Variable Liderazgo pedagógico  

Los resultados obtenidos se reflejan en las tablas 1 y 2 
para cada una de las dimensiones consideradas en el 
liderazgo pedagógico: el establecimiento de metas y ex-
pectativas de la escuela; el empleo estratégico de los re-
cursos; la planificación, coordinación y evaluación de la 
enseñanza y del currículum; la promoción y participación 
en el aprendizaje y desarrollo profesional del docente; y, 
el aseguramiento de un entorno ordenado de apoyo. 

Se puede apreciar que:

5. En cuanto al establecimiento de metas y expectativas 
el 68 % (19 profesores) consideran que siempre está 
presente en los directivos; mientras que el 29 % (8 
profesores) a veces y el 3 % (1 profesor) nunca.

6. Con relación al empleo estratégico de los recursos, 
el 64 % (18 profesores) coincide en que siempre está 
presente; el 29 % (8 profesores) a veces; y, el 7 % 
(dos profesores) nunca.

7. Vinculado a la planificación, coordinación y evalua-
ción de la enseñanza y del currículum, el 86 % (24 
profesores) siempre muestran disposición en los di-
rectivos en este sentido; y, el 14 % (4 profesores) a 
veces.

8. Relacionado a la promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo profesional del docente, el 
93 % (26 profesores) consideran que los directivos 
siempre lo apoyan; mientras que el 7 % (2 profesores) 
a veces.

9. Con respecto al aseguramiento de un entorno ordena-
do de apoyo, el 75 % (21 profesores) aprecian siem-
pre un entorno ordenado de apoyo al aprendizaje y 
el rendimiento académico; y, el 25 % (7 profesores) 
a veces.

Los resultados anteriores, aunque son favorables, ilustran 
la necesidad de prestar más atención al empleo estra-
tégico de los recursos y al establecimiento de metas y 
expectativas de la escuela.

Tabla 1. Frecuencia de las dimensiones del liderazgo pe-
dagógico de los directivos vinculados al curso de Investi-
gación descriptiva de la Carrera de Enfermería.

Liderazgo pedagógico
Niveles de valoración

Siempre A veces Nunca

Establecimiento de metas y ex-
pectativas 19 8 1

Empleo estratégico de los re-
cursos 18 8 2
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Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y 
del currículum

24 4 0

Promoción y participación en el 
aprendizaje y desarrollo profe-
sional del docente

26 2 0

Aseguramiento de un entorno 
ordenado de apoyo 21 7 0

Tabla 2. Porcentaje de las dimensiones del liderazgo pe-
dagógico de los alumnos del curso de Investigación des-
criptiva de la Carrera de Enfermería.

Liderazgo pedagógico

Niveles de valoración

Siempre A veces Nunca

Establecimiento de metas y 
expectativas 68 29 3

Empleo estratégico de los re-
cursos 64 29 7

Planificación, coordinación y 
evaluación de la enseñanza y 
del currículum

86 14 0

Promoción y participación en 
el aprendizaje y desarrollo 
profesional del docente

93 7 0

Aseguramiento de un entorno 
ordenado de apoyo 75 25 0

Asimismo, como se ilustra en la figura 1, los mejores re-
sultados se relacionan con la promoción y participación 
en el aprendizaje y desarrollo profesional del docente y le 
sigue la planificación, coordinación y evaluación de la en-
señanza y del currículum. De igual manera, los resultados 
muestran la necesidad de prestar más atención al empleo 
estratégico de los recursos, al establecimiento de metas 
y expectativas; así como, al aseguramiento de un entorno 
ordenado de apoyo.

Figura 1. Porcentajes de cada una de las dimensiones del 
liderazgo pedagógico. Fuente: elaboración propia.

Variable Rendimiento académico 

Para el rendimiento académico, se tiene en cuenta las 
diversas formas de evaluación del sílabo: Organización 
del pensamiento, Desarrollo de guías, Estudios compa-
rativos, Prácticas, Actuación en clases, Participación y 
resultados de trabajo colaborativo - Proyecto Integrador, 
Desarrollo de cuestionarios y Prueba escrita. En la tabla 
3 se muestra la distribución de los alumnos por nivel y 
forma de evaluación en el curso de Investigación des-
criptiva de la Carrera de Enfermería. Por su parte, la figu-
ra 2 ilustra el porcentaje que representa cada estudiante 
según los resultados académicos obtenidos en cada una 
de las formas de evaluación desarrolladas. Se aplica a 
52 estudiantes del curso Investigación descriptiva y se 
aprecia que el 92 % de los estudiantes obtienen resulta-
dos entre bueno y excelente; de hecho, el 65 % resultan 
evaluados de excelente y muy bueno. No obstante, y por 
los objetivos tan importantes que representa este curso y 
su impacto en la atención a la sociedad, se debe prestar 
atención al 7 % evaluados de regular y al 1 % evaluado 
de deficiente.
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Tabla 3. Rendimiento académico de los alumnos, por ni-
vel y forma de evaluación, en el curso de Investigación 
descriptiva de la Carrera de Enfermería.

Formas de 
evaluación

Niveles de valoración

Exce-
lente

Muy 
Bue-
no

Bue-
no

Regu-
lar

Defi-
ciente

Organización 
del pensamien-
to

25 12 14 1 0

Desarrollo de 
guías 21 17 11 2 1

Estudios com-
parativos 12 21 12 5 2

Prácticas 11 13 16 12 0

Actuación en 
clases 26 14 12 0 0

Participación y 
resultados de 
trabajo colabo-
rativo - Proyec-
to Integrador

21 16 11 3 1

Desarrollo de 
cuestionarios 13 9 28 2 0

Prueba escrita 22 16 10 3 1

Figura 3. Porcentaje de la distribución de los alumnos por 
nivel y forma de valoración en el curso de Investigación 
descriptiva de la Carrera de Enfermería.

En el caso de los estudiantes evaluados de regular, se 
aprecia diferencias significativas en los resultados por 
formas de evaluación y se debe focalizar la atención en 
las Prácticas y los Estudios comparativos. De igual ma-
nera, no se puede perder de vista los cuatro (4) estudian-
tes avaluados de deficientes en Estudios comparativos 
y los dos (2) evaluados de deficientes por las formas: 
Desarrollo de guías, Participación y resultados de trabajo 
colaborativo - Proyecto Integrador y Prueba escrita.

Prueba de Hipótesis

Para analizar la correlación de las variables planteada se 
tiene en cuenta: un nivel de confianza del 95 % y un ni-
vel de significancia α = 5 % = 0,05. La regla de decisión 
es aceptar H0 si Sig. (p valor) ≥ α y rechazar H0 si Sig. 
(p valor) < α. Para su comprobación, en cada caso, se 
plantean hipótesis de trabajo, donde en H1 las variables 
no son independientes; y, en H0 las variables son inde-
pendientes. Como resultado, en la tabla 4, se obtiene la 
correlación significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Tabla 4. Correlaciones de las variables de la hipótesis 
planteada. 

Hipótesis general

Variables Estilos de 
aprendizaje

Rendi-
miento 

académi-
co

L i d e r a z g o 
pedagógico

Coeficiente de co-
rrelación 1,000 ,886**

Sig. (bilateral) . ,000

Rendimiento 
académico

Coeficiente de co-
rrelación ,886** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

Contrastación de la hipótesis de la investigación

Para validar las hipótesis planteadas en la investigación 
se procede a realizar la prueba de hipótesis general me-
diante las hipótesis estadísticas siguientes:

 • H0: No existe relación entre el liderazgo pedagógico y 
el rendimiento académico en el curso de Investigación 
descriptiva en los estudiantes de la Carrera de 
Enfermería.

 • H1. Existe relación entre el liderazgo pedagógico y el 
rendimiento académico en el curso de Investigación 
descriptiva en los estudiantes de la Carrera de 
Enfermería.

Para un nivel de significancia α=0,05 (5 %) los resulta-
dos obtenidos para las variables liderazgo pedagógico y 
rendimiento académico, son: coeficiente de correlación 
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0,886 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,000. Dado p valor < α 
(0,000 < 0,05) se acepta la hipótesis del investigador (H1) 
y se rechaza la hipótesis nula (H0).

En consecuencia, se concluye que existe relación entre el 
liderazgo pedagógico con el rendimiento académico en 
el curso de Investigación descriptiva en los estudiantes 
de la Carrera de Enfermería.

DISCUSIÓN

El estudio realizado evidencia que existe relación posi-
tiva entre el liderazgo pedagógico y el rendimiento aca-
démico en el curso de Investigación descriptiva en los 
estudiantes de la Carrera de Enfermería. Las dimensiones 
más afectadas en el liderazgo pedagógico son el empleo 
estratégico de los recursos, seguido del establecimiento 
de metas y expectativas. En consecuencia, hay que cen-
trar la atención en el mejor uso de los recursos y lograr la 
implicación de todos en el establecimiento de las metas 
y expectativas de la escuela para que profesores y direc-
tivos logren mayor impacto en el rendimiento académico 
de los estudiantes.

En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes 
del curso de Investigación descriptiva de la Carrera de 
Enfermería, aunque el 92 % de los estudiantes obtienen 
resultados entre bueno y excelente, por las formas de 
evaluación se debe focalizar la atención en las Prácticas 
y los Estudios comparativos. 

CONCLUSIONES

El liderazgo pedagógico es clave en el comportamiento 
de los profesores y el rendimiento académico de los es-
tudiantes. La efectividad de un profesor en la clase está 
en función de sus capacidades, de las motivaciones y 
compromiso y de las características del contexto en que 
trabaja y del entorno externo (social y político). Pero la 
creación de un ambiente y de unas condiciones de traba-
jo que favorezcan a su vez un buen trabajo en las aulas 
es algo que depende de los equipos directivos. Como 
resultado de la investigación se aprecia la necesidad de 
focalizar la atención en el empleo de los recursos estra-
tégicos y el establecimiento de metas y expectativas, lo 
que contribuirá a mayores logros académicos y mayores 
expectativas respecto a los resultados de aprendizaje por 
parte de los profesores y directivos.
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RESUMEN

La educación superior actualmente se basa en el conocimiento como un factor diferenciador de productividad y creación 
de riqueza. El presente estudio tiene como objetivo general: demostrar cómo se relaciona la gestión del conocimiento con 
el nivel de rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma de 
Los Andes, Ecuador. Se establecen como dimensiones de la gestión del conocimiento la adquisición del conocimiento y el 
uso del conocimiento, aunque se le da una mirada al resto de los procesos de la cadena de valor de la gestión del conoci-
miento (organización del conocimiento, divulgación del conocimiento y medición del conocimiento). La investigación que 
se presenta es del tipo no experimental, transversal, tiene un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y su alcance es corre-
lacional, al tener como objetivo identificar las relaciones entre dos variables. Se trabaja con una muestra de 49 estudiantes 
de la Carrera de Turismo; se aplica un cuestionario que tiene como precedentes el estudio de 18 cuestionarios de auditoría 
de gestión del conocimiento; y, se evalúa el rendimiento académico, según las formas de evaluación desarrolladas en la ca-
rrera. Entre los principales resultados se evidencia la influencia de la adecuada gestión del conocimiento en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Carrera de Turismo. 

Palabras clave: Gestión del conocimiento, rendimiento académico.

ABSTRACT

Higher education is currently based on knowledge as a differentiating factor for productivity and wealth creation. The general 
objective of this study is to demonstrate how knowledge management is related to the level of academic performance in 
students of the Tourism Career of the Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. The dimensions of knowledge 
management are established as the acquisition of knowledge and the use of knowledge, although the rest of the processes 
of the knowledge management value chain (knowledge organization, knowledge dissemination and knowledge measure-
ment) are also considered. The research presented is non-experimental, cross-sectional, has a mixed approach (qualitative 
and quantitative) and its scope is correlational, since its objective is to identify the relationships between two variables. It 
works with a sample of 49 students of the Tourism Career; a questionnaire is applied that has as precedents the study of 
18 questionnaires of knowledge management audit; and, the academic performance is evaluated, according to the forms 
of evaluation developed in the career. Among the main results, the influence of adequate knowledge management on the 
academic performance of the students of the Tourism Career is evidenced. 

Keywords: Knowledge management, academic performance. 
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento es un concepto que a través del tiem-
po ha alcanzado mayor relevancia en las organizaciones 
(Araya Guzmán et al., 2019), en el contexto de la denomi-
nada sociedad de conocimiento, surgiendo en la década 
de los noventa lo que se ha denominado gestión del co-
nocimiento, de la mano de Nonaka and Takeuchi (1999).

Gestionar el conocimiento es un tema que adquiere cada 
día más interés por parte de las organizaciones. Si bien, 
la gestión en las empresas se orienta a procesos de 
coordinación de los recursos disponibles (generalmente 
físicos) llevados a cabo para establecer y alcanzar los 
objetivos y metas previstos, dentro de políticas estableci-
das; la gestión orientada al conocimiento trasciende y va 
mucho más allá, porque tiene en cuenta, precisamente, 
un elemento (intangible) que siempre ha existido, pero 
que hoy se le da la importancia y el cuidado debido: el 
conocimiento (Medina Nogueira et al., 2018) definen la 
gestión del conocimiento como el proceso que promueve 
la generación, colaboración y utilización del conocimiento 
para el aprendizaje organizacional e innovación, con el 
que se genera nuevo valor y se eleva el nivel de competi-
tividad en aras de alcanzar los objetivos organizacionales 
con eficacia y eficiencia; como resultado de la gestión 
de los activos intangibles en función de las personas, los 
procesos y la tecnología.

Por otra parte, el rendimiento organizativo es un aspecto 
que cada vez ha cobrado más relevancia en todo tipo 
de organizaciones. Un tipo particular de organizaciones, 
que también se han preocupado constantemente por me-
jorar sus niveles de rendimiento, son las universidades 
(De Freitas & Yáber, 2017), las que permanentemente se 
ven enfrentadas a un entorno educacional cada vez más 
exigente, sobre todo en estos tiempos de pandemia de 
COVID-19, y donde la gestión del conocimiento es un fe-
nómeno que presenta un bajo nivel de desarrollo (Flores 
Rivera & Meléndez Tamayo, 2017). 

En la actualidad las universidades están sometidas a 
procesos de cambios y transformaciones ante los retos 
que plantea la denominada sociedad del conocimiento, 
la cual les concede un rol social central en la producción, 
preservación y transferencia de conocimientos (Esquivel 
Valverde et al., 2017). Estas se revelan cada vez más 
como un componente estratégico en la construcción de 
una sociedad donde el aprendizaje, la creatividad de la 
educación y la cultura, dado el valor del conocimiento, 
son fundamentos claves para alcanzar el desarrollo eco-
nómico y social sostenible (García Martín & Cantón Mayo, 
2019; Passoni, 2005).

En la sociedad de la información, el gran desafío de la 
educación es transformar esa gran cantidad de informa-
ción en conocimiento personal para desenvolverse con 
eficacia en la vida (Jerí Rodríguez, 2008). La creciente 
importancia del conocimiento, la investigación y la inno-
vación está cambiando el rol social de las universidades 
en el mundo globalizado (Rodríguez Ponce et al., 2013). 
Las Universidades, a través de la investigación científica 
y tecnológica, tienen un mayor compromiso con el uso, el 
manejo y la transformación del conocimiento para los pro-
cesos de investigación, innovación y desarrollo (Topete 
Barrera et al., 2012; Ricardo et al. 2018).

En este sentido, García (2016) plantea que el papel de 
la universidad debe ser visto dentro de un sistema de 
educación superior, como el centro de una red que in-
terconecta todo el conocimiento, considerando así a las 
personas que la integran, los sistemas de información 
con los que trabaja y la cultura organizacional con que 
cuenta la institución. Luego, resulta interesante analizar 
si la gestión del conocimiento puede tener un efecto en 
el rendimiento de las Instituciones de Educación Superior 
Universitarias, entendiendo que en dicha gestión intervie-
nen la creación, almacenamiento, transmisión y utilización 
del conocimiento (Araya Guzmán et al., 2019).

En la sociedad de la información, el gran desafío de la 
educación es transformar esa gran cantidad de informa-
ción en conocimiento personal para desenvolverse con 
eficacia en la vida (Jerí Rodríguez, 2008). 

La calidad de la educación universitaria es evaluada por 
el rendimiento académico de los alumnos (Montalvo Otivo 
et al., 2020). El rendimiento académico es una problemá-
tica que preocupa a estudiantes, padres, profesores y au-
toridades (Lamas, 2015). 

Sánchez Balcázar et al. (2016) consideran que el rendi-
miento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo em-
pleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la universi-
dad, en el trabajo, etc.

El presente estudio se desarrolla en los estudiantes de la 
Carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador. Tiene como objetivo general: de-
mostrar cómo se relaciona la gestión del conocimiento 
con el nivel de rendimiento académico en los estudiantes 
de la Carrera de Turismo.

Para dar cumplimiento a este objetivo general se plantean 
como objetivos específicos:

1. Establecer la relación entre la adquisición del conoci-
miento y el rendimiento académico en los estudiantes 
de la Carrera de Turismo.
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2. Establecer la relación entre el uso del conocimiento 
y el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación que se presenta es del tipo no experi-
mental, transversal, con la recolección de datos en un 
único momento (Hernández Sampieri et al., 2014a); tiene 
un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y su alcance 
es correlacional, al tener como objetivo identificar las re-
laciones entre dos variables a través del comportamiento 
del rendimiento académico en función de la gestión del 
conocimiento.

El conocimiento adquirido y organizado por los estudian-
tes, se divulga entre ellos, como parte del trabajo en gru-
po y la colaboración; luego, se usa en el desempeño del 
desarrollo de los cursos; y, por último, los docentes lo mi-
den, como parte de su rendimiento académico, a través 
de las evaluaciones.

Una adecuada gestión del conocimiento debe contribuir a 
un mejor rendimiento académico en los estudiantes de la 
Carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador. Por el contrario, si no se realiza 
una adecuada gestión del conocimiento, es altamente 
probable que no se tenga un rendimiento académico óp-
timo, expresado en las diferentes formas de evaluación y 
en el promedio ponderado.

Entre las técnicas usadas para el recojo de formación, 
se encuentran: la observación, cuestionario, entrevista y 
análisis documental.

Se emplea el cuestionario, como instrumento para recopi-
lar los datos sobre la gestión del conocimiento en los es-
tudiantes de la Carrera de Turismo. El cuestionario es una 
técnica de recopilación de datos que consiste en la rea-
lización de preguntas escritas u orales que debe respon-
der el entrevistado (Hernández Sampieri et al., 2014b). Se 
diseñó a partir del trabajo realizado por (Medina Nogueira 
et al., 2019) que abarcó el estudio de 18 cuestionarios de 
Auditoría de Gestión del Conocimiento; así como, los cin-
co (5) procesos de la cadena de valor de la Gestión del 
Conocimiento: adquirir, organizar, divulgar, usar y medir; 
en base a los criterios de (Medina Nogueira et al., 2017). 
La confiabilidad del instrumento es analizada, estadísti-
camente, a través del software SPSS y para el análisis 
de confiabilidad y validez se utiliza la prueba del Alfa de 
Cronbach (α), con valor de α = 0,928 que indica consis-
tencia, homogeneidad y confiabilidad de los resultados y 
el coeficiente de correlación (R^2) con valor de 1 indica 

una elevada correlación entre las variables, por lo que se 
confirma la validez del instrumento utilizado. Asimismo, el 
análisis del rendimiento académico se realiza a partir de 
los resultados obtenidos por los estudiantes.

Se plantea como hipótesis general de la investigación: 
Existe relación directa y significativa entre la gestión del 
conocimiento y el rendimiento académico de los estu-
diantes de la carrera de Turismo.

El análisis de los datos se realiza con ayuda del software 
estadístico SPSS versión 22 para describir el comporta-
miento de ambas variables (estadística descriptiva) y se 
efectúa la prueba de hipótesis (estadística inferencial) 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r).

De la hipótesis general se derivan las hipótesis específi-
cas siguientes:

 • H1: La adquisición del conocimiento presenta una in-
cidencia positiva en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Turismo. 

 • H2: Existe relación entre el uso del conocimiento y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

Las variables declaradas en la investigación se reflejan a 
continuación:

Variable independiente / Gestión del conocimiento, re-
ferida a: la adquisición del conocimiento y el uso del 
conocimiento. 

Variable dependiente / Rendimiento académico, rela-
cionada con: exámenes (prueba escrita / oral), trabajos 
/ proyectos / investigaciones, participación en la clase, 
memorias de prácticas / portafolio / rúbrica, informe de 
tutorías, guía de observación / informe, resolución de ejer-
cicios y problemas.

Ensayo / mapa mental / rúbrica, y evaluación de prácti-
cas de laboratorio; que adquieren los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

La operacionalización de las variables queda reflejada en 
el cuadro 1.

Cuadro 1. Operacionalización de variables.

Variables Dimensiones Indicadores

G e s t i ó n 
del conoci-
miento

Adquisición del conoci-
miento
Uso del conocimiento

Siempre
Casi siempre
A veces
Casi nunca
Nunca
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Rendimien-
to acadé-
mico

Exámenes (Prueba escrita 
/ oral)
Trabajos / proyectos / inves-
tigaciones
Participación en la clase
Memorias de prácticas / 
portafolio / rúbrica
Informe de tutorías
Guía de observación / In-
forme
Resolución de ejercicios y 
problemas
Ensayo / mapa mental / rú-
brica
Evaluación de prácticas de 
laboratorio

Excelente: 10-9 
pts.
Muy Bueno: 8-8.9 
pts.
Bueno: 7-7.9 pts.
Regular: 6-6.9 pts.
Deficiente: menor 
de 6 pts.

En este caso la población es finita y de 57 estudiantes. En 
consecuencia, se determina el tamaño de muestra según 
la fórmula No. 1:

Fórmula No.1: Expresión para determinar el tamaño de la 
muestra.

Donde: 

Z: valor en tabla de la distribución normal, para un 95 % 
de confianza = 1.96

P: probabilidad de que se realice el evento; de éxito (0.5)

q: probabilidad de que no se realice el evento; de fracaso 
(0.5)

PQ   = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede 
afectar a la muestra.

e: error máximo permisible determinado por el investiga-
dor (1 al 10 %), expresado en decimales. En el caso ob-
jeto de estudio 5 %.

N: Tamaño de la población.

RESULTADOS

La población está conformada por un total de 57 alum-
nos de la Carrera de Turismo de la Universidad Regional 
Autónoma de Los Andes, Ecuador. El tamaño de la mues-
tra fue de 49 estudiantes. 

Para recopilar los datos de la variable gestión del conoci-
miento se emplea el cuestionario diseñado y para la va-
riable rendimiento académico se realiza a partir de las 

notas obtenidas según las diferentes nueve (9) formas de 
evaluación existentes, expuestas en el cuadro 1. 

Variable Gestión del conocimiento  

Se toman los resultados obtenidos de la aplicación del 
cuestionario. Primeramente, se realiza una pregunta para 
evaluar si los estudiantes cuentan con los recursos tecno-
lógicos suficientes para la concreción de los procesos de 
la cadena de valor de la Gestión del conocimiento, como 
se ilustra en el cuadro 2.

Cuadro 2. Valoración de la Gestión del conocimiento a 
través de los procesos de su cadena de valor.

Preguntas
Proceso de la 
Gestión del 

conocimiento

1. Considera 
que cuentas 
con recursos 
tecnológicos y 
de infraestruc-
tura suficientes 
para:

La adquisición de nue-
vo conocimiento Adquirir

La organización del 
nuevo conocimiento Organizar

La divulgación del co-
nocimiento. Divulgar

El uso del conocimiento Usar

La medición del conoci-
miento Medir

Las tablas 1 y 2 reflejan los resultados, en frecuencia y 
porcentajes respectivamente, para cada uno de los proce-
sos de la cadena de valor de la Gestión del Conocimiento 
de los estudiantes de la Carrera de Turismo.

Se puede concluir que:

3. En cuanto a la adquisición de nuevo conocimiento el 
79.59 % (39 estudiantes) siempre cuentan con los re-
cursos tecnológicos suficientes para el proceso “ad-
quirir”, mientras que el 16.33 % (8 estudiantes) casi 
siempre y el 4.08 % (2 estudiantes) a veces.

4. Con relación a la organización del nuevo conocimien-
to el 77.55 % (38 estudiantes) siempre tienen a su dis-
posición los recursos tecnológicos suficientes para el 
proceso “organizar”, el 18.37 % (9 estudiantes) casi 
siempre y el 4.08 % (2 estudiantes) a veces.

5. Vinculado a la divulgación del conocimiento el 87.76 
% (43 estudiantes) siempre disponen de los recursos 
tecnológicos suficientes para el proceso “divulgar”, el 
10.20 % (5 estudiantes) casi siempre y el 2.04 % (1 
estudiante) a veces.

6. Asociado al uso del conocimiento el 81.63 % (40 estu-
diantes) siempre disponen de los recursos tecnológi-
cos suficientes para el proceso “divulgar”, el 14.29 % 
(7 estudiantes) casi siempre y el 4.08 % (2 estudian-
tes) a veces.
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7. Relacionado a la medición del conocimiento el 81.63 % (40 estudiantes) siempre disponen de los recursos tecno-
lógicos suficientes para el proceso “divulgar”, el 16.33 % (8 estudiantes) casi siempre y el 2.04 % (1 estudiante) a 
veces.

Tabla 1. Frecuencia de las valoraciones de los estudiantes de la Carrera de Turismo en cuanto a la disposición de los 
recursos tecnológicos necesarios para concretar los procesos de la cadena de valor de la Gestión del conocimiento.

Gestión del conocimiento
Siempre

Niveles de valoración (estudiantes)
TotalCasi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

1. Considera que cuen-
tas con recursos tecno-
lógicos suficientes para:

La adquisición de nuevo conocimiento 39 8 2 0 0 49

La organización del nuevo conocimiento 38 9 2 0 0 49

La divulgación del conocimiento 43 5 1 0 0 49

El uso del conocimiento 40 7 2 0 0 49

La medición del conocimiento 40 8 1 0 0 49

Tabla 2. Porcentaje de las valoraciones de los estudiantes de la Carrera de Turismo en cuanto a la disposición de los 
recursos tecnológicos necesarios para concretar los procesos de la cadena de valor de la Gestión del conocimiento.

Gestión del conocimiento
Siempre 

Niveles de valoración (%)
TotalCasi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

1. Considera que cuen-
tas con recursos tecnoló-
gicos suficientes para:

La adquisición de nuevo conocimiento 79.59 16.33 4.08 0.00 0.00 100

La organización del nuevo conocimiento 77.55 18.37 4.08 0.00 0.00 100

La divulgación del conocimiento 87.76 10.20 2.04 0.00 0.00 100

El uso del conocimiento 81.63 14.29 4.08 0.00 0.00 100

La medición del conocimiento 81.63 16.33 2.04 0.00 0.00 100

Adicionalmente, la figura 1 ofrece los porcentajes, por los diferentes niveles de valoración, según la respuesta de los 
estudiantes. En esta imagen se observa, claramente, que la mayoría de los estudiantes poseen los recursos tecno-
lógicos necesarios para concretar los procesos de la cadena de valor de la Gestión del conocimiento: adquisición, 
organización, divulgación, uso y medición. De hecho, según las respuestas dadas, se puede resumir que:

 • Los procesos de divulgación y medición presentan los valores más elevados, casi un 98 % (48 estudiantes), al con-
siderar los niveles de valoración de “siempre” y “casi siempre”. Solo un estudiante plantea “a veces”.

 • En el caso de los procesos de adquisición, organización y uso, los valores de “siempre” y “casi siempre” ascienden 
a casi un 96 % (47 estudiantes). Solo dos estudiantes responden “a veces”.

En consecuencia, se percibe una excelente concreción de los procesos de la cadena de valor de la gestión del cono-
cimiento en los estudiantes de la Carrera de Turismo.
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Figura 1. Respuesta dada por los estudiantes (en porcen-
taje) sobre la disposición de los recursos tecnológicos 
necesarios para concretar los procesos de la cadena de 
valor de la Gestión del conocimiento. Fuente: elaboración 
propia.

A continuación, se realizan dos preguntas, vinculadas al 
uso y a la medición del conocimiento adquirido, y son:

1. ¿Los conocimientos adquiridos me han permitido me-
jorar el desempeño?

2. ¿El profesor comprueba la efectividad de los conoci-
mientos adquiridos?

Las figuras 2 y 3 ofrecen los resultados asociados a las 
respuestas dada por los estudiantes de la Carrera de 
Turismo a estas preguntas.

Figura 2. Porcentaje de las valoraciones de los estudian-
tes de la Carrera de Turismo sobre la mejora de su des-
empeño por los conocimientos adquiridos. 

Figura 3. Porcentaje de las valoraciones de los estudian-
tes de la Carrera de Turismo acerca de la medición de los 
conocimientos adquiridos por parte del profesor. 

Se aprecia que:

 • El 83.67 % (41 estudiantes) consideran “siempre” que 
su desempeño ha mejorado por los conocimientos ad-
quiridos, el 10.20 % (5 estudiantes) “casi siempre” y el 
6.12 % (3 estudiantes) “a veces”.

 • Los estudiantes aprecian que el profesor comprueba 
“siempre” la efectividad de los conocimientos adquiri-
dos en el 93.88 % de los casos (46 estudiantes), “casi 
siempre” en el 4.08 % (2 estudiantes) y “a veces” en el 
2.04 % (1 estudiante).

Para finalizar, se incluye una pregunta asociada al vínculo 
de la Gestión del conocimiento con el Rendimiento aca-
démico: ¿Considera que una adecuada gestión del co-
nocimiento le ayuda a un mejor rendimiento académico? 
Los resultados se plasman en la figura 4.

Figura 4. Porcentaje de las valoraciones de los estudian-
tes de la Carrera de Turismo sobre el impacto de la ges-
tión del conocimiento en el rendimiento académico. 
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Los resultados reflejan un vínculo rotundo entre la adecuada gestión del conocimiento y el rendimiento académico, 
con valores de: siempre, 95.92 % (47 estudiantes); casi siempre y a veces, 2.04 % (1 estudiante) en cada caso, 
respectivamente.

Variable Rendimiento académico 

En las tablas 3 y 4 se muestra el resultado del rendimiento académico (frecuencia y porcentaje, respectivamente) por 
nivel y forma de evaluación de los alumnos de la Carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador. En este orden de ideas, la figura 5 ilustra el porcentaje que representa cada estudiante según los 
resultados académicos obtenidos en cada una de las formas de evaluación desarrolladas. 

Tabla 3. Frecuencia del rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Turismo de la de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador por niveles y forma de evaluación.

Formas de evaluación
Niveles de valoración

Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente Total

Exámenes (Prueba escrita / oral) 20 13 15 1 0 49

Trabajos / proyectos / investigaciones 18 15 13 3 0 49

Participación en la clase 16 20 12 1 0 49

Memorias de prácticas / portafolio / rúbrica 19 15 11 4 0 49

Informe de tutorías 23 11 14 1 0 49

Guía de observación / Informe 21 17 9 2 0 49

Resolución de ejercicios y problemas 23 17 7 2 0 49

Ensayo / mapa mental / rúbrica 21 13 10 5 0 49

Evaluación de prácticas de laboratorio 19 14 9 7 0 49

Promedio de estudiantes por forma de evaluación 20 15 11 3 0.00 49

Tabla 4. Porcentaje del rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Turismo por niveles y forma de 
evaluación.

Formas de evaluación
Niveles de valoración (%)

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Exámenes (Prueba escrita / oral) 40.82 26.53 30.61 2.04

Trabajos / proyectos / investigaciones 36.73 30.61 26.53 6.12

Participación en la clase 32.65 40.82 24.49 2.04

Memorias de prácticas / portafolio / rúbrica 38.78 30.61 22.45 8.16

Informe de tutorías 46.94 22.45 28.57 2.04

Guía de observación / Informe 42.86 34.69 18.37 4.08

Resolución de ejercicios y problemas 46.94 34.69 14.29 4.08

Ensayo / mapa mental / rúbrica 42.86 26.53 20.41 10.20

Evaluación de prácticas de laboratorio 38.78 28.57 18.37 14.29

Promedio de estudiantes por forma de evaluación 40.82 30.61 22.68 5.90
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Figura 5. Porcentaje del rendimiento académico, por niveles y forma de valoración, de los alumnos de la Carrera de 
Turismo.

En sentido general, en todas las formas de evaluación, los niveles de valoración de excelente y muy bueno, de con-
junto, superan el 60 % de los estudiantes, seguido del nivel de valoración de bueno. Estos resultados se resumen en 
los promedios que aparecen en la figura 6, expresados en los niveles de valoración siguientes: excelente, 40.82 % (20 
estudiantes); muy bueno, 30.61 % (15 estudiantes); bueno, 22.68 % (11 estudiantes); y regular, 5.90 % (3 estudiantes). 

Figura 6. Porcentaje promedio del rendimiento académico, por niveles y forma de valoración, de los alumnos de la 
Carrera de Turismo.
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La cantidad de estudiantes promedio evaluados de excelente y muy bueno representan el 71.43 % de los estudiantes 
de la Carrera de Turismo de la XXXX, para un total de 35 alumnos; incluyendo los evaluados de bueno, ascienden a 46, 
para un 94.10 %. No se reportan estudiantes evaluados de deficiente.

Prueba de Hipótesis

Para analizar la correlación de las variables planteada en cada hipótesis se tiene en cuenta: un nivel de confianza del 
95 % y un nivel de significancia α = 5 % = 0,05 (tabla 5). 

La regla de decisión en cada caso es aceptar H0 si Sig. (p valor) ≥ α y rechazar H0 si Sig. (p valor) < α. Para su com-
probación, en cada caso, se plantean hipótesis de trabajo, donde en H1 las variables no son independientes; y, en H0 
las variables son independientes. 

Tabla 5. Correlaciones de las variables de cada una de las hipótesis planteadas. 

Hipótesis general

Variables Estilos de aprendizaje Rendimiento académico

Gestión del conocimiento
Coeficiente de correlación 1,000 ,914**

Sig. (bilateral) . ,000

Rendimiento académico
Coeficiente de correlación ,914** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

Hipótesis específica 1

Adquisición del conocimiento
Coeficiente de correlación 1,000 ,867**

Sig. (bilateral) . ,002

Rendimiento académico
Coeficiente de correlación ,867** 1,000

Sig. (bilateral) ,002 .

Hipótesis específica 2

Uso del conocimiento
Coeficiente de correlación 1,000 ,819**

Sig. (bilateral) . ,001

Rendimiento académico
Coeficiente de correlación ,819** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

Contrastación de las hipótesis de la investigación

Para validar las hipótesis planteadas en la investigación se procede a realizar la prueba de hipótesis general median-
te las hipótesis estadísticas siguientes:

 • H0: No existe relación directa y significativa entre la gestión del conocimiento y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

 • H1: Existe relación directa y significativa entre la gestión del conocimiento y el rendimiento académico de los estu-
diantes de la carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

Para un nivel de significancia α=0,05 (5%) los resultados obtenidos para las variables gestión del conocimiento y ren-
dimiento académico, son: coeficiente de correlación 0,914 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,000. Dado p valor < α (0,000 
< 0,05) se acepta la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0).
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En cuanto a las hipótesis específicas se tiene como resul-
tado lo siguiente:

Hipótesis específica 1

 • H0: La adquisición del conocimiento no presenta una 
incidencia positiva en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Turismo 

 • H1: La adquisición del conocimiento presenta una in-
cidencia positiva en el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Turismo 

Los resultados obtenidos en este caso son coeficiente 
de correlación 0,867 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,002. 
Puesto que p valor < α (0,002 < 0,05) se acepta la hipó-
tesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0).

Hipótesis específica 2

 • H0: No existe relación entre el uso del conocimiento 
y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

 • H1: Existe relación entre el uso del conocimiento y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

Los resultados obtenidos en este caso son coeficiente de 
correlación 0,819 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,001. Puesto 
que p valor < α (0,001 < 0,05) se acepta la hipótesis del 
investigador (H1) y se rechaza la hipótesis nula (H0).

En consecuencia, se concluye que existe relación entre 
las dimensiones de la gestión del conocimiento con el 
rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera 
de Turismo.

DISCUSIÓN

La valoración de los estudiantes de la Carrera de Turismo 
de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, 
Ecuador sobre el impacto de la gestión del conocimien-
to en el rendimiento académico evidencia un vínculo, di-
recto y significativo, entre ambas, con valores superiores 
al 97 %. Adicionalmente, los alumnos consideran que su 
desempeño ha mejorado por los conocimientos adquiri-
dos y, como resultado, casi el 95 % de los estudiantes han 
sido evaluados entre bien y excelente. 

En consecuencia, se puede plantear que la investigación 
desarrollada evidencia que existe relación entre la ges-
tión del conocimiento y el rendimiento académico en los 
estudiantes de la Carrera de Turismo. 

CONCLUSIONES

La adecuada gestión del conocimiento es vital en el des-
empeño y el rendimiento académico de los estudiantes. 
Sin duda, la disposición de los recursos tecnológicos ne-
cesarios para concretar los procesos de la cadena de va-
lor de la gestión del conocimiento es de vital importancia 
en los actuales tiempos de pandemia COVID-19. 

El estudio realizado muestra que los estudiantes de la 
Carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador, al contar con estos recursos, han 
logrado buenos resultados en su rendimiento académico 
a través de una adecuada gestión del conocimiento que 
les ha permitido la adquisición, la organización, la divul-
gación, el uso y la medición de los conocimientos.
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RESUMEN

En la actualidad, las universidades deben estar centradas en la transferencia del conocimiento. Para ello, deben generarse cambios en 
los diferentes procesos académicos basados en la transformación de sus prácticas docentes a través de la integración de tecnologías 
educativas, con el fin de que estas respondan a las expectativas y necesidades de sus estudiantes. Lo fundamental para estos debe 
ser el nivel de comprensión del manejo de información y la utilización de las estrategias de aprendizaje. La investigación tiene como 
objetivo general: determinar la relación entre el uso las estrategias de aprendizaje y la motivación por la actividad emprendedora de los 
estudiantes de la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma de 
Los Andes, Ecuador. El tipo de investigación es sustantiva, observacional, descriptiva y exploratoria. Son empleados métodos científicos, 
no experimentales, histórico lógico y sistémico estructural; ellos sustentados en la prueba estadística de Spearman. Son aplicados dos 
cuestionarios a los 93 estudiantes de la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera de Derecho para medir las estra-
tegias de aprendizajes empleadas por estos, así como la motivación que presentan por la actividad emprendedora. Entre los principales 
resultados destacan como estrategias predominantes las de adquisición, codificación y recuperación de la información; y se aprecia que 
mayormente los estudiantes presentan motivación por la actividad emprendedora.

Palabras clave: Estrategias de aprendizaje, motivación por la actividad emprendedora, estudiante.

ABSTRACT

Nowadays, universities must be focused on knowledge transfer. For this, changes must be generated in the different academic processes 
based on the transformation of their teaching practices through the integration of educational technologies, so that these respond to the 
expectations and needs of their students. What is fundamental for them should be the level of understanding of information management 
and the use of learning strategies. The general objective of this research is to determine the relationship between the use of learning stra-
tegies and the motivation for entrepreneurial activity of students of the subject Exploratory Research belonging to the Law program of the 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. The type of research is substantive, observational, descriptive and exploratory. 
Scientific, non-experimental, historical-logical and systemic-structural methods are used; they are supported by Spearman’s statistical 
test. Two questionnaires were applied to the 93 students of the Exploratory Research subject belonging to the Law career to measure the 
learning strategies used by them, as well as the motivation they present for the entrepreneurial activity. Among the main results, the pre-
dominant strategies were those of acquisition, codification and retrieval of information; and it was observed that most of the students were 
motivated by the entrepreneurial activity.

Keywords: Learning strategies, motivation for entrepreneurial activity, student.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, las universidades deben estar centradas 
en la transferencia del conocimiento, convertirse en una 
institución de cuarta generación centrada en la solución 
de problemas reales (Boude, 2021). Para ello, deben ge-
nerarse cambios en los diferentes procesos académicos, 
al respecto Knight and Drysdale (2020) proponen que las 
universidades deben generar innovaciones académicas: 
formular nuevas modalidades de formación a la carta, 
expedición de nuevas certificaciones, nuevos modelos 
de apoyo a los estudiantes, innovaciones curriculares, 
nuevas prácticas pedagógicas, nuevos roles docentes y 
nuevas estrategias de aprendizaje. 

En la actualidad, son muchos los profesores que han 
iniciado el proceso de transformación de sus prácticas 
docentes a través de la integración de algún tipo de tec-
nología educativa, con el fin de que estas respondan a 
las expectativas y necesidades de sus estudiantes. Para 
hacerlo, algunos de ellos suelen recurrir a blogs, redes 
académicas, portales educativos o redes sociales, bus-
cando experiencias exitosas que han sido reportadas por 
otros docentes (Boude Figueredo & Barrero, 2017).

Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el docen-
te debe guiar y ayudar al alumno a aprender y a adap-
tarse a sus necesidades de forma comprensiva; para ser 
capaz de estimular al alumnado así como ajustarse a los 
tiempo actuales buscando metodologías más participati-
vas y activas (Abellán Toledo & Herrada Valverde, 2016; 
Ricardo et al. 2018). 

Lo fundamental para los estudiantes debe ser el nivel de 
comprensión del manejo de información y la utilización 
de las estrategias de aprendizaje (Jácome et al. 2018). 
De ahí que sea una exigencia social que estos adquie-
ran capacidades de aprendizaje que les permitan adap-
tarse mejor a los estudios universitarios y a las nuevas 
demandas laborales y tecnológicas; para convertirse en 
aprendices capaces de aprender de forma autónoma y 
autorregulada.

En este sentido, en la literatura se aprecian cuatro (4) di-
mensiones básicas que integran las estrategias de apren-
dizaje (Román Sánchez & Gallego Rico, 1994). A conti-
nuación, se exponen cada una de estas.

1. Estrategias de adquisición de la información: en esta 
dimensión es necesario destacar que prestar aten-
ción es el primer paso para adquirir información. Los 
procesos de atención son donde es seleccionada, 
transformada y transmitida la información; ello segui-
do del proceso repetitivo. 

2. Estrategias de codificación de la información: este 
proceso es empleado para pasar la información de 

la memoria a corto plazo a la de largo plazo; para 
ello existen diversos tipos de estrategias de codifica-
ción: (1) nemotécnicas como rimas, palabras claves, 
relaciones, imágenes, metáforas, aplicaciones, auto 
preguntas y parafraseado; y (2) estrategias de orga-
nización como resúmenes, secuencias, mapas con-
ceptuales y diagramas.

3. Estrategias de recuperación de la información: estas 
son las que recuperan los conocimientos de la memo-
ria a largo plazo; se clasifican (1) de búsqueda y (2) 
de generación de respuestas. 

4. Estrategias de apoyo a la información: estas estra-
tegias ayudan y fomentan las estrategias anteriores. 
Aumentan su rendimiento a través de la motivación, 
autoestima y control de situaciones de conflicto. Se 
dividen en estrategias metacognitivas, afectivas y so-
ciales. (Jácome et al. 2018)

En este orden de ideas, el proceso educativo tiene su ori-
gen en procesos de interacción constante, lo que produ-
ce cambios graduales en la manera de como el individuo 
interviene, se desarrolla e interactúa en su entorno (El 
Assafiri Ojeda et al., 2020). Ello influye indudablemente 
en la motivación de los estudiantes para potenciar com-
prensión, despertar su curiosidad intelectual y estimular 
su sentido. Es esta una gran tarea de las instituciones 
educativas que albergan jóvenes universitarios, formar 
seres motivados, provistos de un nivel de comprensión y 
capaces de analizar los problemas de la sociedad, en la 
búsqueda de soluciones a las realidades existentes, así 
como aplicar y asumir responsabilidades sociales (Rojas 
Ospina & Valencia Serrano, 2021; García et al. 2019). 

Hendrie Kupczyszyn and Bastacini (2020) afirman que 
la motivación se encarga de generar el impulso o la in-
tención de actuar, así como las emociones por implicar 
un proceso dinámico y emergente son las que sustentan 
las evaluaciones, algunas veces subjetivas, que efectúa 
la persona sobre las vivencias. Teniendo en cuenta que 
estas últimas involucran emociones positivas o negativas 
fuertes tienden a recordarse y fijarse más que aquellas 
indiferentes, las emociones cobran valor en el proceso 
de aprendizaje por la relación estrecha observada con la 
memoria (Justel et al., 2013). 

La motivación en los jóvenes juega un papel importan-
te a la hora de lograr metas y objetivos en los negocios, 
asimismo, es muy importante para las empresas trabajar 
en un ambiente de equipo compuesto por personas ca-
paces de emprender un negocio a través de una idea 
que vienen adquiriendo en un centro de estudios o apro-
vechar el negocio que emprenden sus padres o familia-
res (Machaca Huancollo et al., 2021). Por ello, es nece-
sario iniciar con los estudiantes familiarizándolos con los 
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conceptos de emprendimiento para la futura administra-
ción de su propio negocio (Campuzano  et al., 2021). 

Cuando los estudiantes se encuentran conectado con la 
tarea y tienen motivos para implicarse con los concep-
tos a estudiar, aun cuando sean científicos y complejos, 
encuentran satisfacción y logra incorporarlos de manera 
más provechosa generando buenos resultados (Ahmed 
et al., 2010). Al ayudar a los estudiantes a desarrollar su 
talento y proporcionarles la confianza suficiente para lo-
grar sus metas, les proporcionan una ventaja competitiva 
adicional, fomentando su desarrollo hacia una educación 
con autonomía y responsabilidad (Espinoza Lastra et al., 
2021).

A raíz de ello, en la Universidad Regional Autónoma de 
Los Andes, Ecuador consideran de gran importancia fo-
mentar la motivación de los estudiantes por la actividad 
de emprender. Para ello se toma como referencia a los es-
tudiantes de la carrera de Derecho que cursan la materia 
Investigación Exploratoria. De ahí que se declara como 
objetivo general del presente trabajo: determinar la rela-
ción entre el uso las estrategias de aprendizaje y la moti-
vación por la actividad emprendedora de los estudiantes 
de la materia Investigación Exploratoria pertenecien-
tes a la carrera de Derecho de la Universidad Regional 
Autónoma de Los Andes, Ecuador.

Para dar cumplimiento a este objetivo general se plantean 
como objetivos específicos:

1. Determinar la relación entre el uso las estrategias de 
adquisición de información y la motivación por la acti-
vidad emprendedora de los estudiantes de la materia 
Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera 
de Derecho.

2. Determinar la relación entre el uso de las estrategias 
de codificación de información y motivación por la 
actividad emprendedora de los estudiantes de la ma-
teria Investigación Exploratoria pertenecientes a la 
carrera de Derecho.

3. Determinar la relación entre el uso de las estrategias 
de recuperación de información y la motivación por 
la actividad emprendedora de los estudiantes de la 
materia Investigación Exploratoria pertenecientes a la 
carrera de Derecho.

4. Determinar la relación entre el uso de las estrate-
gias de apoyo al procesamiento y la motivación por 

la actividad emprendedora de los estudiantes de la 
materia Investigación Exploratoria pertenecientes a la 
carrera de Derecho.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación es de tipo de investigación sustantiva, 
observacional, descriptiva y exploratoria. Son empleados 
dos instrumentos para la recolección de datos y para me-
dir cada variable. Dichos cuestionarios son aplicados a la 
muestra, conformada por los 93 estudiantes de la mate-
ria Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera 
de Derecho. Los instrumentos son validados mediante 
el juicio de expertos y la confiabilidad se determina por 
Alpha de Cronbach, con valores 0.894 y 0.872 para el 
primer y segundo instrumento respectivamente. Para de-
terminar la relación entre las variables analizadas (estra-
tegia de aprendizaje predominante y motivación de los 
estudiantes por la actividad emprendedora) es utilizado 
el procesamiento estadístico de correlación cuantificada 
realizando el proceso correspondiente al coeficiente de 
correlación de Spearman.

Las variables objeto de análisis son (1) estrategia de 
aprendizaje predominante integrada por cuatro (4) dimen-
siones como muestra el cuadro 1 y (2) motivación de los 
estudiantes por la actividad emprendedora integrada por 
cuatro dimensiones: actitud personal, norma subjetiva, 
control conductual percibido e intención emprendedora.

Para el análisis de las variables objeto de estudio son 
elaborados dos instrumentos para la recolección de los 
datos en la investigación: (1) Inventario de Estrategias 
para el Aprendizaje (ACRA) (Sánchez & Reyes, 2015) 
relacionado con la variable estrategia de aprendizaje 
predominante, encuesta tipo cuestionario con escala de 
valoración Likert; Siempre o casi siempre = 4, Bastantes 
veces = 3, Algunas veces = 2 y Nunca o casi nunca = 1. 
El segundo instrumento, relacionado a la variable motiva-
ción por la actividad emprendedora, con respuestas ce-
rradas tipo: Total desacuerdo (TD) = 1; Desacuerdo (D) = 
2; Parcialmente en desacuerdo (PD) = 3; Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo (NAD) = 4; Parcialmente de acuerdo (PA) 
= 5; De acuerdo (A) = 6 y Total acuerdo (TA) = 7. 
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Cuadro 1. Operacionalización de la variable estrategia de 
aprendizaje predominante.

Dimensiones Indicadores Escala

Es t ra teg ias 
de Adquisi-
ción de infor-
mación.

Estudiar.
Anota las ideas principales.
Leer.
Buscar significado de pala-
bras desconocidas.
Subrayar datos importantes.

Nunca o casi 
nunca = 1
Algunas ve-
ces =2
Bastantes ve-
ces = 3
Siempre o 
casi siempre 
= 4

Es t ra teg ias 
de Codifica-
ción de Infor-
mación.

Organizar para estudiar.
Anotar.
Diferenciar los contenidos.
Buscar relaciones entre con-
tenidos.
Reorganizar contenidos.

Es t ra teg ias 
de Recupera-
ción de Infor-
mación.

Recuerdo.
Utilizar técnicas.
Recuerdo e informo.
Agrupo conceptos.
Buscar datos para recordar.

Es t ra teg ias 
de Apoyo al 
Procesamien-
to.

Reflexionar.
Utilizar estrategias.
Relacionar contenidos.
Organizar la información.
Recordar.

A raíz de los objetivos expuestos y la definición de las va-
riables se declaran como hipótesis general alterna (HA) y 
como hipótesis general nula (H0) de la investigación las 
siguientes: 

 • HA: Existe relación entre la estrategia de aprendizaje 
predominante y la motivación de los estudiantes por 
la actividad emprendedora como resultado del cur-
so de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas.

 • H0: No existe relación entre la estrategia de aprendi-
zaje predominante y la motivación de los estudiantes 
por la actividad emprendedora como resultado del 
curso de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería 
de Sistemas.

De la hipótesis general se derivan las cuatro (4) hipótesis 
específicas siguientes:

 • Hipótesis alterna (HA1): Existe relación entre las estra-
tegias de adquisición de información y la motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis nula (H01): No existe relación entre las estra-
tegias de adquisición de información y la motivación 

por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis alterna (HA2): Existe relación entre las es-
trategias de codificación de información y motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis nula (H02): No existe relación entre las es-
trategias de codificación de información y motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis alterna (HA3): Existe relación entre las estra-
tegias de recuperación de información y la motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis nula (H03): No existe relación entre las estra-
tegias de recuperación de información y la motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis alterna (HA4): Existe relación entre las es-
trategias de apoyo al procesamiento y la motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

 • Hipótesis nula (H04): No existe relación entre las es-
trategias de apoyo al procesamiento y la motivación 
por la actividad emprendedora de los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a 
la carrera de Derecho.

RESULTADOS

Son procesadas las respuestas del instrumento apli-
cado a los 93 estudiantes encuestados de la materia 
Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera 
de Derecho. La tabla 1 refleja los resultados obtenidos 
en la variable estrategia de aprendizaje predominante. 
En ella se aprecia que los estudiantes plantean que ma-
yormente (67.74 %) emplean estrategias de aprendizaje 
“bastantes veces” (36.56 %) o “algunas veces” (31.18 %). 
A su vez, 13 de los estudiantes (13.98 %) plantean que 
nunca o casi nunca emplean estrategias de aprendizajes; 
mientras que el 18.28 % afirma emplearlas siempre o casi 
siempre.
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Tabla 1. Resultados relacionados con la estrategia de aprendizaje predominante en los estudiantes de la materia In-
vestigación Exploratoria pertenecientes a la carrera de Derecho de la de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador.

Valoración Frecuencia Porcentaje

Nunca o casi nunca 13 13.98

Algunas veces 29 31.18

Bastantes veces 34 36.56

Siempre o casi siempre 17 18.28

Total 93 100,0

A su vez, la tabla 2 y figura 1 muestran los resultados relacionados con las cuatro dimensiones que integran la varia-
ble, estas son: Estrategias de adquisición de información; Estrategias de codificación de información; Estrategias de 
recuperación de información y estrategias de apoyo al procesamiento.

Tabla 2. Resultados obtenidos en las cuatro dimensiones de la variable estrategia de aprendizaje.

Válido Dimensión Frecuencia Porcentaje

Nunca o casi nunca

Estrategias de Adquisición de información. 13 14

Estrategias de Codificación de Información. 14 15

Estrategias de Recuperación de Información. 11 12

Estrategias de Apoyo al Procesamiento. 16 17

Algunas veces

Estrategias de Adquisición de información. 21 23

Estrategias de Codificación de Información. 23 25

Estrategias de Recuperación de Información. 21 23

Estrategias de Apoyo al Procesamiento. 29 31

Bastantes veces

Estrategias de Adquisición de información. 26 28

Estrategias de Codificación de Información. 39 42

Estrategias de Recuperación de Información. 36 39

Estrategias de Apoyo al Procesamiento. 32 34

Siempre o casi siempre

Estrategias de Adquisición de información. 33 35

Estrategias de Codificación de Información. 17 18

Estrategias de Recuperación de Información. 25 27

Estrategias de Apoyo al Procesamiento. 16 17
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Figura 1. Estrategia de aprendizaje predominante: resul-
tados porcentuales de sus dimensiones. 

Sobresalen en los resultados obtenidos las respuestas de 
los estudiantes del empleo de las estrategias de apren-
dizaje “bastantes veces” en tres de sus cuatro dimen-
siones; destacan las dimensiones estrategias de codifi-
cación de la información y estrategias de recuperación 
de la información empleada bastantes veces por el 42 
% y 39 % de los estudiantes. En este orden de ideas la 
estrategia de adquisición de la información es empleada 
por el 63 % de los estudiantes “bastantes veces” (28 %) o 
“siempre o casi siempre” (35 %). Como promedio el 14.50 
% de los estudiantes afirman que “nunca o casi nunca” 
emplean el uso de estrategias de aprendizaje, donde se 
destaca como la menos empleada la estrategia de apoyo 
al procesamiento (17 %); mientras que es empleada “al-
gunas veces” un 31 %.

Por otra parte, luego de aplicar el instrumento propues-
to para el análisis de la motivación por la actividad 

emprendedora de los estudiantes motivación por la ac-
tividad emprendedora de los estudiantes de la materia 
Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera de 
Derecho de la de la Universidad Regional Autónoma de 
Los Andes, Ecuador, son procesadas las respuestas ob-
tenidas en cada una de las dimensiones que se miden: 
actitud personal, norma subjetiva, control conductual 
percibido e intención emprendedora.

Para la Actitud personal, primera dimensión, la tabla 
3 muestra los resultados obtenidos en los estudiantes, 
mientras que la figura 2 refleja el porcentaje que repre-
sentan estos, en cada uno de los aspectos evaluados. 
Sobresalen la idea en los estudiantes de emprender, con 
valores porcentuales de acuerdo o totalmente de acuer-
do superiores a 49 % (Me atrae la carrera de emprende-
dor) en cada uno de los rublos medidos. Destaca con un 
62 % (58 estudiantes) la idea de “Entre varias opciones 
prefiero ser emprendedor”. Como promedio, solo el 16 
% (17 estudiantes) se presentan en total desacuerdo, en 
desacuerdo o parcialmente desacuerdo con la idea de 
emprender.

Tabla 3. Dimensión Actitud personal: resultados obteni-
dos.

Actitud personal TD D PD NAD PA A TA

Ser emprendedor me 
implica más ventajas 
que inconveniente

4 4 9 3 23 39 11

Me atrae la carrera de 
emprendedor 1 4 12 5 25 31 15

Si tuviera la oportu-
nidad y los recursos, 
me gustaría iniciar una 
empresa

2 5 9 3 19 31 24

Ser emprendedor me 
supondría grandes 
satisfacciones

1 6 11 5 17 34 19

Entre varias opciones 
prefiero ser empren-
dedor

2 1 12 4 16 39 19

Promedio 2 4 11 4 20 35 18
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Figura 2. Dimensión Actitud personal: valores porcentuales obtenidos de las respuestas de los estudiantes de la materia Investigación 
Exploratoria pertenecientes a la carrera de Derecho.

A su vez, son procesadas las respuestas obtenidas por los estudiantes con respecto a si las personas de su entorno 
cercano aprobarían la decisión si se decidieran crear una empresa (Norma subjetiva): la tabla 4 y figura 3 muestran 
los resultados obtenidos. Como promedio, 72 estudiantes (77 %) afirman que las personas de su entorno estarían 
parcialmente de acuerdo, de acuerdo o totalmente de acuerdo; donde el mayor porcentaje estaría dado por el apoyo 
de amigo (el 80 % afirma que estos los apoyarían parcialmente, de acuerdo o totalmente). Además, se aprecia que no 
existe diferencia significativa con respecto a las personas de su entorno (familia 18 %; amigos 17 % y compañeros 19 
%) que estarían totalmente en desacuerdo, en desacuerdo o parcialmente en desacuerdo.

Tabla 4. Dimensión Norma subjetiva: resultados obtenidos.

Norma subjetiva TD D PD NAD PA A TA

Tu familia cercana 1 4 12 5 25 31 15

Tus amigos 3 5 8 4 23 39 11

Tus compañeros 1 6 11 5 17 34 19

Promedio 2 5 10 5 22 35 15

Figura 3. Dimensión Norma subjetiva: valores 
porcentuales obtenidos de las respuestas de 
los estudiantes de la materia Investigación 
Exploratoria pertenecientes a la carrera de 
Derecho.
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Por otro lado, se procesan los resultados obtenidos correspondiente a lo que consideran los estudiantes en relación 
con su capacidad empresarial: dimensión Control conductual percibido. En la tabla 5 y figura 4 se aprecia que, en 
el caso de esta dimensión el 36 % de los estudiantes están parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo o totalmente 
en desacuerdo con el planteamiento de que “Poner en marcha una empresa y mantenerla funcionando sería fácil para 
mí”.

Sobresalen la idea en los estudiantes de su capacidad para emprender, con valores porcentuales de acuerdo o total-
mente de acuerdo superiores a 42 % (Poner en marcha una empresa y mantenerla funcionando sería fácil para mí) en 
cada una de las preguntas realizadas. Destaca con un 77 % (72 estudiantes) la idea de “Si intentara iniciar una empre-
sa, tendría una alta probabilidad de tener éxito”. Como promedio 67 estudiantes (72 %) consideran tener capacidad 
empresarial (PA, A, TA).

Tabla 5. Dimensión Control conductual: resultados obtenidos.

Control conductual percibido TD D PD NAD PA A TA

Poner en marcha una empresa y mantenerla funcionando sería fácil para mí 9 15 9 2 19 25 14

Estoy preparado para poner en marcha una empresa viable 4 6 8 5 19 39 12

Puedo controlar el proceso de creación de una nueva empresa 4 5 8 3 17 31 25

Conozco los detalles prácticos necesarios para poner en marcha una empresa 5 6 7 9 19 33 14

Sé desarrollar un proyecto emprendedor 1 6 11 5 17 34 19

Si intentara iniciar una empresa, tendría una alta probabilidad de tener éxito 1 1 3 3 13 41 31

Promedio 5 8 9 5 18 32 17

Figura 4. Dimensión Control con-
ductual percibido: valores porcen-
tuales obtenidos de las respuestas 
de los estudiantes de la materia 
Investigación Exploratoria pertene-
cientes a la carrera de Derecho.
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Por último, la tabla 6 y figura 5 muestran los resultados relacionados a la dimensión Intención emprendedora. En esta 
dimensión, entre el 61 y el 83 % de los estudiantes en cada pregunta presentan respuestas positivas en aras de em-
prender (PA, A, TA); el valor más alto en este caso asociado a la afirmación “Tengo la firme intención de empezar una 
empresa algún día”. Como promedio, 65 estudiantes (70 %) afirman tener la intención de emprender. Asimismo, el 33 
% afirma estar parcialmente en desacuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo con la idea de “hacer cual-
quier cosa por ser emprendedor”.

Tabla 6. Dimensión Intención emprendedora percibida: resultados obtenidos.

Intención emprendedora TD D PD NAD PA A TA

Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por 
ser emprendedor 7 13 11 5 17 24 16

Mi objetivo profesional es convertirme en 
emprendedor 5 7 9 6 18 35 13

Haré todo lo posible para iniciar y dirigir mi 
propia empresa 3 6 10 7 16 29 22

Estoy decidido a crear una empresa en el 
futuro 6 7 5 10 19 33 13

He pensado seriamente en poner en mar-
cha una empresa 2 5 10 5 15 35 21

Tengo la firme intención de empezar una 
empresa algún día 2 3 3 8 13 39 25

Promedio 5 8 9 7 17 31 17

Figura 5. Dimensión Intención emprendedora percibida: valores porcentuales obtenidos de las respuestas de los estu-
diantes de la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a la carrera de Derecho.
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Prueba de Hipótesis

Para analizar la correlación de las variables planteada en 
cada hipótesis se tiene en cuenta un nivel de confianza 
del 95% y un nivel de significancia α = 5% = 0,05. En 
cada caso la regla de decisión es aceptar H0 si: Sig. (p 
valor) ≥ α y rechazar H0 si Sig. (p valor) < α. 

Para cada hipótesis anteriormente enunciada se plantean 
en las materiales y métodos hipótesis de trabajo para su 
comprobación, donde H1 las variables no son indepen-
dientes y H0 las variables en cuestión son independien-
tes. Como resultado se obtiene, para cada hipótesis, co-
rrelación significativa en el nivel 0,01.

A continuación, se procede a validar la hipótesis general 
planteadas en la investigación; para ello la prueba de hi-
pótesis general se realiza mediante las hipótesis estadís-
ticas siguientes:

 • HA: Existe relación entre la estrategia de aprendizaje 
predominante y la motivación de los estudiantes por 
la actividad emprendedora como resultado del cur-
so de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería de 
Sistemas.

 •  H0: No existe relación entre la estrategia de aprendi-
zaje predominante y la motivación de los estudiantes 
por la actividad emprendedora como resultado del 
curso de Emprendimiento de la Carrera de Ingeniería 
de Sistemas.

Dado que los resultados obtenidos son coeficiente de 
correlación 0,873 y sig. (bilateral / p valor) = 0,001; se 
acepta la hipótesis del investigador (H1) y se rechaza la 
hipótesis nula (H0) dado que p valor < α (0,001 < 0,05). 

En el caso de las hipótesis específicas de la investiga-
ción, al realizar la prueba estadística del coeficiente de 
correlación de Spearman se obtienen los resultados que 
muestra la tabla 7.

Tabla 7. Resultados obtenidos en las pruebas estadísti-
cas del coeficiente de correlación de Spearman para las 
hipótesis específicas.

Hipótesis Coeficiente de 
correlación Sig. (bilateral / p valor)

Hipótesis especí-
fica 1 0,749 0,001 menor que 0.01.

Hipótesis especí-
fica 2 0,901 0,000 menor que 0.01.

Hipótesis especí-
fica 3 0,853 0,010 menor que 0.01.

Hipótesis especí-
fica 4 0,731 0,001 menor que 0.01.

En este sentido, en cada una de las hipótesis específicas 
planteadas es aceptada la hipótesis del investigador (H1) 
y rechazada la hipótesis nula (H0) puesto que p valor < α, 
por lo que existe relación directa y significativa entre las 
variables analizadas en cada una de las hipótesis espe-
cíficas planteadas.

DISCUSIÓN

Se comprueba que las variables no son independien-
tes, que existe relación directa y significativa entre las 
estrategias de aprendizaje y la motivación de los estu-
diantes por la actividad emprendedora; así como la rela-
ción entre las Estrategias de Adquisición de información; 
Estrategias de Codificación de Información; Estrategias 
de Recuperación de Información y Estrategias de Apoyo 
al Procesamiento con la motivación de los estudiantes por 
la actividad emprendedora. Estos resultados se obtienen 
a partir de la comprobación de las hipótesis planteadas 
en la investigación y el análisis de los resultados obteni-
dos a partir de la aplicación de los cuestionarios.

Destacan como estrategias predominantes de adquisi-
ción, codificación y recuperación de la información, em-
pleadas bastantes veces, casi siempre o siempre por el 
63 %, 60 % y 66 % respectivamente por los estudiantes de 
la materia Investigación Exploratoria pertenecientes a la 
carrera de Derecho de la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador. Ello significa que los estudiantes 
al empezar a estudiar leen los materiales y resúmenes; 
apuntan ideas principales; buscan el significado de pa-
labras desconocidas; subrayan lo que consideran impor-
tante; agrupo conceptos y buscan datos para recordar. 
Con respecto a la estrategia de apoyo al procesamiento, 
es la menos empleada por los estudiantes ya que el 49 % 
que plantea emplearla casi nunca o pocas veces afirman 
no ser importante ni de ayuda recurrir a técnicas como 
esquemas, rimas, imágenes o palabras para exponer o 
redactar sobre un tema.

En el caso de la motivación por los estudiantes para em-
prender destacan en cada una de las dimensiones los 
resultados parcialmente de acuerdo, de acuerdo y to-
talmente de acuerdo. Destaca en la dimensión actitud 
personal la idea de que “Entre varias opciones prefiero 
ser emprendedor” (62 % de los estudiantes) y en la di-
mensión control conductual percibido la idea de “Si in-
tentara iniciar una empresa, tendría una alta probabilidad 
de tener éxito” (77 % de los estudiantes). Además, como 
promedio 72 estudiantes (77 %) afirman que las perso-
nas de su entorno estarían parcialmente de acuerdo, de 
acuerdo o totalmente de acuerdo con la idea de que es-
tos emprendieran; y 65 estudiantes (70 %) afirman tener 
la intención de emprender.
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CONCLUSIONES

La motivación en los jóvenes juega un papel fundamen-
tal a la hora de lograr metas y objetivos en los negocios 
y trabajar en las empresas trabajar en un ambiente de 
equipo compuesto por personas capaces de emprender 
un negocio. Es necesario iniciar con los estudiantes fami-
liarizándolos con los conceptos de emprendimiento. Por 
ello es de gran importancia fomentar la motivación de los 
estudiantes por la actividad de emprender. 

A su vez, las estrategias de aprendizaje constituyen un 
elemento imprescindible para adquirir los conocimientos 
necesarios para el desarrollo profesional futuro de los 
estudiantes. En este sentido, la motivación de los estu-
diantes manifiesta resultados fehacientes en el empleo 
de estrategias de aprendizaje. Muestra de ello es la re-
lación significativa entre las variables declaradas, según 
las pruebas estadísticas utilizadas.
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RESUMEN

El objetivo del estudio es identificar la relación entre la planificación estratégica y la calidad del servicio educativo en la Universidad Re-
gional Autónoma de Los Andes, Ecuador. El diseño de la investigación tiene un enfoque cuantitativo, no experimental, de corte transversal 
con un diseño correlacional. Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico, la muestra estuvo formada por 139 alumnos, de una población de 
318 estudiantes de la carrera de derecho. Se emplean dos cuestionarios: el primero, para recolectar información sobre la variable planifi-
cación estratégica, y el segundo, para recolectar información sobre la variable calidad del servicio educativo. Los resultados recolectados 
mediante los cuestionarios aplicados a los sujetos muestreados se analizaron a través del software estadístico SPPS. Se utilizó la r de 
Pearson a un nivel de significancia del 0,005. La validez de los cuestionarios desarrollados se demuestra a través del juicio de expertos 
y la fiabilidad a través del alfa de Cronbach, con resultados 0,852 para el primer instrumento y 0,883 para el segundo. Los resultados 
fundamentales muestran una relación directa y significativa entre la planificación estratégica y la calidad del servicio educativo.

Palabras clave: Planificación estratégica, calidad del servicio educativo.

ABSTRACT

The objective of the study is to identify the relationship between strategic planning and the quality of educational service at the Autonomous 
Regional University of Los Andes, Ecuador. The research design has a quantitative, non-experimental, cross-sectional approach with a co-
rrelational design. The probabilistic sampling type was used, the sample consisted of 139 students, out of a population of 318 law students. 
Two questionnaires are used: the first, to collect information on the strategic planning variable, and the second, to collect information on 
the quality of educational service variable. The results collected through the questionnaires applied to the sampled subjects were analyzed 
using the SPPS statistical software. Pearson’s r was used at a significance level of 0.005. The validity of the developed questionnaires is 
demonstrated through expert judgment and reliability through Cronbach’s alpha, with results 0.852 for the first instrument and 0.883 for the 
second. The fundamental results show a direct and significant relationship between strategic planning and the quality of the educational 
service.

Keywords: Strategic planning, quality of educational service.
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INTRODUCCIÓN

Los inicios de la planificación de la educación superior en 
América Latina se ubican hacia finales de la década de 
los años 50 del pasado siglo. En la actualidad, las univer-
sidades tienen que operar en un medio de incertidumbre, 
turbulencia y complejidad, que les obliga a la búsqueda 
continua de la eficiencia y la eficacia de sus modelos de 
gestión (Alvarado et al. 2016; Orozco et al., 2018). 

La planificación estratégica es el proceso por el cual 
los dirigentes ordenan sus objetivos y sus acciones en 
el tiempo. De hecho, el concepto de estrategia y el de 
planeación están ligados indisolublemente, pues tanto el 
uno como el otro designan una secuencia de acciones 
ordenadas en el tiempo, de tal forma que se puede alcan-
zar uno o varios objetivos. La planificación estratégica es 
parte de un proceso evolutivo continuo (Hidalgo Flores, 
2020).

La literatura reconoce la necesidad de contar con una es-
trategia que guíe a los directivos y personal clave de la 
empresa en la dirección correcta para alcanzar los objeti-
vos de mediano y largo plazo (Mora Riapira et al., 2015), 
ya que es el eje central mediante el cual se armonizan las 
actividades del día a día en las diferentes dependencias 
con que cuenta la organización.

La planificación estratégica es fundamental para una 
buena calidad educativa (Hidalgo Flores, 2020). En las 
organizaciones o instituciones educativas, el planeamien-
to estratégico y la educativa de calidad se han converti-
do en un reto, en razón de que autoridades y docentes 
desconocen las virtudes de ambas, repercutiendo en la 
solución de los problemas institucionales, como también 
ejercer la autoridad con eficiencia y eficacia. Las institu-
ciones educativas deben trabajar en base a la planifica-
ción estratégica asumiendo responsabilidades de organi-
zación para fortalecer la formación del estudiante.

La planificación estratégica es un concepto establecido 
que involucra una amplia gama de herramientas, méto-
dos y prácticas (Orozco et al., 2018) y todos los miembros 
de la organización deben participar activamente en su 
diseño, con el objetivo de lograr un mayor nivel de com-
promiso en el momento de ejecución (Alvarado-Lagunas 
et al. 2015; Hidalgo Flores, 2020;)

Los procedimientos para diseñar planes estratégicos en-
fatizan la necesidad de la determinación de objetivos para 
el éxito de las organizaciones y en todos está presente la 
realización de un diagnóstico estratégico. Este diagnós-
tico puede ser basado en enfoque de misión-visión, con 
valores compartidos por implantar, dadas condiciones 

externas e internas del sistema objeto de estudio, como 
base para diseñar posteriormente la estrategia.

La planificación estratégica involucra a todos y exige de 
una comunicación adecuada entre las personas para lo-
grar el compromiso con los cambios institucionales que 
se planifican (Pedro Da-Fonseca et al., 2014). El diagnós-
tico estratégico debe actualizarse periódicamente pues 
esto favorece a la evaluación de la organización, permite 
revelar la brecha entre la situación actual y los propósi-
tos a lograr, así como determinar y jerarquizar aspectos 
favorables y desfavorables para el logro de la misión y 
visión (Cavagnaro & Carvajal, 2021). Adicionalmente, en 
la sociedad de la información, emerge la necesidad de 
incorporar el conocimiento asociado a las personas para 
poder ejecutar esas acciones que garantizan el cumpli-
miento de los objetivos (El Assafiri Ojeda et al., 2019).

La universidad debe asumir la función que le correspon-
de de manera estratégica, conocer su realidad para re-
definirse a sí misma y poder determinar las condiciones 
mínimas que le permitan asumir el reto de garantiza un 
servicio educativo de calidad, acorde a los tiempos mo-
dernos (Coronel Tello & Acevedo Rojas, 2020). La preocu-
pación por la mejora de la educación es cada vez mayor 
(Cueto Huayascachi et al., 2020) y se estrechan los vín-
culos entre la planificación estratégica y la administración 
educativa (Hernández Castro & Fernández Jinesta, 2018; 
Ricardo et al. 2018).

Barajas Anaya and Orduz Ardila (2020) señala que la ca-
lidad es un tema que traspasó las fronteras de las indus-
trias y las empresas prestadoras de servicios al sector 
educativo, y apunta hacia la excelencia académica bajo 
el precepto de perfección y transparencia del proceso 
educativo, situación que lo ha conducido a buscar, gene-
rar y consolidar estrategias que respondan a los estánda-
res de aseguramiento y acreditación de la calidad, que le 
garanticen la obtención de la certificación requerida para 
su funcionamiento (Romero López, 2015).

La educación debe enseñar a los individuos a conocerse 
mejor, para identificar sus debilidades y convertirlas en 
fortalezas (López Vera et al., 2020). Los educadores de-
ben formar seres humanos capaces de responder a las 
demandas de la sociedad actual y, en consecuencia, las 
instituciones educativas deben trabajar las políticas que 
facilitan al docente brindar una educación de calidad y 
calidez.

La calidad educativa es un concepto que involucra todas 
las personas que forman parte de una comunidad educa-
tiva, comprometiendo a todos sus actores en un proyecto 
que tiene como objetivo en común desarrollar acciones 
para lograr la mejora continua (Bodero, 2014), a la vez 
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que promueve el progreso de los estudiantes en una 
amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y 
emocionales, teniendo en cuenta su nivel socioeconómi-
co, su medio familiar y su aprendizaje previo.

La calidad de los sistemas educativos es un tema que 
en los últimos años ha sido recurrente en muchos paí-
ses. La Organización de Estados Iberoamericanos, 
(Organización de Estados Iberoamericanos - OIE, 2010), 
define la calidad de educación a partir de una serie de 
elementos que incluye:

 • Un currículo pertinente y significativo que se base en 
los educandos y sus intereses y habilidades.  

 • Un adecuado proceso docente con la inclusión de 
valores en la educación para enfrentar la desigual-
dad social y enfrentar colectivamente los problemas 
sociales.  

 • El desarrollo de las competencias de aprender a 
aprender, aprender a convivir, y aprender a ser me-
diante el arte, la cultura y la ciudadanía.  

 • El aprecio por la lectura para organizar la información, 
apreciar el arte, explorar y reacomodar los esquemas 
mentales.  

 • La incorporación de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones en los procesos educativos.  

 • La articulación entre el sector laboral y la educación.  

 • La educación permanente.  

 • La mejora en las condiciones docentes y su desarrollo 
profesional.  

Con el fin de mejorar la calidad percibida del servicio 
educativo, es necesario trabajar en la adopción e implan-
tación de metodologías en el sector de la educación su-
perior para garantizar el derecho a la educación superior 
mediante la docencia, la investigación y su vinculación 
con la sociedad que permitan asegurar crecientes niveles 
de eficiencia y eficacia (Oviedo Rodríguez et al., 2018).

El objetivo de la presente investigación es: identificar la 
relación entre la planificación estratégica y la calidad del 
servicio educativo en la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador. Las variables investigadas son 
la planificación estratégica y la calidad del servicio edu-
cativo para conocer el nivel de influencia de la planifica-
ción estratégica en los servicios educativos que se brin-
dan en la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, 
Ecuador.

En el caso de la planificación son analizadas sus dimen-
siones: diagnóstico, análisis de escenarios y sistema de 
objetivos. Mientras que, para servicios educativos resul-
tan: currículo, proceso educativo y satisfacción percibida.

MATERIALES Y MÉTODOS

El diseño de la investigación tiene un enfoque cuantita-
tivo, no experimental, de corte transversal con un dise-
ño correlacional. El enfoque es cuantitativo al utilizar la 
recolección de datos para probar hipótesis con base en 
la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 
establecer pautas de comportamiento y probar teorías; se 
trata de un diseño no experimental debido a que el estu-
dio se realiza sin la manipulación deliberada de variables 
y sólo se observan los fenómenos en su ambiente natural 
para analizarlos; y es de naturaleza transversal porque 
se recopilan los datos en un momento específico, en un 
tiempo único (Hernández Sampieri et al., 2014).

Se utilizó el tipo de muestreo probabilístico. Los resulta-
dos recolectados mediante los cuestionarios aplicados a 
los sujetos muestreados se analizaron a través del soft-
ware estadístico SPPS para facilitar el proceso de análisis 
de los datos respecto de las variables investigadas, para 
lo que se emplean tablas y figuras para medir la percep-
ción de las variables de estudio planificación estratégica 
y calidad del servicio educativo; en el nivel inferencial, 
para realizar la prueba de hipótesis se utilizó un estadís-
tico paramétrico, debido a que los datos tienen distribu-
ción normal, por lo cual se utilizó la r de Pearson a un 
nivel de significancia del 0,005. La validez de los cuestio-
narios desarrollados se demuestra a través del juicio de 
expertos y la fiabilidad a través del alfa de Cronbach, con 
resultados 0,852 para el primer instrumento y 0,883 para 
el segundo.

Se plantea como hipótesis general de la investigación 
que Existe relación directa y significativa entre la planifi-
cación estratégica y la calidad del servicio educativo en 
los estudiantes de la carrera de derecho.

De la hipótesis general y las dimensiones estudiadas en 
las variables, se derivan tres hipótesis específicas: 

Hipótesis específica 1: 

Existe relación directa y significativa entre planificación 
estratégica y el currículo en los estudiantes de la carrera 
de derecho.

Hipótesis específica 2: 

Existe relación directa y significativa entre planificación 
estratégica y el proceso educativo en los estudiantes de 
la carrera de derecho.

Hipótesis específica 3
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Existe relación directa y significativa entre la planificación 
estratégica y la satisfacción percibida en los estudiantes 
de la carrera de derecho.

El cuadro 1 resume la operacionalización de las variables: 
la primera, Planificación estratégica compuesta por tres 
(3) dimensiones (Diagnóstico, Análisis de escenarios y 
Sistema de objetivos); y la segunda, Calidad del servicio 
educativo integrada por tres (3) dimensiones (Currículo, 
Proceso educativo y Satisfacción percibida).

Cuadro 1. Operacionalización de las variables.

Variables Dimensiones Indicadores

Variable I

Planif ica-
ción estra-
tégica

Diagnóstico

Análisis de fortalezas y oportu-
nidades
Técnicas de análisis situacional
Identificación de problemas

Análisis de 
escenarios

Factores clave de éxito
Entorno

Sistema de 
objetivos

Metas y objetivos estratégicos
Cumplimiento de objetivos
Implementación de estrategias

Variable II
C a l i d a d 
del servi-
cio educa-
tivo

Currículo

Vínculo del sector laboral y la 
educación
Flexiblilidad
Empleo de las tecnologías de 
la información y las comunica-
ciones

Proceso edu-
cativo

Formación de valores
Comunicación
Relaciones interpersonales

Satisfacción 
percibida

Cumplimiento de expectativas
Satisfacción estudiantil
Imagen percibida

Son desarrollados dos instrumentos para la recolección 
de los datos en la investigación: 

1. Un cuestionario para recolectar información sobre la 
variable planificación estratégica y medir su compor-
tamiento de forma directa, con una validez del 90 % 
por juicio de expertos y una confiabilidad del 85 % 
por consistencia interna Alfa de Cronbach.

2.  Un cuestionario para recolectar información sobre 
la variable calidad del servicio educativo y medir su 
comportamiento de forma directa, con una validez del 
90 % por juicio de expertos y una confiabilidad del 88 
% por consistencia interna Alfa de Cronbach.

En ambos casos, la forma de aplicación es directa, con 
carácter anónimo y la modalidad de aplicación es de for-
ma masiva a toda la muestra.

RESULTADOS

La población objeto de estudio está constituida por 218 
estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. El tamaño de 
la muestra es determinado mediante el muestreo aleatorio 
simple. Para dicho cálculo se emplea la fórmula para po-
blaciones finitas siguiente: 

Donde:

 • N: tamaño de la población.

 • Z:   constante de acuerdo al nivel de confianza (para 
un nivel de confianza del 95 %, Z=1.96)

 • p: proporción de individuos que en la población po-
seen la característica de estudio (variabilidad positiva) 
= 0.5

 • q: proporción de individuos que en la población no 
poseen la característica de estudio (variabilidad nega-
tiva) = 0.5

 • e: error máximo permisible (precisión) = 5% = 0.05

 • n: tamaño de muestra = 139 estudiantes de la carre-
ra de derecho (valor redondeado).

Después de calcular el tamaño de la muestra, se obtiene 
como resultado una muestra de 139 alumnos.

Una vez aplicado el cuestionario a la muestra objeto de 
la presente investigación y procesada la información ob-
tenida, se procede a analizar la información, tanto a ni-
vel descriptivo, como a nivel inferencial. La tabla 1 resu-
me los resultados obtenidos en la variable planificación 
estratégica.

Tabla 1. Resultados de la planificación estratégica.

Rango Frecuencia % Válido
Bajo 3 2.16
Medio 74 53.24
Alto 62 44.60
TOTAL 139 100,0

Este resultado muestra un 44.6 % ubicados en nivel alto, 
en cuanto a percepción de la planificación estratégica; 
53.24 % que se ubica en el nivel medio; y solo el 2.16 % 
que se ubica en el nivel bajo.

En la tabla 2 y la figura 1 se ilustran los resultados rela-
cionados con las tres (3) dimensiones que integran la va-
riable planificación estratégica: Diagnóstico, Análisis de 
escenarios y Sistema de objetivos.
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Tabla 2. Resultados obtenidos en las dimensiones de la 
variable planificación estratégica.

Dimensiones Valoración Frecuencia Porcentaje

Diagnóstico

Alto 59 42.45

Medio 78 56.12

Bajo 2 1.44

Análisis de es-
cenarios

Alto 42 30.22

Medio 89 64.03

Bajo 8 5.76

Sistema de ob-
jetivos

Alto 47 33.81

Medio 91 65.47

Bajo 1 0.72

Figura 1. Resultados porcentuales obtenidos en las di-
mensiones de la variable planificación estratégica. 
Fuente: elaboración propia. 

Entre los resultados obtenidos sobresalen los valores por-
centuales medio, con resultados superiores a 55 % en sus 
dimensiones. Estos resultados seguidos de valores alto, 
entre 30 % y 42 % en sus tres dimensiones. La dimensión 

con mayores valores bajo es análisis de escenarios, plan-
teado por solo 8 (6 %).

De igual manera, se aplica el cuestionario para conocer 
la calidad del servicio educativo de los estudiantes de la 
carrera de derecho de la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador. Las respuestas obtenidas como 
resultado del procesamiento del cuestionario aparecen 
en la tabla 3.

Tabla 3. Resultados relacionados con la variable calidad 
del servicio educativo de los estudiantes de la carrera de 
derecho.

Rango Frecuencia % Válido
Bajo 2 1.44
Medio 76 54.68
Alto 61 43.88
TOTAL 139 100,0

Los resultados obtenidos evidencian que el 54.68 % de 
los datos se ubica en el nivel medio en lo que respecta 
a los resultados sobre la calidad del servicio educativo, 
seguido por un 43.88 % de la muestra de estudio que se 
ubica en el nivel alto, para un total de 98.2, mientras un 
1,8% se ubica en el nivel bajo.

En la tabla 3 y la figura 2 aparecen los resultados relacio-
nados a las tres (3) dimensiones que integran la variable 
calidad del servicio educativo: Currículo, Proceso educa-
tivo y Satisfacción percibida.

Tabla 4. Resultados obtenidos en las dimensiones de la 
variable calidad del servicio educativo: Currículo, Proce-
so educativo y Satisfacción percibida. 

Dimensiones Valoración Frecuencia Porcentaje

Currículo

Alto 44 31.65

Medio 94 67.63

Bajo 1 0.72

Proceso educa-
tivo

Alto 45 32.37

Medio 91 65.47

Bajo 3 2.16

S a t i s f a c c i ó n 
percibida

Alto 44 31.65

Medio 93 66.91

Bajo 2 1.44
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Figura 2. Resultados porcentuales obtenidos en las di-
mensiones de la variable calidad del servicio educativo. 

Como se puede apreciar, en cada una de las dimensio-
nes sobresalen resultados medio de los estudiantes, en-
tre 65 % y 68 %; seguido por resultados alto con valores 
porcentuales de 32 % en las tres dimensiones. Son pocos 
los estudiantes que consideran que las dimensiones eva-
luadas son bajas en la Universidad Regional Autónoma 
de Los Andes, Ecuador; siendo un (1) estudiante en cu-
rrículo, dos (2) en satisfacción percibida y tres (3) en pro-
ceso educativo.

Prueba de Hipótesis

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribu-
ción, se determina el uso de estadísticos paramétricos (r 
de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado). La tabla 5 
ofrece la información para este propósito:

Tabla 5. Kolmogórov-Smirnov. 

Planificación 
estratégica

Calidad del 
servicio 

educativo

N 139 139

Parámetros Media 88,05 91,52

Z de Kolmogorov Smirnov ,047 ,069

Sig. Asintót. (bilateral) ,210 ,062

Se utiliza la prueba paramétrica para distribución normal 
Rho de Spearman significancia al 0,05. Además, se utiliza 
la prueba (r), correlación de Pearson (tabla 6). 

Tabla 6. Matriz correlación Pearson. 

Variable I

Planificación estratégica

Variable I Calidad del servicio 
educativo 0,75 (*)

Dimensiones

Currículo 0,69 (*)

Proceso educativo 0,59(*)

Satisfacción percibida 0,64 (*)

Asimismo, la tabla 7 es empleada para ubicar los resulta-
dos según el nivel de correlación obtenido.         

Tabla 7. Niveles de correlación. 

Coeficiente
(r)

Grado de
Interrelación

1.00 Perfecta

0.90 -  0.99 Muy Alta

0.70 -  0.89 Alta

0.40 -  0.69 Moderada

0.20 -  0.39 Baja

0.00 -  0.19 Nula

Fuente: Farro (2004) referenciado en (Medina León et al., 
2002)

Se pone de manifiesto la relación existente entre las varia-
bles en estudio. Se presenta cada una de las hipótesis 
puestas a prueba, contrastándolas en el mismo orden 
que han sido formuladas, con el fin de facilitar la interpre-
tación de los datos. Para efectos de la presente investiga-
ción se ha determinado el nivel de significanciaα = 0,05. 
La regla decisión para cada caso es: 

 • Si Sig > 0,05; acepta HO y rechaza H1

 • Si Sig < 0,05; rechaza HO y acepta H1

Primeramente, para la hipótesis general planteada en la 
investigación, son enunciadas la hipótesis nula (Ho) y la 
hipótesis alternativa (H1).

H0: No existe una relación significativa entre la planifica-
ción estratégica y la calidad del servicio educativo en los 
estudiantes de la carrera de derecho de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.
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H1: Existe una relación significativa entre la planificación 
estratégica y la calidad del servicio educativo en los es-
tudiantes de la carrera de derecho de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

La tabla 8 muestra el valor estadístico de la prueba, con 
resultado R = 0,70, y significancia p= 0,000; por lo que se 
cumple que existe relación directa, moderada y significa-
tiva entre ambas variables estudiadas.

Tabla 8. Correlación planificación estratégica y servicio 
educativo.

Planificación 
estratégica

Calidad del servicio 
educativo

Correlación 0,75

Significancia 0,000

n 139

Dado el valor (r= 0, 70) y el valor de significancia es 0,000, 
entonces (p<0.05). Por tanto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alternativa. Esto quiere decir que 
existe relación directa, alta y significativa entre la planifi-
cación estratégica y calidad del servicio educativo.

Hipótesis específica 1

H0: No Existe relación significativa entre la planificación 
estratégica y el currículo en los estudiantes de la carrera 
de derecho de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador.

H1: Existe relación significativa entre la planificación es-
tratégica y el currículo en los estudiantes de la carrera 
de derecho de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador.

En la tabla 9 los resultados obtenidos son R = 0,72 y P = 
0,000 (tabla 9), por lo que existe relación directa, alta y 
significativa entre la planificación estratégica el currículo. 
En consecuencia, se rechaza la hipótesis nula y se acep-
ta la hipótesis alternativa. Existe relación alta y significati-
va entre planificación estratégica y currículo.

Tabla 9. Correlación entre planificación estratégica y cu-
rrículo.

planificación 
estratégica currículo

Correlación 0,72

Significancia 0,000

n 139

Hipótesis específica 2

H0: No existe una relación significativa entre la planifi-
cación estratégica y el proceso educativo en los estudi-
antes de la carrera de derecho.

H1: Existe relación significativa entre planificación es-
tratégica y el proceso educativo en los estudiantes de la 
carrera de derecho.

Los resultados obtenidos son R = 0,67 y P = 0,000 (tabla 
10), por lo que existe relación directa, moderada y signi-
ficativa entre la planificación estratégica el proceso edu-
cativo. De ahí que se rechaza la hipótesis nula y acepta la 
hipótesis alternativa. Existe relación buena y significativa 
entre estratégica y el proceso educativo.

Tabla 10. Correlación entre planificación estratégica y el 
proceso educativo.

planificación 
estratégica

comunicación 
organizacional

Correlación 0,67

Significancia 0,000

n 139

Hipótesis específica 3

H0: No existe una relación significativa entre la planifi-
cación estratégica y la satisfacción percibida en los es-
tudiantes de la carrera de derecho.

H1: Existe relación significativa entre planificación es-
tratégica y la satisfacción percibida en los estudiantes de 
la carrera de derecho.

Resultó r = 0,71 y p = 0,000; por lo que existe una relación 
directa, alta y significativa entre la planificación estraté-
gica y la satisfacción percibida (tabla 11). De ahí que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternati-
va. Existe relación alta y significativa entre la planificación 
estratégica y la satisfacción percibida.

Tabla 11. Correlación entre planificación estratégica y sa-
tisfacción percibida.

Planificación 
estratégica

Satisfacción 
percibida

Correlación 0,71

Sig. 0,000

n 139

DISCUSIÓN

Los resultados muestran una estrecha relación entre la pla-
nificación estratégica y a calidad del servicio educativo, 
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lo que evidencia que la educación impartida en la carrera 
de derecho de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador responde a los intereses y necesidades 
del alumnado, de manera que la educación enseñe a los 
individuos a conocerse mejor, para identificar sus debili-
dades y convertirlas en fortalezas.

Sin duda, en la planificación estratégica es primordial 
considerar las expectativas de los alumnos, de los do-
centes, de los padres de familia y, en definitiva, de todos 
los grupos de intereses.

CONCLUSIONES

La calidad educativa es una frase de la que se habla 
constantemente en las instituciones educativas. La edu-
cación, como derecho primordial y esencial para el desa-
rrollo de la convivencia que supone el buen vivir, necesita 
del análisis de las políticas educativas para un desarrollo 
sostenible con la preparación y perfeccionamiento de los 
docentes, apropiados de las herramientas necesarias en 
contribución a los estándares de calidad y la mejora del 
proceso educativo.

La sistematización de la calidad educativa es una tarea 
clave para las instituciones de educación superior y un 
reto frente el compromiso social de formación profesional 
e inserción de sus egresados al ámbito laboral.
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RESUMEN

En este artículo se evalúa el nivel de satisfacción de los estudiantes de la carrera de Turismo de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador en cuanto a la asequibilidad del conocimiento con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se define como objetivo general: demostrar la relación entre el empleo de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación y el rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera de Turismo de la XXX. Se establecen como 
dimensiones de las Tecnologías de la Información y la Comunicación el empleo de la plataforma interactiva Moodle y del WhatsApp. La 
investigación que se presenta es del tipo no experimental, transversal, tiene un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y su alcance es 
correlacional, al tener como objetivo identificar las relaciones entre dos variables. Se trabaja con una muestra de 72 estudiantes de la Ca-
rrera de Turismo. Se aplica un cuestionario para evaluar la calidad del empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y se evalúa el rendimiento académico, según las formas de evaluación desarrolladas en la carrera. 
Entre los principales resultados se evidencia la influencia del empleo adecuado de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Turismo.

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la Comunicación, rendimiento académico.

ABSTRACT

This article evaluates the level of satisfaction of the students of the Tourism career of the Universidad Regional Autónoma de Los Andes, 
Ecuador regarding the accessibility of knowledge with the use of Information and Communication Technologies in the teaching-learning 
process. The general objective is defined as: to demonstrate the relationship between the use of Information and Communication Techno-
logies and the academic performance of the students of the Tourism Career of the XXX. The dimensions of Information and Communication 
Technologies are established as the use of the interactive platform Moodle and WhatsApp. The research presented is non-experimental, 
cross-sectional, has a mixed approach (qualitative and quantitative) and its scope is correlational, since its objective is to identify the re-
lationships between two variables. It works with a sample of 72 students of the Tourism Career. A questionnaire is applied to evaluate the 
quality of the use of Information and Communication Technologies in the teaching-learning process and academic performance is evalua-
ted, according to the forms of evaluation developed in the career. Among the main results, the influence of the adequate use of Information 
and Communication Technologies in the academic performance of the students of the Tourism Career is evidenced.

Keywords: Information and Communication Technologies, academic performance.
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INTRODUCCIÓN

El empleo de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TICs) y su constante evolución propician 
escenarios que obligan a replantearse nuevos métodos 
de aprendizaje (Acosta Corporan et al., 2021). Hoy la in-
formación y el conocimiento se transfieren rápidamente 
a cualquier lugar del mundo en un breve lapso. La alta 
demanda en el uso de las TICs es producto del acelera-
do desarrollo y explosión de la evolución de la ciencia; 
sustentado en las ansias del saber, conocer, dominar y 
buscar mejores resultados en los procesos productivos 
y sociales del hombre a lo largo de la historia (Cueva 
Delgado et al., 2019).

Las TICs son identificadas, en el ámbito educativo, como 
herramientas computacionales e informáticas que pro-
cesan, sintetizan, recuperan y presentan información re-
presentada en diferentes formatos (Castelló y Cladellas, 
2013). Como instrumentos, contribuyen a la construcción 
de conocimiento y facilitan el aprendizaje (García et al. 
2019; Villacres Arias et al., 2020). Su empleo en la edu-
cación ha propiciado cambios cualitativos, en particular, 
en lo que afecta a la ilustración de contenidos a través de 
material audiovisual.

El empleo de las TICs en la educación permite estudiar 
fenómenos sin necesidad de reproducirlos en el aula ni 
acudir a su entorno natural; fomenta el interés y la moti-
vación; estímulo del aprendizaje autónomo; y, facilita el 
acceso a información de todo tipo (González Rodríguez 
et al., 2015). La formación a través de entornos virtuales 
de enseñanza aprendizaje es una tendencia que muchas 
instituciones de Educación Superior ponen en práctica 
en sus estrategias de desarrollo y perspectiva académi-
ca (Vialart Vidal y Medina González, 2018; Jácome et al. 
2018).

El desarrollo de las TICs impulsado por la era digital 
produce cambios crecientes en las sociedades, varió la 
forma de las personas relacionarse, de comunicarse, de 
realizar las gestiones, de comportarse y hasta de diver-
tirse. Estos cambios demandan de la educación nuevos 
retos para enfrentar este fenómeno tecnológico, debido 
a que los niños de hoy desde que nacen están bajo la 
influencia directa de las enseñanzas de los medios tec-
nológicos (Cueva Delgado et al., 2019).

El aprendizaje con el apoyo de las TICs constituye el 
elemento principal de las universidades del siglo XXI 
(Martínez Noris y Ávila Aguilera, 2014). La introducción 
de las TICs en el ámbito educativo, en los últimos años, 
han revolucionado los procesos educacionales; se han 
convertido en herramientas didácticas para el trabajo de 
educadores y educandos, hacen más eficaz la gestión 

de los sistemas educativos, propician el acceso univer-
sal al conocimiento y han sido factor determinante en 
la democratización de la enseñanza (Granda Asencio 
et al., 2019), lo que contribuye a brindar un aprendizaje 
de calidad. Internet ofrece recursos que facilitan el ac-
ceso y procesamiento de la información susceptible de 
ser transformada en conocimiento (Espinoza Freire et al., 
2018). La mejor tecnología no es necesariamente la más 
avanzada sino la que mejor se adapte a las necesida-
des específicas de un medio en donde ejerce su función, 
acorde a los requerimientos de los jóvenes (Marulanda et 
al., 2014).

Por su parte, los procesos de aprendizaje de contenidos 
producen un conjunto de efectos cognitivos que se con-
cretan en los cambios acaecidos en las estructuras de 
conocimiento que maneja la persona que lleva a cabo el 
aprendizaje. El acceso y uso de las TICs para el aprendi-
zaje induce a pensar un ambiente de aprendizaje como 
sujeto que actúa con el ser humano y lo transforma en un 
espacio y un tiempo en movimiento, donde los participan-
tes desarrollan capacidades, competencias, habilidades 
y valores (Medellín Mendoza, 2018). Tanto el significado 
como las posibilidades de razonar a partir de una estruc-
tura de conocimiento se debe buscar en los vínculos o re-
laciones, donde interviene el empleo de las TICs (Castelló 
y Cladellas, 2013; Ricardo et al. 2019).

En sentido general, el aprendizaje es un proceso que tie-
ne lugar cuando la persona produce respuestas nuevas, 
o modifica las ya existentes, o cuando algunas activida-
des ya existentes se emiten con relación a aspectos nue-
vos del contexto, es decir, cuando el individuo establece 
nuevas relaciones entre su actividad y el entorno (Cueva 
Delgado et al., 2019), en busca de soluciones que le per-
mitan la adquisición de un nuevo conocimiento. Las TIC 
aportaron herramientas que dan flexibilidad en tiempo y 
espacio, posibilitando la existencia de diferentes dinámi-
cas de trabajo (Romero Valderrama et al., 2018).

Se considera que la educación desempeña una dinámi-
ca importante en la preparación de estudiantes para un 
adecuado uso de las TICs en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, y a su vez, que el empleo de las TICs reper-
cute en un mayor conocimiento al hacer más asequible el 
aprendizaje (Raposo, 2004). La incorporación de las TICs 
en los ámbitos educativos es una necesidad que carac-
teriza la universidad actual (Rodríguez Andino y Barragán 
Sánchez, 2017) y favorece la adquisición de conocimien-
tos (Tirado Lara y Roque Hernández, 2019).

El estudio que se presenta se desarrolla en los estudian-
tes de la Carrera de Turismo. Tiene como objetivo gene-
ral: demostrar la relación entre el empleo de las TICs y el 
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rendimiento académico en los estudiantes de la Carrera 
de Turismo de la Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador.

Para dar cumplimiento a este objetivo general se plantean 
como objetivos específicos:

1. Establecer la relación entre el empleo de la platafor-
ma interactiva Moodle y el rendimiento académico en 
los estudiantes de la Carrera de Turismo.

2. Establecer la relación entre el uso del WhatsApp y 
el rendimiento académico en los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El empleo de las TICs ha revolucionado el quehacer hu-
mano en todas sus dimensiones y se ha convertido en un 
elemento imprescindible de la sociedad del conocimien-
to. Un adecuado empleo de las TICs debe contribuir a un 
mejor rendimiento académico al hacer más asequible el 
aprendizaje en los estudiantes de la Carrera de Turismo. 
En caso contrario, si no se realiza un adecuado empleo 
de las TICs, es muy probable que no se tenga un ren-
dimiento académico óptimo, expresado en las diferentes 
formas de evaluación.

La investigación que se presenta es del tipo no experi-
mental, transversal, con la recolección de datos en un 
único momento (Hernández Sampieri et al., 2014); tiene 
un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y su alcance 
es correlacional, al tener como objetivo identificar las re-
laciones entre dos variables a través del comportamiento 
del rendimiento académico en función del empleo de las 
TICs.

Para la recolección, análisis y procesamiento de la infor-
mación, se aplican diversas técnicas, tales como: la ob-
servación, cuestionario, entrevista y análisis documental.

Se emplea el cuestionario, como instrumento para recopi-
lar los datos sobre el empleo de las TICs en los estudian-
tes de la Carrera de Turismo. El cuestionario es una técni-
ca de recopilación de datos que consiste en la realización 
de preguntas escritas u orales que debe responder el 
entrevistado (Hernández Sampieri et al., 2014). La con-
fiabilidad del instrumento es analizada, estadísticamente, 

a través del software SPSS y para el análisis de confiabi-
lidad y validez se utiliza la prueba del Alfa de Cronbach 
(α), con valor de α = 0,902 que indica consistencia, ho-
mogeneidad y confiabilidad de los resultados y el coe-
ficiente de correlación (R^2) con valor de 1 indica una 
elevada correlación entre las variables, por lo que se con-
firma la validez del instrumento utilizado. El análisis del 
rendimiento académico se mide a partir de los resultados 
obtenidos por los estudiantes.

El análisis de los datos se realiza con ayuda del software 
estadístico SPSS versión 22 para describir el comporta-
miento de ambas variables (estadística descriptiva) y se 
efectúa la prueba de hipótesis (estadística inferencial) 
mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r).

Se plantea como hipótesis general de la investigación: 
Existe relación directa y significativa entre el empleo de 
las TICs y el rendimiento académico manifiesto en un 
aprendizaje más asequible en los estudiantes de la ca-
rrera de Turismo.

De la hipótesis general se derivan las hipótesis específi-
cas siguientes:

 • H1: El empleo de la plataforma interactiva Moodle pre-
senta una incidencia positiva en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes de la carrera de Turismo.

 • H2: Existe relación entre el uso del WhatsApp y el ren-
dimiento académico de los estudiantes de la Carrera 
de Turismo, al hacer más asequible el aprendizaje.

Las variables declaradas en la investigación son:

Variable independiente / empleo de las TICs, referida a: la 
plataforma interactiva Moodle y el WhatsApp.

Variable dependiente / Rendimiento académico, relacio-
nada con: exámenes (prueba escrita / oral), trabajos o 
proyectos / portafolio / rúbrica, participación en la clase, 
memorias de prácticas / portafolio / rúbrica, informe, in-
vestigaciones, resolución de ejercicios y problemas, en-
sayo / mapa mental / rúbrica, trabajos con exposición y 
evaluación de prácticas de laboratorio; que adquieren los 
estudiantes de la Carrera de Turismo.

La operacionalización de las variables queda reflejada en 
el cuadro 1.
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Cuadro 1. Operacionalización de variables.

Variables Dimensiones Indicadores

TICs Moodle
WhatsApp

Mucho
Bastante
Aceptable
Poco
Nada

Rendimiento académico

Exámenes (Prueba escrita / oral)
Trabajos o proyectos / portafolio / rúbrica
Participación en la clase
Memorias de prácticas / portafolio / rúbrica
Informe
Investigaciones
Resolución de ejercicios y problemas
Ensayo / mapa mental / rúbrica
Trabajos con exposición
Evaluación de prácticas de laboratorio

Excelente: 10-9 pts.
Muy Bueno: 8-8.9 pts.
Bueno: 7-7.9 pts.
Regular: 6-6.9 pts.
Deficiente: menor de 6 pts.

El curso de Educación y Sociedad cuenta con una matrícula de 89 estudiantes. Al estar en presencia de una población 
es finita, se determina el tamaño de muestra según la fórmula No. 1:

Fórmula No.1: Expresión para determinar el tamaño de la muestra.

Donde: 

Z: valor en tabla de la distribución normal, para un 95 % de confianza = 1.96

P: probabilidad de que se realice el evento; de éxito (0.5)

q: probabilidad de que no se realice el evento; de fracaso (0.5)

PQ   = 0.5 * 0.5 = 0.25 Proporción máxima que puede afectar a la muestra.

e: error máximo permisible determinado por el investigador (1 al 10 %), expresado en decimales. En el caso objeto de 
estudio 5 %.

N: Tamaño de la población.

RESULTADOS

Para este estudio, la población está conformada por un total de 89 alumnos de la Carrera de Turismo de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. El tamaño de la muestra fue de 72 estudiantes. 

La recopilación de los datos se realiza de la manera siguiente: para la variable TICs se emplea el cuestionario dise-
ñado, y para la variable rendimiento académico a partir de las notas obtenidas según las 10 formas de evaluación 
existentes, expuestas en el cuadro 1. 

Variable TICs 

Se toman los resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario a los alumnos. Las preguntas están enfocadas a la 
calidad del empleo de las TICs en el proceso educativo, en particular, si la materia que recibe es nada, poco, acepta-
ble, bastante o mucho más asequible cuando utiliza las TICs.

Las tablas 1 y 2 reflejan los resultados, en frecuencia y porcentajes respectivamente, en cuanto al empleo de las TICs 
para hacer más asequible el aprendizaje para los estudiantes de la Carrera de Turismo.
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Tabla 1. Frecuencia de las valoraciones de los estudiantes de la Carrera de Turismo en cuanto al empleo de las TICs 
para hacer más asequible el aprendizaje.

Empleo de las TICs
Mucho

Niveles de valoración (frecuencia)

Bastante Aceptable Poco Total

¿En qué medida 
considera que el 
aprendizaje es más 
asequible con el 
empleo de las TICs?

Moodle 28 34 7 3 72

WhatsApp 38 29 5 0 72

Videoconferencias 25 31 15 1 72

Acceso a internet 32 28 12 0 72

Acceso al computador 33 30 9 0 72

Tabla 2. Porcentaje de las valoraciones de los estudiantes de la Carrera de Turismo en cuanto al empleo de las TICs 
para hacer más asequible el aprendizaje.

Empleo de las TICs
Mucho

Niveles de valoración (%)
Total

Bastante Aceptable Poco Nada

¿En qué medida 
considera que el 
aprendizaje es más 
asequible con el em-
pleo de las TICs?

Moodle 38.89 47.22 9.72 4.17 0.00 100

WhatsApp 52.78 40.28 6.94 0.00 0.00 100

Videoconferencias 34.72 43.06 20.83 1.39 0.00 100

Acceso a internet 44.44 38.89 16.67 0.00 0.00 100

Acceso al computador 45.83 41.67 12.50 0.00 0.00 100

En la figura 1 se muestran los porcentajes, por los diferentes niveles de valoración, según la respuesta de los estudiantes. 

Figura 1. Respuesta dada por los estudiantes (en porcentaje) en cuanto al empleo de las TICs para hacer más asequi-
ble el aprendizaje. Fuente: elaboración propia.



123

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Las valoraciones emitidas por los estudiantes sobre la asequibilidad de la materia cuando el docente 

utiliza las TICs, ninguna de las puntuaciones más alta corresponde a la opción poco o nada. La mayoría pertenece a 
las opciones bastante y mucho. Los resultados concretos son los siguientes:  

3. El empleo del Moodle hace el aprendizaje mucho más asequible en un 39 % (28 estudiantes), bastante asequible 
en un 47 % (34 estudiantes), aceptablemente asequible para un 10 % (7 estudiantes) y poco asequible a un 4 % 
(3 estudiantes). 

4. El uso del WhatsApp permite un aprendizaje mucho más asequible en un 53 % de los estudiantes (38 alumnos), 
bastante asequible en un 40 % (29 estudiantes) y aceptablemente asequible para un 7 % (5 estudiantes).

5. El desarrollo de videoconferencias hace posible un aprendizaje mucho más asequible en un 35 % (25 estudiantes), 
bastante asequible en un 43 % (31 estudiantes), aceptablemente asequible en el 21 % (15 estudiantes) y poco 
asequible en el 1 % (1 estudiante).

6. El acceso a internet y al computador hace el aprendizaje mucho más asequible en el 44 % y 46 % (32 y 33 estu-
diantes), bastante asequible en un 39 % y 42 % (28 y 30 estudiantes) y aceptablemente asequible en el 17 % y 12 
% (12 y 9 estudiantes).

Como se aprecia, en todos los casos las puntuaciones más altas corresponden a los niveles asociados a los criterios 
de mucho más asequible y bastante más asequible es el aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Turismo en 
cuando se emplean las TICs.

En tal sentido, se incluye una pregunta asociada al vínculo de las TICs con el Rendimiento académico: ¿Considera que 
un adecuado empleo de las TICs le permite un aprendizaje más asequible y, por tanto, un mejor rendimiento académi-
co? Los resultados se plasman en la figura 2.

Figura 2. Porcentaje de las valoraciones de los estudiantes de la Carrera de Turismo sobre la influencia del empleo de 
las TICs le en la asequibilidad del aprendizaje y el rendimiento académico. Fuente: elaboración propia.

Estos resultados muestran una estrecha relación entre el empleo de las TICs y el logro de un aprendizaje más asequi-
ble que tributa a un mejor rendimiento académico, con valores de: siempre, 51.39 % (37 estudiantes); casi siempre, 
43.06 % (31 estudiante); y a veces, 5.56 % (4 estudiantes).

Variable Rendimiento académico 

En las tablas 3 y 4 se muestra el resultado del rendimiento académico (frecuencia y porcentaje, respectivamente) 
por nivel y forma de evaluación de los alumnos de la Carrera de Turismo. En este orden de ideas, la figura 3 ilustra el 
porcentaje que representa cada estudiante según los resultados académicos obtenidos en cada una de las formas de 
evaluación desarrolladas. 
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Tabla 3. Frecuencia del rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Turismo por niveles y forma de 
evaluación.

Formas de evaluación
Niveles de valoración

Total
Excelente Muy Bueno Bueno Regular Deficiente

Exámenes (Prueba escrita / oral) 30 23 18 1 0 72

Trabajos o proyectos / portafolio / rúbrica 28 25 16 3 0 72

Participación en la clase 26 30 15 1 0 72

Memorias de prácticas / portafolio / rúbrica 31 26 15 0 0 72

Informe 33 21 18 0 0 72

Investigaciones 29 22 17 4 0 72

Resolución de ejercicios y problemas 31 27 13 1 0 72

Ensayo / mapa mental / rúbrica 33 27 11 1 0 72

Trabajos con exposición 31 24 14 3 0 72

Evaluación de prácticas de laboratorio 30 26 14 2 0 72

Promedio de estudiantes por forma de evaluación 30 25 15 2 0 72

Tabla 4. Porcentaje del rendimiento académico de los estudiantes de la Carrera de Turismo por niveles y forma de 
evaluación.

Formas de evaluación
Niveles de valoración (%)

Excelente Muy Bueno Bueno Regular

Exámenes (Prueba escrita / oral) 41.67 31.94 25.00 1.39

Trabajos o proyectos / portafolio / rúbrica 38.89 34.72 22.22 4.17

Participación en la clase 36.11 41.67 20.83 1.39

Memorias de prácticas / portafolio / rúbrica 43.06 36.11 20.83 0.00

Informe 45.83 29.17 25.00 0.00

Investigaciones 40.28 30.56 23.61 5.56

Resolución de ejercicios y problemas 43.06 37.50 18.06 1.39

Ensayo / mapa mental / rúbrica 45.83 37.50 15.28 1.39

Trabajos con exposición 43.06 33.33 19.44 4.17

Evaluación de prácticas de laboratorio 41.67 36.11 19.44 2.78
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Figura 3. Porcentaje del rendi-
miento académico, por nive-
les y forma de valoración, de 
los alumnos de la Carrera de 
Turismo.

Los resultados son muy favorables y se puede concluir que:

 • El nivel de valoración de excelente se encuentre en un rango de 36.11 % a 45.83 %, en todas las formas de 
evaluación.

 • Al considerar los niveles de bueno, muy bueno y excelente, los valores están por encima de 95 % en todos los 
casos.

 • No se aprecian evaluados en el nivel deficiente.
En sentido general, en todas las formas de evaluación, los niveles de valoración de excelente y muy bueno, de con-
junto, superan el 70 % de los estudiantes, seguido del nivel de valoración de bueno. Estos resultados se resumen en 
los promedios que aparecen en la figura 4, expresados en los niveles de valoración siguientes: excelente, 41.94 % (30 
estudiantes); muy bueno, 34.86 % (25 estudiantes); bueno, 20.97 % (15 estudiantes); y regular, 2.2 % (2 estudiantes). 

Figura 4. Frecuencia promedio del rendimiento académico de 
los estudiantes de la Carrera de Turismo, por niveles de valora-
ción. Fuente: elaboración propia.
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La cantidad de estudiantes promedio evaluados de ex-
celente y muy bueno representan el 76.81 % de los estu-
diantes de la Carrera de Turismo de la XXX, para un total 
de 55 alumnos. Al incluir los evaluados de bueno, ascien-
den a 70, para un 97.78 %. No se reportan estudiantes 
evaluados de deficiente.

Prueba de Hipótesis

Para analizar la correlación de las variables planteada en 
cada hipótesis se tiene en cuenta: un nivel de confianza 
del 95 % y un nivel de significancia α = 5 % = 0,05 (tabla 
5). 

La regla de decisión en cada caso es aceptar H0 si Sig. 
(p valor) ≥ α y rechazar H0 si Sig. (p valor) < α. Para su 
comprobación, en cada caso, se plantean hipótesis de 
trabajo, donde en H1 las variables no son independien-
tes; y, en H0 las variables son independientes. 

Tabla 5. Correlaciones de las variables de cada una de 
las hipótesis planteadas. 

Hipótesis general

Variables TICs Rendimiento 
académico

Empleo de las 
TICs

Coeficiente de co-
rrelación 1,000 ,902**

Sig. (bilateral) . ,000

Rendimiento 
académico

Coeficiente de co-
rrelación ,902** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

Hipótesis específica 1

Moodle
Coeficiente de co-
rrelación 1,000 ,831**

Sig. (bilateral) . ,002

Rendimiento 
académico

Coeficiente de co-
rrelación ,831** 1,000

Sig. (bilateral) ,002 .

Hipótesis específica 2

WhatsApp
Coeficiente de co-
rrelación 1,000 ,873**

Sig. (bilateral) . ,001

Rendimiento 
académico

Coeficiente de co-
rrelación ,873** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

Contrastación de las hipótesis de la investigación

Para validar las hipótesis planteadas en la investigación 
se procede a realizar la prueba de hipótesis general me-
diante las hipótesis estadísticas siguientes:

 • H0: No existe relación directa y significativa entre el 
empleo de las TICs y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Turismo.

 • H1: Existe relación directa y significativa entre el em-
pleo de las TICs y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la carrera de Turismo.

Para un nivel de significancia α=0,05 (5%) los 
resultados obtenidos para las variables empleo de 
las TICs y rendimiento académico, son: coefici-
ente de correlación 0,902 y Sig. (bilateral / p 
valor) = 0,000. Dado p valor < α (0,000 < 0,05) 
se acepta la hipótesis del investigador (H1) y se 
rechaza la hipótesis nula (H0).

En cuanto a las hipótesis específicas se tiene como resul-
tado lo siguiente:

Hipótesis específica 1

 • H0: El empleo de la plataforma interactiva Moodle no 
presenta una incidencia positiva en el rendimiento aca-
démico de los estudiantes de la carrera de Turismo.

 • H1: El empleo de la plataforma interactiva Moodle pre-
senta una incidencia positiva en el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes de la carrera de Turismo.

Los resultados obtenidos en este caso son coeficiente 
de correlación 0,831 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,002. 
Puesto que p valor < α (0,002 < 0,05) se acepta la hipó-
tesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0).

Hipótesis específica 2

 • H0: No existe relación entre el uso del WhatsApp y 
el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Carrera de Turismo.

 • H1: Existe relación entre el uso del WhatsApp y el ren-
dimiento académico de los estudiantes de la Carrera 
de Turismo.

Los resultados obtenidos en este caso son coeficiente 
de correlación 0,873 y Sig. (bilateral / p valor) = 0,001. 
Puesto que p valor < α (0,001 < 0,05) se acepta la hipó-
tesis del investigador (H1) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0).

En consecuencia, se concluye que existe relación entre 
las dimensiones del empleo de las TICs con el rendimien-
to académico en los estudiantes de la Carrera de Turismo, 
al hacer más asequible el aprendizaje.
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DISCUSIÓN

En los últimos años, en partícular en el marco de la 
COVID-19, se ha intensificado el empleo de las TICs en 
el proceso de enseñanza – aprendizaje. La valoración de 
los estudiantes de la Carrera de Turismo sobre el impac-
to del empleo de las TICs en el rendimiento académico 
evidencia un vínculo, directo y significativo, con valores 
superiores al 90 %. 

Los estudiantes consideran que el aprendizaje es más 
asequible con el empleo de las TICs, en los niveles de 
bastante y mucho, en un 86 % de los casos, lo que repre-
senta 62 estudiantes. Esto impacta en que el 98 % de los 
alumnos, como promedio, se encuentren evaluados entre 
bien y excelente. 

La investigación desarrollada evidencia la relación directa 
y significativa que existe entre el empleo de las TICs y el 
rendimiento académico, al hacer más asequible el apren-
dizaje, en los estudiantes de la Carrera de Turismo de la 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

CONCLUSIONES

El estudio realizado reconoce la importancia de una ade-
cuada preparación de los docentes en el uso de las TICs 
para el desarrollo de un proceso de enseñanza apren-
dizaje en contribución a crear cursos que hagan uso de 
las TICs para favorecer el aprendizaje, al servicio del pro-
ceso docente, elevar la motivación de los estudiantes y 
prepararlos para la vida.

El trabajo con la plataforma interactiva Moodle es un pro-
ceso activo de aprendizaje que lleva a los profesores a 
repasar sobre su propia práctica, involucra a los estu-
diantes en su proceso de aprendizaje y mejorar su rendi-
miento académico.
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RESUMEN

La entrevista médica ha sido por excelencia el método de diagnóstico más utilizado en el contexto de la atención de salud, 
es el espacio de intercambio entre el paciente y el especialista de la salud para identificar posibles afecciones. Este trabajo 
se realiza con la finalidad de valorar la importancia de la historia clínica como instrumento para la recogida de datos en la 
entrevista médica. Para el estudio se escoge una muestra de 91 especialistas médicos de dos instituciones que prestan ser-
vicios de emergencia y hospitalización, a los que se les aplica una encuesta para obtener sus criterios sobre la utilidad de la 
historia clínica para la recogida y procesamiento de los datos del paciente. Los resultados arrojaron que la gran mayoría de 
los especialistas conocen la estructura y contenido de la historia clínica, reconocen que es de gran utilidad en la atención y 
seguimiento a los pacientes, que es imprescindible que se haga de manera digital y que es muy útil en la atención primaria 
de salud, lo que evidencia la importancia de la historia clínica como instrumento para la recogida de datos.

Palabras clave: Historia clínica, entrevista médica, registro de datos, estudios narrativos.

ABSTRACT

The medical interview has been par excellence the most used diagnostic method in the context of health care, it is the space 
of exchange between the patient and the health specialist to identify possible conditions. This work is carried out with the 
purpose of assessing the importance of the clinical history as an instrument for data collection in the medical interview. For 
the study, a sample of 91 medical specialists from two institutions that provide emergency and hospitalization services was 
chosen and a survey was applied to them to obtain their criteria on the usefulness of the clinical history for the collection and 
processing of patient data. The results showed that the vast majority of the specialists know the structure and content of the 
clinical history, recognize that it is very useful in-patient care and follow-up, that it is essential that it be done digitally and 
that it is very useful in primary health care, which evidences the importance of the clinical history as an instrument for data 
collection.

Keywords: Clinical history, medical interview, data recording, narrative studies.
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INTRODUCCIÓN

La entrevista médica, de tipo estructurada es el método 
clínico por excelencia para el correcto diagnóstico y tra-
tamiento. Para ello se basa en principios como la cordia-
lidad y la calidez que debe caracterizar al médico, entre-
vistador e investigador. Una correcta técnica implica que 
se esté atento a todas las manifestaciones verbales como 
no verbales del paciente o de su acompañante, sus silen-
cios y sus dudas porque cada detalle brinda información 
relevante sobre su vida y su salud, sobre todo aquellos 
eventos sociales que inciden en la sintomatología y que 
deberá ser llevada lo más fiel posible a la historia clínica. 
Esta aparece en la modernidad como el instrumento por 
excelencia para la recogida de datos durante la aplica-
ción de este método científico. (Gordon & Beresin, 2018).

La historia clínica como documento contiene el conjun-
to de datos, interpretaciones y valoraciones de índo-
le médica y social que permite analizar la evolución de 
un paciente. Por tanto, no debe restringirse a los datos 
sanitarios únicamente pues contiene información social 
y de antecedentes familiares, sicosociales, entre otros. 
(Riestra & Galán, 2018).

Por ende, es un instrumento de registro de datos impor-
tante en la solución de un problema de salud, que debe 
contener información veraz y trascendental, que comien-
za desde el acto de la entrevista médica y que culmina 
con el diagnóstico, tratamiento, evolución y terminación 
de la enfermedad. Debiendo contemplarse como instru-
mento científico paralelo a la guía de entrevista.

La Organización Mundial de la Salud ha venido insistien-
do en la conservación y adecuada utilización de los re-
gistros médicos. Ya desde el año 2011 la Organización 
Panamericana de la Salud definió, para un grupo amplio 
de países, la implementación del registro médico electró-
nico (historia clínica digital). Lo que significa un logro en 
cuanto a minimizar extravíos, pérdidas, deterioros de las 
historias en soporte papel. Incluida la posibilidad de un 
acceso más rápido a la información. A pesar de las nota-
bles ventajas, a nivel internacional el índice de adopción 
es bajo, provocado por barreras de índole financieras, 
técnicas y legales.

Países, como Cuba, se convierten en vanguardia, imple-
mentándose a través de una plataforma para la historia 
clínica pediátrica en oftalmología. (Rivera, Santander & 
Sixto, 2021).

Por otro lado, en Uruguay se ha manejado la sensibilidad 
de los datos que resguarda la historia clínica y se vin-
cula con aspectos de bioética pues se necesita el con-
sentimiento del paciente para que los médicos puedan 

acceder a la información contenida en estos documentos 
tanto en soporte papel como digitales. Teniendo puntos 
de convergencia con el secreto profesional que impone 
que solo pueda revisarse su contenido por los médicos 
para la evolución médica, enfermeros para el cumpli-
miento de indicaciones médicas y el personal de apoyo a 
la salud para el seguimiento debido. Por supuesto, siem-
pre en un contexto asistencial en principio mientras que 
por excepción puede ser revisada por peritos, jueces, fis-
cales para el esclarecimiento de hechos delictivos. (Gil & 
Viega, 2018).

Es indudable la funcionalidad de la historia clínica como 
soporte de datos sanitarios para el acceso a la informa-
ción de salud, administración de resultados, soporte para 
la toma de decisiones, generación de reportes. Además, 
que permite dar continuidad a los cuidados del paciente 
a lo largo de su vida (Chá, 2019). Siendo prudente se-
ñalar que esta práctica documental consta de la antigua 
Grecia, con la aparición de las primeras epidemias, in-
troduciéndose primeramente el método anatomoclínico y 
posteriormente las técnicas fisiopatológicas con la percu-
sión, auscultación, uso del termómetro, para lograr una 
descripción más específica hasta el diagnóstico certero. 
(Alvarado, 2019).

Precisamente para poder ver más allá del enfermo es que 
surge la Medicina Narrativa. Esta se encarga de los regis-
tros anecdóticos de eventos concatenados y ordenados 
cronológicamente que se llevan al instrumento de registro 
de datos, que no es más que la historia clínica, que per-
miten sensibilizar al médico con la condición del enfermo 
y por ello desarrollar el sentido de la escucha en función 
de que el paciente logre el protagonismo que merece y 
que en realidad cuente aquellas circunstancias y sínto-
mas asociados según la prioridad y urgencia que éste le 
merece. Por lo cual se evidencia una diferencia entre la 
historia formal y la narrativa. Sin perderse de vista que la 
entrevista médica es un tipo especial de estudio narrati-
vo. (Andrade & Iturralde, 2017).

Por su parte Pérez-Santonja et al (2017) coinciden en su 
estudio que la historia clínica es de vital importancia en la 
atención primaria de salud pues el 100% de los médicos 
encuestados refirió que es un instrumento útil en sus con-
sultas. Que facilita el acceso a la vida del paciente y que 
garantiza la corrección de errores de escritura, consigna-
ción de fechas, etc. Por otra parte, no depende el médico 
de intermediarios para entrar en contacto con la informa-
ción que necesita y no se corre riesgos por pérdidas. Sólo 
un porciento bajo de médicos, que coinciden con los de 
mayor edad, refirieron que esta informatización le lleva 
más tiempo de consulta y que dificulta la relación médico 
paciente. (González-Argote, 2020; Espinosa, 2017).
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En investigación desarrollada por Oliva et al (2018) se 
aprecia una valoración adecuada en la necesidad de la 
historia clínica digital en servicios de Estomatología pues 
los entrevistados alegaron que tiene una gran funcionali-
dad garantizando la gestión de los datos de la entrevista 
médica, la gestión devenida del examen físico, la gestión 
de diagnóstico y pronóstico, del plan de tratamientos, 
prueba, evolución, alta y el debido almacenamiento y dis-
ponibilidad informativa. En varios países como: Ecuador, 
Cuba y México se vienen desarrollando plataformas elec-
trónicas estructuradas para el almacenamiento de los da-
tos de consultas de Odontología.

Es notable que todos los sistemas de historias clínicas 
electrónicas se basan en objetivos que facilitan el registro 
de datos desde la entrevista médicas hasta el alta del 
paciente e incluso hasta para la evolución y seguimiento. 
Obvio resulta que debe controlarse los datos, de agre-
gar herramientas informáticas que permitan la interacción 
con otros sistemas de registros de datos en servicios de 
salud. Debiendo usarse un lenguaje común y normaliza-
do. (Cuenca & Salvador, 2017; Mateo, 2017).

De ahí la necesidad del desarrollo de la presente inves-
tigación para lo cual se plantea como objetivo valorar la 
importancia de la historia clínica como instrumento para 
la recogida de datos en la entrevista médica.

MÉTODOS:

El tipo de investigación, por su enfoque, mezcla elemen-
tos cualitativos con elementos cuantitativos, con una pre-
ponderancia hacia la investigación cualitativa. Además, 
es aplicada porque con sus resultados se dará solución 
a un problema concreto. A partir de la valoración que ha-
cen los médicos sobre la importancia de la historia clínica 
para la recogida de datos durante la entrevista médica.

Para la investigación se incluyen médicos que forman 
parte de la nómina de dos instituciones de salud que 
prestan servicios de emergencia y hospitalización que 
cuantifican 157 en total. Para la determinación del tamaño 
de muestra se utiliza la siguiente expresión

Donde:

N – tamaño de la muestra

K – coeficiente que tiene en cuenta el nivel de confianza 
con que se trabaja

P – probabilidad de éxito

Q – probabilidad de fracaso

e – error

Se trabajará con 91 médicos que laboran en dos institu-
ciones de salud que prestan servicios de emergencia y 
hospitalización.

Los métodos que emplear en la investigación son:

Análisis de documentos: Se revisan textos científicos de 
los últimos cinco años que abordan el tema de la inves-
tigación. En busca de fundamentación teórica sobre la 
importancia de la historia clínica en la recogida de datos 
en la entrevista médica.

Encuesta: Se aplican encuestas a médicos que laboran 
en instituciones de salud que prestan servicios de emer-
gencia y hospitalización en busca de su valoración acer-
ca de la necesidad de implementación de la historia clí-
nica y las bondades de esta en la información de salud.

RESULTADOS:

En los textos científicos revisados se evidencian aspectos 
que significan la importancia de la historia clínica como 
instrumento para la recogida de datos en la entrevista 
médica y su relación con la información médica de los 
pacientes. En este orden:

 - Durante la entrevista médica el entrevistador- investi-
gador debe acompañarse, además de la guía de en-
trevista de tipo estructurada, de la historia clínica en sí 
misma, que no es más que, el contenido de la entrev-
ista más el examen físico, exámenes complementari-
os, diagnóstico, tratamiento, evolución y seguimiento 
hasta el alta del paciente. Donde se debe incorporar 
información tanto sanitaria como de tipo psico social.

 - La historia clínica es un instrumento que contiene in-
formación veraz y trascendental que viene estrecha-
mente ligado a instituciones de la Bioética Médica 
como el secreto profesional y el consentimiento del 
paciente. Esta es aplicada de forma digital en un sin 
número de países, lo que garantiza la conservación de 
la información y el rápido acceso a la misma. Aunque 
es notable que otro grupo de estos no hayan podido 
implementar por carencias tecnológicas y financieras.

 - En Latinoamérica países como Cuba, Ecuador y Méx-
ico se convierten en vanguardia en la implementación 
de la historia clínica digital. En Cuba se diseñó y se uti-
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liza plataforma para la información pediátrica en Oftal-
mología. Y se une a México y Ecuador en la propuesta 
de una plataforma para la historia en Odontología. Es-
tas plataformas confieren la bondad de interrelacionar 
esta información con otras esferas o áreas de la salud 
en cuanto a la atención primaria y retroalimentar a las 
especialidades médicas.

Se aplica una encuesta a un total de 91 médicos que la-
boran en dos instituciones de salud que prestan servi-
cios de emergencia y hospitalización. A continuación, se 
muestran los resultados:

Pregunta 1: Conocimiento de la estructura y el contenido 
de la historia clínica

Tabla 1. Conocimiento de los médicos sobre la estructura 
y contenido de la historia clínica

Opción Cantidad Porcentaje

Sí 88 96,7

No 3 3,3

Total 91 100

Como se observa en la tabla 1, el 96,7% de los médicos 
incluidos en el estudio poseen conocimientos sobre la es-
tructura y contenido de la historia clínica, pero un 3,3% 
desconoce estos dos importantes elementos.

Pregunta 2: Reconocimiento de la utilidad de la historia 
clínica en la entrevista médica

Tabla 2. Reconocimiento de los médicos acerca de la uti-
lidad de la historia clínica en la entrevista médica

Opción Cantidad Porcentaje

Reconocen totalmente 87 95,6

Reconocen parcialmente 4 4,4

No reconocen 0 0

Total 91 100

El 95,6% de los médicos reconocen la utilidad de la his-
toria clínica como parte esencial de la entrevista médica.

Pregunta 3: Identificación de la necesidad de implemen-
tación de la historia clínica digital

Tabla 3. Identificación de la necesidad de implementa-
ción de la historia clínica digital

Opción Cantidad Porcentaje

Identifican 87 95,6

No identifican          4 4,4

Total 91 100

En cuanto a la implementación de la historia clínica digital 
el 95,6% de los médicos consideran que es necesaria.

Pregunta 4: Reconocimiento de la importancia de la his-
toria clínica en la atención primaria de salud

Figura 1. Importancia de la Historia clínica en la atención 
primaria de salud

El 98,2% de los médicos consideran que la historia clínica 
es importante o muy importante en la atención primaria 
de salud

Pregunta 5: Reconocimiento de la importancia de la his-
toria clínica en las especialidades médicas

Tabla 4. Reconocimiento de la importancia de la historia 
clínica en las especialidades médicas

Opción Cantidad Porcentaje

Reconocen 89 97,8

No reconocen 2 2,2

Total 91 100

El 97,8% de los médicos reconocen la importancia de la 
historia clínica en las especialidades médicas.

Pregunta 6: Valoración de habilidades investigativas du-
rante la entrevista médica

Tabla 5. Valoración de habilidades investigativas durante 
la entrevista médica

Opción Cantidad Porcentaje

Reconocen totalmente 83 91,2

Reconocen parcialmente 6 6,6

No reconocen 2 2,2

Total 91 100
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El 91,2% de los médicos consideran que es importante 
considerar las habilidades investigativas durante la entre-
vista médica para el logro de una información relevante y 
confiable.

DISCUSIÓN

Es indudable que la historia clínica es la materia prima 
que aporta al médico toda la información necesaria no 
solo para el diagnóstico y tratamiento sino para el segui-
miento y evolución del paciente hasta el alta médica, in-
cluso para el historial médico proveyendo a estos profe-
sionales de todos los antecedentes médicos y sociales. 
Así también lo asegura Bello et al (2019) cuando asevera, 
en su investigación, que la política de atención primaria 
de salud necesita tener una percepción de riesgos que 
favorezca un enfoque de calidad e integralidad en los 
servicios de salud.

Así mismo es indispensable que se cree un sistema in-
formatizado que viabilice la gestión de la información 
médica a través de la interrelación entre todas las áreas 
y entornos de salud. Se evidencia el avance de países 
como Cuba, México y Ecuador de los cuales debe tomar-
se el diseño de plataformas en áreas de Odontología y 
Oftalmología. Coincidiendo en su totalidad con el aborda-
je hecho por González et al (2019) en su estudio sobre el 
contexto latinoamericano cuando propone que se aúnen 
esfuerzos entre las redes de investigadores de estos paí-
ses para propiciar de manera urgente la aparición y pues-
ta en marcha de plataformas digitales que contengan las 
historias clínicas. Reconociendo el valor que tiene en la 
conservación de la información de salud.

En el cuestionario aplicado a los 91 médicos de dos ins-
tituciones de salud que prestan servicios de urgencias y 
de hospitalización el 96,7 % reconoce poseer sólidos y 
abundantes conocimientos sobre la estructura y conteni-
do de la historia clínica, lo cual se corrobora con el 95,6 % 
que le atribuye extrema utilidad e importancia a la historia 
clínica en la entrevista médica porque le aporta informa-
ción vital al médico para lograr un adecuado diagnóstico 
y por ende asignar el mejor tratamiento. Llamado la aten-
ción que esos mismos médicos plantean la necesidad 
de a implementación de la historia digital para facilitar el 
acceso a la información además de su permanente dis-
ponibilidad. Donde se exige su aplicabilidad tanto en la 
atención primaria como en las especialidades médicas.

Sin embargo, se ha planteado en estudios sobre la ne-
cesidad de implementación de la historia clínica digital 
abordados desde la óptica de las investigaciones cientí-
ficas en el tema y que se publican en Scopus, que este 

debe ser un proceso paulatino por su complejidad. Por 
las características de este tipo de información ésta debe-
rá ser codificada y estructurada. Primeramente, debe di-
señarse un sistema de denominaciones único y capacitar 
a médicos, enfermeros y personal de apoyo a la salud en 
el manejo de este tipo de datos (González, 2019). Con lo 
cual se concuerda atendiendo a la sensibilidad de estos 
datos que deben conservarse con fidelidad, discreción y 
confianza.

Existe una relación inexorable entre la entrevista médica 
y la técnica narrativa en los estudios investigativos siendo 
la historia clínica un tipo especial de aquel. Este momento 
ocurre a partir de un diálogo de narrativas entre el médico 
y el paciente o el acompañante, debiendo primar en ese 
momento la comunicación en función de extraer la mayor 
cantidad de información posible. Información esta que 
deberá ser llevada lo más fiel posible a la historia como 
documento. Por lo que se sintoniza esta idea con lo abor-
dado por Creagh et al (2020) quienes en su estudio evi-
dencian que la tendencia es hacia formular un interroga-
torio corto y con preguntas cerradas, con interrupciones 
constantes en la narrativa del paciente (Rojas et al. 2018). 
Proponiéndose una entrevista abierta con preguntas de 
continuidad, con preguntas de apertura y cierre.

CONCLUSIONES:

La historia clínica es el instrumento metodológico que 
sirve de herramienta en la recogida de datos durante la 
aplicación del método científico de tipo narrativo que es 
la entrevista médica estructurada. Contiene información 
veraz y trascendental sobre la vida y la salud del paciente 
que se rige por principios de la Bioética Médica como lo 
son la voluntad del paciente y su consentimiento y el se-
creto profesional. Es el material de apoyo para la toma de 
decisiones médicas y proporciona datos relevantes que 
permiten un diagnóstico oportuno, un tratamiento ade-
cuado, la evolución y seguimiento hasta el alta médica. 
Es de vital importancia no solo en la atención primaria de 
salud sino en las especialidades médicas también.

Existe un incremento a nivel mundial en la implemen-
tación de la historia clínica digital. Hay países que son 
abanderados en esta implementación, como son: Cuba, 
México y Ecuador, en la creación de plataformas digitales 
en Odontología y Oftalmología Pediátrica. Aún un grupo 
de gobiernos se resisten a su implementación por proble-
mas de índole financiero y tecnológico. Dejándose en cla-
ro con su aplicación las innumerables ventajas que ofrece 
en la conservación de la información y el rápido acceso a 
la misma. Además, la posibilidad de interrelacionar infor-
mación entre los subsistemas de salud.
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RESUMEN

A causa de la presencia de una nueva cepa de coronavirus denominada por el Comité Internacional de Taxonomía de Virus 
como SARS-CoV2, que alarmó a la población a nivel mundial, el gremio de la salud ha debido adoptar normas dispuestas 
por los Organismos Nacionales e Internacionales para continuar con el ejerció seguro de la profesión, es así como se han 
realizado modificaciones y adecuaciones de los protocolos de bioseguridad en los consultorios odontológicos. Mediante 
la elaboración de una encuesta, se realizó un análisis de la aplicación de dichos protocolos en la atención odontológica. 
Este trabajo aborda aspectos como desinfección en el área de recepción y ambiente de trabajo, triage presencial, lavado 
de manos, equipo de protección personal, protección facial y de vías aéreas ante aerosoles, entre otros temas relacionados 
al cuidado del paciente y el profesional. Los resultados evidencian la importancia de enfatizar y realizar actualización en 
diversos temas de desinfección y asepsia antes, durante y después de la atención, para así eliminar todo tipo de microorga-
nismos que sean un riesgo para la salud del paciente y odontólogo. A demás es fundamental capacitar al profesional sobre 
la adecuada protección de vías aéreas, con todo esto disminuir el riesgo de contagio de SARSCov2 y otras enfermedades. 

Palabras clave: Protocolo, SARS-CoV2, diagnóstico, bioseguridad, pandemia, evaluar, triage.

ABSTRACT

Due to the presence of a new strain of coronavirus called SARS-CoV2 by the International Committee on Taxonomy of Vi-
ruses, which alarmed the population worldwide, the health profession has had to adopt norms established by national and 
international organizations to continue with the safe practice of the profession, and thus, modifications and adjustments have 
been made to the biosecurity protocols in dental offices. An analysis of the application of these protocols in dental care was 
carried out by means of a survey. This work addresses aspects such as disinfection in the reception area and work environ-
ment, on-site triage, hand washing, personal protective equipment, facial and airway protection against aerosols, among 
other issues related to patient and professional care. The results show the importance of emphasizing and updating on 
various topics of disinfection and asepsis before, during and after care, in order to eliminate all types of microorganisms that 
pose a risk to the health of the patient and dentist. It is also essential to train the professional on the adequate protection of 
the airways, thus reducing the risk of contagion of SARSCov2 and other diseases. 

Keywords: Protocol, SARS-CoV2, diagnosis, biosecurity, pandemic, evaluate, triage.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Salame Ortiz, V. A., Mayorga Oñate, M. A., Camaño Carballo, L., & Lozada López, F. R. (2021). Diagnóstico de los 
protocolos de bioseguridad para la atención odontológica, en el marco de la pandemia por Sars Cov2. Revista 
Universidad y Sociedad, 13(S3), 135-142. 



136

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN

Los protocolos de bioseguridad en la humanidad han 
sido de gran importancia debido a que dentro de su his-
toria fueron modificando el modo de convivencia mutua 
tanto en los profesionales de la salud como para los pa-
cientes. De esta manera siempre el objetivo es laborar 
con higiene y desinfección absoluta, mediante la suce-
sión de inspecciones de control y estricto seguimiento de 
normas de bioseguridad que se aplican en los consulto-
rios médicos y odontológicos promoviendo así la asepsia 
antes, durante y después de una atención clínica dentro 
del consultorio. (Suárez & Guzmán, 2020) 

En diciembre del 2019 la población a nivel mundial fue 
alarmada, debido a la presencia de una neumonía cau-
sada por una nueva cepa de coronavirus denominada 
SARS-CoV2 perteneciente a los betacoronavirus del gru-
po 2B; transformándose en uno de los mayores desafíos 
de salud pública. El primer caso confirmado en Ecuador 
se detectó el 14 de febrero del 2020 en la ciudad de 
Guayaquil, lo que ha impulsado a la actualización de 
protocolos de bioseguridad para de esta manera evitar 
el alto riesgo de infecciones cruzadas. (Aguilera-Galaviz 
et al. 2020) 

Dentro de las modificaciones y adecuaciones en los con-
sultorios dentales, está el colocar al ingreso una bandeja 
con un agente antimicrobiano compuesto de hipoclorito 
de sodio al 1,5% para la desinfección de la suela de los 
zapatos, se retirará todas las pertenencias del paciente 
para colocarle un equipo de protección personal. En el 
área de recepción se instalará una pantalla de material 
resistente para evitar el contacto directo con el personal 
encargado, además el distanciamiento de 1,5 a 2 metros 
de separación entre pacientes en la sala de espera, eli-
minación de objetos altamente contaminante por su ma-
nipulación como revistas, folletos, etc. También se reco-
mienda la colocación de gel antibacterial de libre acceso, 
señaléticas informativas que ilustren la nueva normativa 
dada por las organizaciones de salud (OMS, FDI y ADA) 
y el ambiente deberá ser ventilado. (Falcón-Guerrero, et 
al. 2020)

La toma de temperatura es un método de elección para 
determinar si existe un elevado nivel de calor corporal, el 
cual puede estar relacionado con alguna patología, los 
valores normales son de 36,1°C a 37,2°C, esto se reali-
za con la ayuda de termómetros digitales con infrarrojo 
colocándolo a nivel de la arteria temporal, es decir en la 
frente de cada paciente, según Neto O. “la fiebre no es 
un síntoma específico de COVID-19”, asimismo el regis-
tro de saturación de oxígeno tomado con un dispositivo 
digital denominado oxímetro según OMS Y OPS “mide 

el porcentaje de oxihemoglobina de la sangre (HbO2)”, 
cuyos valores ideales son 95% a 100% .Estos méto-
dos de tamizaje deben ser cumplidos antes del ingreso 
para valorar el estado general del paciente previo al-
gún procedimiento odontológico. (Aragón-Vargas, 2020; 
Organización Panamericana de la Salud, 2020).

Falcón-Guerrero, et al. (2020) en su estudio sobre riesgo 
de contagio en la consulta odontológica recomiendan que 
a todo paciente que acuda a consulta se le realice una 
indagación minuciosa sobre sus antecedentes relaciona-
dos con enfermedades, historial epidemiológico y otros 
problemas de salud, así como también signos y síntomas 
presentados durante los últimos 14 días, con la informa-
ción receptada estos deberán ser clasificados según su 
condición e importancia de manera jerárquica iniciando 
con el manejo de emergencia hasta tratamientos mínima-
mente invasivos en procedimientos electivos ejecutando 
de manera eficaz los protocolos de bioseguridad. 

Argent, (2020) mencionan que “el tener un equipo de 
protección personal (EPP) es primordial, pero el usar-
lo de manera apropiada y retirárselo de manera segura 
es valioso.” Es de suma importancia tener presente que 
esta es solo una forma de salvaguardar a los profesiona-
les de salud oral y los pacientes, todo lo demás requiere 
una cuidadosa examinación y análisis para la evasión de 
la propagación rápida de la cepa que ha afectado a la 
población mundial y de la misma manera dentro de los 
consultorios dentales, se debe colocar mayor atención 
junto con otras competencias relevantes para la salud y 
el confort del personal odontológico, incluida la forma de 
atención.

El profesional odontólogo está en contacto directo con 
fluidos, por consiguiente, está en un alto riesgo de conta-
gio, debido a esto Peng X. et al. (2020) recomiendan “el 
uso de máscaras de protección facial con filtro autoriza-
das y aprobadas por NIOSH (Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud ocupacional) estas son las N95, KN95 
y las FFP2 que son capases de filtrar partículas pequeñas 
hasta 0,3 µm de diámetro, tienen ajuste estrecho a la cara 
y baja resistencia a la inhalación”. El virus SARS CoV19 
presenta 0,8 µm de diámetro se hacina en mucosa nasal, 
oral y faríngea donde su principal receptor es la enzima 
convertidora de angiotensina 2 (ACE2). Esta enzima se 
ubica en gran cantidad en las glándulas salivales y en el 
líquido crevicular gingival de la encía, la OMS recomien-
da la reducción del uso de aerosoles, debido a que pro-
duce salpicaduras de gotas de Flügge y sangre que son 
esparcidas por el medio clínico, por ello el cumplimiento 
del triage y adecuado manejo del equipo de protección 
personal es fundamental.  
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De acuerdo con las pruebas de productividad de 
filtración en un laboratorio universitario, se ejecu-
tó tanto en partículas ambientales como en cloruro 
de potasio (KCl) en aerosol en el rango de tamaño 
de 0,3 a 10 μm, un rango destacado para N95; 
se halló que todas las mascarillas N95 y KN95 su-
primieron reiteradamente > 95% de las partículas 
hasta 0,3 μm, mientras que algunas máscaras ro-
tuladas como KN95 tienen agujeros pequeños y po-
seen rasgaduras, por la presencia de las letras en 
relieve ‘KN95’ produciendo una comunicación de la 
capa fina del filtro permitiendo la eliminando solo 
del 8% al 80% de las partículas de 0,3 μm. (Plana 
et al. 2020) 
La contaminación ocular con fluidos corporales como 
sangre y saliva conlleva peligros potencialmente graves, 
tanto bacterianos como virales, la simple conexión con 
un elemento infectado en los procedimientos dentales si 
no se toma la normativa adecuada tiene el condicional 
de producir infección, la protección óptica previene lesio-
nes; pero debe usarse el 100% del tiempo durante los tra-
tamientos propensos a riesgos para disminuir los daños 
durante las técnicas de la terapéutica. (Farrier et al. 2006)

Las rutas de transmisión del SARS-CoV2 son mediante el 
contacto directo e indirecto de persona a persona a tra-
vés del estornudo, tos o inhalación, debido a esto Plana 
D. y col. plantean “el uso de colutorios de peróxido de 
hidrógeno al 1% o povidona al 0,2% para disminuir la car-
ga bacteriana y viral dentro de la cavidad oral durante 30 
segundos”, realizándolo antes de la atención al paciente. 
Otra manera de contagio es por medio del roce de obje-
tos metálicos, vidrio y plástico que son contactadas con 
frecuencia, cuya desinfección debe realizarse con hipo-
clorito al 0,5% o Etanol al 70% por 60 segundos, debido a 
que esta cepa persiste en el ambiente durante un par de 
horas hasta días se requiere de una desinfección efecti-
va, además es de suma importancia que el entorno sea 
pulcro y seco, ya que esto ayudaría a reducir la durabili-
dad del mismo. (Plana et al. 2020)

Dentro de los protocolos de bioseguridad el lavado de 
manos se considera como una fase fundamental para 
prevención de infecciones cruzadas; la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que este pro-
cedimiento se realice 2 veces antes y 3 después de la 
atención de cada paciente. El lavado de manos deberá 
realizarse con abundante agua y jabón, enjuague riguro-
so de 30-40 segundos consecutivo a una correcta des-
infección con alcohol al 70% con una duración de 20 a 
30 segundos; con esto se evitará la transmisión de agen-
tes microbianos que se pueden transportar durante la 

recepción de la anamnesis al paciente.  Seguido de esto 
se debe realizar un adecuado protocolo de colocación y 
desecho de guantes; “el uso de material resistente como 
el nitrilo” sugerido por la misma organización, al momento 
de tratar con microrganismos patógenos, es una barrera 
de protección específica para las manos, garantizando 
de esta manera un trabajo seguro en la práctica habitual. 
(Badanian, 2020; Abad-Corpa, et al. 2021).

El trabajo mediante una técnica a cuatro manos ayuda de 
cierta forma a promover el acortamiento los tiempos de 
trabajo. Además, la realización de una adecuada desin-
fección del instrumental y las superficies clínicas median-
te sustancias químicas autorizadas. Todo paciente debe 
ser considerado altamente contaminante. Las investiga-
ciones de la cualidad de la infección por SARS-CoV-2 
está en constante transformación, por lo cual, es inevita-
ble que las normativas de atención dental durante el brote 
COVID-19 sean continuamente informados y simultáneos 
con el motivo de simplificar el índice de propagación. 
(Salgado et al. 2021)

La desinfección general del ambiente de trabajo debe 
ser rigurosamente cumplida, antes y después de haber 
concluido un procedimiento de atención a los pacientes, 
entre los más seguros, a nivel de zonas críticas, Kampt 
et al. recomiendan “realizar una asepsia con solución de 
hipoclorito de sodio al 0,5% dejando que actúe por 10 
minutos”, seguido de un enjugue; en áreas de descanso, 
gradas, paredes de uso público se realizará con agua 
jabonosa y detergente. Peng X. et al.  en su estudio so-
bre la desinfección del entorno clínico donde se analiza 
los distintos tipos de métodos esterilización llegan a la 
conclusión que “la luz ultravioleta es el mejor método de 
esterilización para los consultorios dentales por su alta 
capacidad germicida ya que presenta ondas de 250NM” 
disminuyendo la propagación y el riesgo de adquirir una 
infección, con una adecuada ventilación, sin personal, 
durante 20 minutos. (Carrasco, 2020)

METODOLOGÍA 

El presente estudio se basa en la valoración del cumpli-
miento de normativas y protocolos de estándares y adi-
cionales de Bioseguridad en los consultorios odontológi-
cos privados al inicio, durante y después de la atención 
mediante la realización de encuestas. 

Muestra:

La muestra será sujeto-tipo por el interés del investigador 
se aplicó la encuenta a los 350 profesionales afiliados al 
Colegio de Odontólogos de la provincia de Tungurahua. 
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Instrumentos de investigación 

Cuestionario: Formado por 20 preguntas relacionadas a 
temas de conocimiento sobre protocolo de bioseguridad 
del paciente y profesional dentro del consultorio dental, 
la correcta colocación de su EPP, ingreso a la consulta, 
recepción del paciente, historial epidemiológico, adecua-
da técnica de desinfección mediante agentes químicos 
aprobados, colocación, remoción y desecho de los im-
plementos de bioseguridad. 

Formulario de Forms: Debido a la emergencia sanitaria 
que estamos atravesando, este proceso se llevó a cabo 
de manera online esto permitió realizarlo de una forma 
colaborativa e interactiva y además realizar la tabulación 
de los resultados en forma porcentual mediante la infor-
mación obtenida de cada integrante. 

RESULTADOS:

Al revisar los datos se unificaron ciertas preguntas por su 
grado de correlación.

Protocolos de bioseguridad preoperatorios.

1. Al ingreso a su consultorio posterior a la toma de tem-
peratura y concentración de oxígeno en un paciente 
o en el personal, el rango de valores para permitir el 
ingreso y atención sería:

Figura 1. Triage Presencial 

2. En el caso de encontrar respuestas positivas a pre-
guntas críticas en el triage presencial, además de de-
terminar valores alterados en la temperatura y satura-
ción de oxígeno, y si no se trata de una emergencia, 
que acción considera prudente realizar:

Figura 2. Valoración previa a la atención   

ANÁLISIS

En lo que se refiere a los valores de temperatura y con-
centración de oxígeno un 58,3% de los encuestados re-
fieren que el rango de valores aceptables para al ingreso 
del paciente a la consulta debería ser 94% SPO2 Y 65 FC, 
según estudios realizados estos valores están dentro de 
la norma para la atención. Finalmente, un 4% seleccio-
naron un 87% SPO2 y 120 FC, siendo estos valores una 
alerta para el personal odontológico, este debería ser un 
indicativo de que el paciente puede tener alguna altera-
ción patológica relacionada a COVID 19, por lo que al 
atenderlo ignorando estos valores se estaría saltando un 
protocolo importante del triaje presencial. (Figura 1.) 

Al encontrar valores alterados en el triage presencial el 
77,2% postergaría la cita por 15 días, recomendaría au-
toaislamiento e interconsulta con el médico, siendo este el 
protocolo recomendado a seguir de acuerdo al Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador para la determinación y ad-
vertencia de una situación vinculada a SARS CoV2 o con-
dición de riesgo vital para el paciente, finalmente el 3,7% 
atendería al paciente bajo protocolos estándares, lo cual 
resulta un riesgo inminente para el profesional, equipo de 
trabajo y demás pacientes por encontrarse en posible 
contacto directo con un paciente positivo de COVID 19, 
provocando un elevado índice de contaminación cruzada 
en los tiempos de atención. (Figura 2.)

Protocolos de bioseguridad operatorios.

3. Cuantos pacientes considera seguro atender por jor-
nada de trabajo (entiéndase por jornada como una 
en la mañana y otra en la tarde), para cumplir con los 
protocolos de bioseguridad.
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Figura 3. Pacientes por jornada de trabajo

ANÁLISIS

En cuanto a la cantidad de pacientes que deben ser 
atendidos por jornada de trabajo un 55,9% selecciona-
ron 4 pacientes, entendiéndose como dos en la mañana 
y dos en la tarde este es el número recomendado por la 
Federación Odontológica Ecuatoriana para la atención, 
de esta manera se puede realizar un adecuado tiempo 
de lavado, desinfección y esterilización del ambiente e 
instrumental con un tiempo mínimo de 30 minutos a 1 hora 
para desinfección, con ventilación utilizado en el consul-
torio dental durante el proceso, el 16,1% opto por más de 
6 pacientes por jornada de trabajo lo que se convertiría 
en un alto riesgo de contaminación cruzada por no cum-
plir con el tiempo suficiente para una limpieza y desinfec-
ción adecuada. (Figura 3.)

4. ¿Qué tipo de colutorio antiséptico utiliza para realizar 
la desinfección de la cavidad oral en los pacientes 
para cada procedimiento?

Figura 4. Desinfección de la cavidad oral.

ANÁLISIS

En cuanto al tipo de colutorio que se provee a los pa-
cientes un 73,6% utiliza Peróxido de hidrógeno al 1,5% o 
Clorhexidina 0,12%, y un 10,1% con Cloruro de cetilpiridi-
nio al 0,05% o Povidona yodada al 1%, según estudios es-
tos son poco eficaces por las concentraciones químicas 
requeridas para ser viricidas, su mal uso puede llegar a 
experimentar una pigmentación u oscurecimiento de sus 

dientes y encías. Un 16,4% que lo efectúan con Povidona 
yodada al 0,2% o Peróxido de hidrógeno al 0,5 -1%, los 
cuales según análisis investigativos han demostrado ser 
elementos oxidativos efectivos en la disminución de car-
ga viral salival y con reducidas complicaciones secun-
darias bucales, lo que expresa que únicamente un bajo 
porcentaje de profesionales están aplicando este impor-
tante protocolo con eficacia, se considera que el reducir 
la carga viral podría ser determinante en el momento de 
la formación de fómites. (Figura 4.)

5. El protector para vías aéreas que usted usa en su 
consulta es:

Figura 5. Protección vías aéreas.

ANÁLISIS

Se incluyó una pregunta sobre la protección de vías aé-
reas porque esta es la principal puerta de entrada del 
virus, respecto a esto se obtuvo que un 63,4% utiliza el 
respirador KN95 detectando una alerta grande en este 
protocolo, al no estar aprobadas por las organizaciones 
reguladoras, por su deficiente efectividad en la filtración 
de partículas no están recomendadas para la atención 
odontológica en donde se tiene un alto riesgo de con-
tagio por las características de únicas de la atención. 
Seguido de esto el 3,1% seleccionó respirador N95 con 
filtro (8210V) de igual manera no recomendados por sus 
bajos niveles de efectividad debido a sus válvulas o ven-
tiladores unidireccionales permitiendo que se pueda ex-
halar por su agujero gotitas de flügge y ser aspiradas. 
Finalmente, con un 16,1% con un porcentaje muy inferior 
que usa el respirador N95 8210 aprobados por NIOSH 
por su gran capacidad de protección, cumpliendo con 
las propiedades que debe poseer dicho respirador, crea-
das con fibras tejidas con cargas eléctricas filtrando el 
95% de las partículas del ambiente que según, Romani L. 
y col estas deben ser “aplicadas con mayor frecuencia en 
áreas de atención primaria y centros de hospitalización”. 
(Figura 5.)
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Protocolos de bioseguridad en el proceso postoperatorio

6. ¿Con qué frecuencia usted realiza una adecuada téc-
nica de lavado de manos en la atención odontológica 
de un paciente a otro?

Fihura 6. Técnica de lavado

ANÁLISIS

Los datos indican que un 67,1% de los profesionales rea-
lizan el lavado de manos una sola vez antes de la aten-
ción y 2 después, seguido de un 17,4% una sola vez des-
pués de haber atendido al paciente, basándonos en los 
resultados se puede afirmar que no se está cumpliendo 
con la normativa establecida, requiriendo fortalecer las 
medidas de higienización de manos que es la principal 
base de todas las intervenciones, y un 15,5% lo realiza 2 
veces antes y 3 después de la atención recomendada por 
el Centro del Control de Enfermedades en China, cum-
pliendo con la técnica más eficaz y de acciones sencillas 
como una de las medidas de carácter universal y control 
de calidad asistencial. (Figura 6.) 

7. ¿Qué técnica utiliza para la desinfección de ambien-
tes en su consultorio?

 

Figura 7. Desinfección del ambiente consultorio.

ANÁLISIS

Al analizar el gráfico sobre la técnica usada para desin-
fección del ambiente, se obtuvo que el 62,1% de encues-
tados lo realizan con amonio cuaternario en bajas con-
centraciones, este compuesto llega a ser tóxico cuando 
se volatiliza causando irritaciones a la piel, alergias, y en 

ocasiones puede llegar a ser cancerígeno, seguido de un 
27,6% que optaron por lámpara de luz ultravioleta más 
ozono, cumpliendo la misma con los requisitos necesa-
rios para que se cumpla con los efectos germicidas de 
amplio espectro, tomando en cuenta que este proceso 
debe ser realizado en ausencia del personal. (Figura 7.)

DISCUSIÓN 

Dentro del estudio investigativo a Odontólogos hubo li-
mitantes que dificultaron el análisis dentro de estos es-
tán los relacionados con la obtención de resultados, del 
100% de encuestados un 87,8% llevaron a cabo el total 
de la indagación, por el contrario, el 12,2% lo efectuaron 
de forma parcial o nula por falta de cooperación. 

Durante la recolección de datos en el presente artículo se 
evidencia que existe en porcentaje elevado en déficit de 
aplicación de ciertas técnicas que han sido modificadas, 
reforzadas y actualizadas por la emergencia sanitaria 
dentro de los protocolos y lineamientos de prevención y 
control de bioseguridad decretados el 2020 por la OMS 
Y Centro para el Control y la Prevención de enfermeda-
des (CDC) recomendando “limitar totalmente la atención 
odontológica de rutina mientras dure el estado de excep-
ción o emergencia sanitaria, realizando solo tratamien-
tos de emergencias y urgencias odontológicas.” (Sigua-
Rodríguez et al. 2020)

Respecto al número de pacientes tratados en la consulta 
hubo un elevado número profesionales que cumplen con 
la normativa de atender pacientes en tiempo y cantidad 
adecuada, siendo con ello algo positivo, ya que se evita 
y ayuda a que se produzca un alto índice de contagios, 
según Martínez D. y col. Se aconseja que los odontólogos 
suspendan la atención electiva y realicen procedimientos 
urgentes o emergentes. Se deben tomar precauciones 
antes, durante y después del tratamiento dental para mi-
nimizar la transmisión entre pacientes mediante el uso de 
métodos de desinfección adecuados y el mantenimien-
to de un entorno de oficina con una ventilación óptima. 
(Martínez-Camus, et al. 2020)

Vinculado a los resultados sobre el empleo de coluto-
rios se demostró que muy pocos consultorios han adop-
tado este importante protocolo, estudios realizados por 
Martínez Camis, et al. (2020); Peng et al. (2020) en donde 
enfocan la importancia de conocer el proceso activo de 
hacinamiento del CoV2, permite la prevención, no sola-
mente de la cantidad de bacterias sino también de cier-
tos virus similares al SARSCoV2. Lo cual posibilitará el 
adecuado control al evitar que estos se asienten en la 
cavidad bucal que de acuerdo con Peng et al. (2020). se 
encuentra especialmente en las glándulas salivales y el 
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líquido crevicular de las encías por lo que estas estructu-
ras anatómicas abarcan gran cantidad de enzima conver-
tidora de angiotensina 2 (ACE2) como se mencionó con 
anterioridad este es el principal receptor del SARS CoV2. 
Por lo que en efecto se recomienda el uso colutorios an-
tes de cualquier tipo de procedimiento. (Badanian, 2020)

Según los datos adquiridos sobre el lavado y desinfección 
de manos, se observó que existen resultados favorables 
cumpliendo con la normativa propuesta, sabiendo que es 
el principal proceso a cumplirlo, evitando de esta manera 
que los pacientes contraigan infecciones dentro de los 
consultorios odontológicos, ya que según una encuesta 
realizada a nivel mundial por la OMS confirman que estas 
infecciones serán resistentes a ciertos antibióticos para 
tratarse, a causa de una deficiencia de técnica de higiene 
de manos constante, según Badanian A. el “SARS-CoV-2 
puede permanecer mucho tiempo en distintas superfi-
cies, al ser un virus envuelto debería ser destruido inclu-
so por agentes desinfectantes de nivel bajo.” (Álvarez & 
Palma, 2020) 

Relacionado con el triage presencial hubo un porcentaje 
de odontólogos promedio que conocían sobre los valo-
res referenciales de toma de temperatura y saturación de 
oxígeno, según Chanchí. G. “Este proceso sirve de apoyo 
para la determinación temprana y diagnóstico preliminar 
de coronavirus” evitando una situación de mayor grave-
dad, es importante saber que en ciertos pacientes no se 
suele detectar la disminución de oxígeno en sangre hasta 
que es demasiado tarde, apareciendo una neumonía o 
hipoxia silenciosa. (Peng et al. 2020)

Los resultados relacionados con la protección de vías aé-
reas fueron de mayor alerta debido a que un porcentaje 
elevado de odontólogos utiliza mascaras no recomenda-
das por Organizaciones Internacionales, siendo esto un 
gran error debido a que las vías aéreas según la OMS “es 
la principal puerta de entrada del virus”. Estas máscaras 
N95 tienen un alto ajuste y selle facial para los que pro-
fesionales usan diariamente en su consulta, dando una 
gran eficacia y seguridad en su protección, por ello de 
acuerdo con estudios realizados por Falcón-Guerrero et 
al. (2020). estos tienen una filtración mínima de 95% con 
tela no tejida de polipropileno (TNT). Por consiguiente, 
se propone que el uso de esta mascarilla sea siempre 
en conjunto con un protector facial teniendo un tiempo 
de seguridad de 8 horas, ya que esto ayuda a que esta 
se mantenga limpia, seca y segura en procesos que se 
debe utilizar generadores de aerosol, para su uso por un 
tiempo más prolongado, pero nunca reutilizable y mucho 
menos esterilizable. Las máscaras N95 pierden su efecti-
vidad después de las 72 horas.

Es importante mantenerse informado y actualizado so-
bre los requerimientos dispuestos por los organismos, 
de la misma manera conocer que los protocolos creados 
se basan en brotes anteriores de los virus tales como el 
SARS y MERS que han sido una alerta a nivel mundial, 
por lo tanto hay que tener en claro que  el rol más signi-
ficativo de cumplir con los lineamientos de bioseguridad 
decretados es salvaguardar la salud de los trabajadores, 
evitando no solamente la adquisición de la enfermedad, 
sino también la diseminación, sumándose nuevos facto-
res de riego.  

CONCLUSIONES: 

Las normativas de bioseguridad modificadas y dispues-
tas por las Organizaciones Nacionales e Internacionales 
no están siendo practicadas de manera estricta, comple-
ta y adecuada así lo evidencia la investigación realizada 
reflejando un porcentaje elevado de los Odontólogos en-
cuestados que demuestran falencias en la mayoría de los 
protocolos. 

La aplicación apropiada de los protocolos de bioseguri-
dad como frecuencia de lavado y desinfección de manos, 
la utilización de colutorios como medida preventiva hasta 
la reducción en cuanto al uso de equipos odontológicos 
que generen aerosoles, son factores en los que existe 
mayor falencia de conocimiento y aplicación en la con-
sulta odontológica. 

Se evidencia una inadecuada elección de respirador para 
protección de vías aéreas, la mayoría de encuestados uti-
liza una mascarilla KN95, las cuales no son aprobadas 
por NIOSH, convirtiéndose esto en un riesgo inminente.

Mejorar falencias y fortalecer aquellos protocolos que se 
aplican de forma poco estricta dentro de los procedimien-
tos del consultorio es fundamental para que la atención 
odontológica se lleve con seguridad para el profesional 
su equipo de trabajo y los pacientes. 
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RESUMEN

Los problemas funcionales, estéticos y psicológicos se encuentran entre las principales razones por las cuales los pacien-
tes de distintas edades acuden a la consulta de ortodoncia. La prolongación en los tratamientos ortodónticos aumenta los 
riesgos periodontales, mientras que, los métodos quirúrgicos que generan resultados en un menor tiempo han demostrado 
tener efectos significativamente confiables sobre la tasa de movimientos. En el presente estudio se realizó una búsqueda 
bibliográfica de trabajos investigativos de los años 2016 a 2021, dentro de los cuales se seleccionó análisis sistémicos, 
ensayos clínicos y reportes de casos. Las investigaciones analizadas aportaron resultados que respaldan a la corticotomía 
como coadyuvante al tratamiento de ortodoncia ya que reflejan que esta técnica acelera el tratamiento a comparación de 
la ortodoncia convencional. Adicionalmente, los resultados de los tratamientos descritos en las investigaciones indican que, 
efectivamente la corticotomía evita consecuencias indeseadas tras el tratamiento de ortodoncia, como la reabsorción radi-
cular u ósea. Se concluye que la corticotomía como coadyuvante al tratamiento de ortodoncia tiene grandes beneficios, en-
tre los que se mencionan principalmente la reducción del tiempo de los tratamientos en general y la reducción del daño pe-
riodontal. Además, se encontró una diferencia significativa en las investigaciones realizadas con el transcurso de los años.

Palabras clave: Corticotomía; Ortodoncia acelerada, fenómeno de aceleración regional, movimientos dentales, ortodoncia 
osteogénica acelerada.

ABSTRACT

Functional, esthetic and psychological problems are among the main reasons why patients of different ages seek orthodon-
tic consultation. Prolonged orthodontic treatment increases periodontal risks, while surgical methods that produce results 
in a shorter time have been shown to have significantly reliable effects on movement rates. In the present study, a literature 
search of research papers from the years 2016 to 2021 was performed, within which systemic analyses, clinical trials and 
case reports were selected. The analyzed research provided results that support corticotomy as an adjunct to orthodontic 
treatment since they reflect that this technique accelerates treatment compared to conventional orthodontics. In addition, the 
results of the treatments described in the research indicate that corticotomy effectively avoids undesired consequences after 
orthodontic treatment, such as root or bone resorption. It is concluded that corticotomy as an adjunct to orthodontic treatment 
has great benefits, among which are mainly mentioned the reduction of treatment time in general and the reduction of perio-
dontal damage. In addition, a significant difference was found in the investigations conducted over the years.

Keywords: Corticotomy; Accelerated orthodontics, regional acceleration phenomenon, tooth movement, accelerated osteo-
genic orthodontics.
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INTRODUCCIÓN 

Leonardo-Rodríguez & González-Jáuregui, (2019) definen 
a la corticotomía como una técnica quirúrgica controlada 
mediante la cual se corta o perfora el hueso cortical pe-
netrando en la medula ósea, para que las células de os-
teoblastos y osteoclastos puedan activarse y actuar junto 
al tratamiento de ortodoncia en el movimiento dental. La 
corticotomía consiste en una maniobra quirúrgica en la 
que se realizan micro incisiones entre los espacios inte-
rradiculares, proporcionando así una respuesta favorable 
del hueso, facilitando dichos movimientos, esto sucede 
porque el hueso alveolar pierde estructura integrada a 
causa de la desmineralización transitoria provocada des-
pués de una corticotomía.

La remineralización se da gracias a la matriz ósea de co-
lágeno suave, que es la encargada de la curación, por 
lo tanto, es donde se observa el proceso de desminera-
lización – remineralización en donde se producen movi-
mientos dentales acelerados; adicionalmente, no existe 
aumento en la reabsorción de la raíz externa apical ni 
pérdida de volumen de hueso periodontal, por ende, la 
vitalidad dental en asociación con una ortodoncia facilita-
da por corticotomía realizada cuidadosamente, no se ve 
afectada (Zimmo, et al. 2017).

La técnica quirúrgica de corticotomía que se utiliza en la 
actualidad no es relativamente nueva; Vargas & Ocampo 
(2016), mencionan que el primer reporte de bloqueos 
óseos fue descrito por Henrich Kole en el año de 1959. 
Métodos similares fueron presentados en años posterio-
res, pero no fue hasta 2001 donde los hermanos Wilcko 
demostraron que la velocidad del movimiento dental es 
causada por la desmineralización y remineralización del 
hueso alveolar; así, denominaron a esta técnica quirúrgica, 
en primera instancia, Ortodoncia Osteogénica Acelerada 
(AOO), para posteriormente nombrarla Ortodoncia 
Acelerada Periodontal y Osteogénica (PAOO).

Antiguamente, se creía que un movimiento acelerado 
dental se conseguia gracias a la formación de bloques 
óseos, sin tomar en cuenta los inconvenientes generados 
por el hueso cortical denso, sin embargo, otros autores 
apoyados por distintos examenes complementarios, es-
pecificamente por las tomografias computarizadas, de-
mostraron que los movimientos ortodóncicos acelerados 
fueron a causa de la desmineralización y remineralización 
del hueso alveolar, basándose en las pautas de cicatriza-
ción de una herida, llamado “fenómeno acelerador regio-
nal (RAP, por sus siglas en inglés)” (Berna, 2016).

El RAP es un proceso observado en el hueso alveolar 
tras una cirugía; es una transformación catabólica en 
donde se consigue la disminución de la densidad ósea, 

produciendo una desmineralización local provisional se-
guida de su remineralización. Wang et al. (2018) explican 
como el hueso alveolar cerca de una herida quirúrgica 
entra en un estado transitorio y reversible de osteopenia, 
por lo que, la resorción ósea y la osteólisis aparecen in-
mediatamente. La aplicación de fuerzas ortodónticas pro-
voca el movimiento de la raíz del diente a causa de la 
matriz ósea y la matriz de tejido blando de colágeno que 
se encuentran alrededor. En el proceso de remineraliza-
ción subsiguiente, se deposita hueso nuevo y la matriz 
osteoide se remineraliza y se vuelve a envolver alrededor 
de la raíz del diente.

En relación con lo expuesto, Feller et al. (2019) concluyen 
que el movimiento dental es producido gracias al proce-
so biológico de curación de un hueso dañado, en donde 
el remodelado óseo comienza con la liberación de agen-
tes biológicamente activos que inducen a un recambio 
acelerado y aumentado, donde se reclutan células os-
teoclásticas y osteogénicas, permitiendo el rápido movi-
miento dental, alcanzando una fase inflamatoria que da 
como resultado la remodelación ósea localizada, acom-
pañada del ensanchamiento y la formación reducida y 
rápida eliminación de los tejidos hialinizados y necróticos 
del ligamento periodontal, ocasionando que el hueso al-
veolar adyacente por delante del diente que se mueva 
rápidamente. 

Los problemas funcionales, estéticos y psicológicos se 
encuentran entre las principales razones por las cuales 
los pacientes de distintas edades acuden a la consulta 
de ortodoncia. Un factor clave en la presentación físi-
ca de una persona es la estética facial y dental, puesto 
que ayuda significativamente en el ámbito psicológico 
y su desenvolvimiento social como muestra de salud y 
belleza. Por consiguiente, los tratamientos pueden verse 
comprometidos o suelen ser rechazados usualmente por 
el largo tiempo requerido, dado que por lo general son 
necesarios para un tratamiento de ortodoncia habitual de 
20 a 36 meses. Dicha prolongación en los tratamientos 
ortodónticos aumenta los riesgos periodontales especial-
mente en pacientes adultos, mientras que, los métodos 
quirúrgicos que generan resultados en un menor tiempo 
han demostrado tener efectos significativamente confia-
bles sobre la tasa de movimientos.

Ortiz-Vigón, et al. (2018) describe a la ortodoncia asis-
tida por corticotomía como un procedimiento eficaz y 
seguro al momento de tratar maloclusiones disminuyen-
do el tiempo empleado para el tratamiento, además de 
ser bien tolerado y aceptado por los pacientes adultos. 
También, señala que la corticotomía resuelve el apiña-
miento dentario severo en menor tiempo a comparación 
del tratamiento ortodóntico habitual, asimismo, menciona 
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que disminuye los indicies de irregularidad mandibular 
al realizarse una corticotomía alveolar e injerto óseo de 
aumento, y no representa incremento alguno de riesgo 
de efectos adversos en el periodonto, vitalidad dental 
o reabsorción radicular; a diferencia de una ortodoncia 
convencional, que requiere mayor tiempo y presenta cier-
tas desventajas, como los problemas periodontales, in-
cluyendo la reabsorción radicular, lesiones de los tejidos 
blandos, manchas blancas y caries, entre otros; efectos 
secundarios que se observarían al realizar un tratamiento 
de ortodoncia en un mayor tiempo.

Por otra parte, aunque las corticotomías podrían ser in-
vasiones dolorosas y costosas, por el hecho de utilizar 
colgajos mucoperiósticos y que requieran de un espe-
cialista para realizar dicho procedimiento, Feller et al. 
(2019) asegura que es una terapia que ofrece grandes 
beneficios para pacientes con maloclusiones severas, 
específicamente en casos de maloclusiones clase I con 
apiñamiento moderado o severo, mal oclusiones clase II 
y maloclusiones leves de clase III, evitando entre otros la 
expansión o extracciones necesarias debido al aumen-
to del volumen óseo, particularmente  en los pacientes 
adultos quienes pueden asumir estos costos sustanciales 
y que buscan de un tratamiento que podría llegar a ser 
tres veces más acelerado logrando los mismos resultados 
que otras técnicas.

En las investigaciones relacionadas al tema, no se han 
encontrado indicaciones específicas para la corticoto-
mía. Bernal (2016) indica que existen estudios que con-
sideran que es beneficiosa en ciertos casos más com-
plejos y en pacientes especialmente adultos que desean 
un tratamiento de menor duración, esto por el hecho de 
ser un procedimiento quirúrgico invasivo. Es convenien-
te también puntualizar que la corticotomía se encuentra 
contraindicada en pacientes farmacológicamente com-
prometidos que son tratados con corticoesteroides a lar-
go plazo o bifosfonatos, además de aquellos pacientes 
que padezcan de alguna enfermedad ósea metabólica.

Este estudio tiene como objetivo identificar las ventajas 
de la corticotomía, comparando sus principales utilida-
des como coadyuvante a los tratamientos ortodónticos, 
para obtener resultados fundamentados que permitan 
aclarar los beneficios y desventajas que este tratamiento 
conlleva.

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda bibliográfica de recursos digita-
les de los años 2016 a 2021, dentro de los cuales se re-
ceptó análisis sistémicos, metaanálisis, ensayos clínicos 
y reportes de casos. La búsqueda se la realizó en bases 

de datos como Pubmed, Medigraphic, Scielo, Scopus, 
Dialnet, MAPLES y ScienceDirect.

Criterios de inclusión

 - Los estudios seleccionados son de tipo de análisis 
sistémico, metaanálisis, ensayos clínicos y reportes 
de caso, en donde se realicen distintas técnicas de 
corticotomía combinada a tratamiento de ortodoncia.

 - Estudiod donde se especifique diagnóstico del paci-
ente, información sobre la técnica aplicada, tiempo 
del tramiento de ortodoncia, edad del paciente, datos 
sobre el ubral del dolor.

 - Estudios en los que se realice corticotomía con la 
combinación de injeto óseo.

 - Idioma español e inglés. 

Criterios de exclusión

 - Se excluye cualquier artículo publicado en forma de 
resumen, tutorial o charla.

 - Cualquier artículo con fecha de publicación anterior al 
año 2016.

 - Se excluyen trabajos tales como tesis y libros.  

 - Información sin validez científica o con datos compro-
metidos, sin control de variables o sesgo.

 - Reportes de pacientes con compromiso sistémico

 - Estudios comparativos entre corticotomía y otras 
técnicas consideradas en la aceleración de moviento 
dental durante el tratamiento de ortodoncia. 

Se obtuvieron 115 artículos científicos en la búsqueda 
inicial, una vez que se realizó el primer filtro se escogie-
ron 60 documentos de las bases de datos selecciona-
das. Después de realizar el análisis de los títulos y re-
súmenes de cada uno de los artículos se seleccionaron 
41 documentos. Tras la lectura del texto completo fueron 
seleccionados 37 documentos. En una segunda búsque-
da realizada específicamente en las bases de datos de 
ScienceDirect y Pubmed, se obtuvieron 18 resultados 
nuevos, de los cuales fueron seleccionados 3 revisiones 
sistémicas. 

Los diversos estudios se dividieron respectivamente en: 
7 ensayos clínicos, 19 reportes de casos y 14 revisiones 
sistémicas. De estos 19 pertenecieron a Pubmed, 9 a 
ScienceDirect, 3 a Medigraphic y 9 documentos pertene-
cieron a Scielo, Latindex y otros.
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Gráfico 1. Secuencia de búsqueda

RESULTADOS

De los 40 estudios analizados, 39 indicaron que, la corticotomía acelera los movimientos dentales para los tratamientos 
de ortodoncia. Mientras que, Gracco et al. (2018) en su reporte de caso postulan que no notaron una diferencia sig-
nificativa en la reducción del tiempo de los tratamientos, ya que, para su paciente se tomaron 22 meses en total para 
concluir el tratamiento; sin embargo, mencionó que se trabajó con un caso complejo de discrepancia transversal se-
vera y mordida abierta anterior, y se resolvió dicho problema eficazmente, sin ningún tipo de inconveniente periodontal 
y con resultados óptimos de acuerdo con el seguimiento realizado por el lapso de dos años posteriores al tratamiento.  

Así también, los 40 artículos corroboraron que la principal indicación en la cual se aconseja la corticotomía es para 
pacientes que desean acortar los tiempos del tratamiento de ortodoncia, no obstante, aseguran que esta no es la única 
utilidad que se le brinda a esta técnica quirúrgica; otra indicación específica es la existencia de compromiso periodon-
tal; 22 estudios, entre los que destacan autores como Saint-Surin et al. (2021) y Charrier y Ancel (2019) aseguran que 
no se observó reabsorciones radiculares en los tratamientos ortodónticos gracias a la corticotomía. 

La tabla I describe los tres tipos de estudios seleccionados (ensayos clínicos, reportes de caso y revisiones sistémica), 
donde se muestra los resultados positivos acerca de la reducción del tiempo del tratamiento de una ortodoncia asis-
tida por corticotomía en comparación a un tratamiento de ortodoncia convencional, además se indica la duración de 
dichos tratamientos que son en lapsos de tiempo significativamente menores.  

Tabla I. Aceleración y duración de tratamientos ortodónticos asistidos por corticotomía 

Autor Tipo de Estudio Acelera el Tratamiento Duración del Tratamiento

Zou Min y Zheng Ensayo clínico Si Reducción de 2/3 de tiempo total de tratamiento.

Vignau, Arévalo, Oteo, Ortiz, 
Ortiz-Vigón y otros. Reporte de caso Si Tratamientos terminados en 4 y 6 meses.
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Eguia Bernal Reporte de caso Si Duración total del tratamiento 4 meses.

Leonardo-Rodríguez y Gon-
zález-Jáuragui Reporte de caso Si Tratamiento finalizó a los 8 meses.

Lee Won Revisión sistémi-
ca Si Ningún tratamiento sobrepaso los 12 meses 

como máximo.

Viwattanatipa  Satadarun Revisión sistémi-
ca Si La reducción del tiempo va de 2 a 6 meses más 

rápidos o hasta un 43% acelerados.

Zou Min et al. (2019) en su ensayo clínico, realizaron un estudio en ratas el cual demostró que la técnica de corticoto-
mía acelera eficazmente la remodelación del hueso alveolar y por ende los movimientos de los dientes fueron mayores 
en un lapso de tiempo menor. 

De igual forma, Viwattanatipa & Charnchairerk (2018) obtuvieron resultados positivos en su revisión sistémica, los cua-
les demostraron que la corticotomía tiene el potencial de generar específicamente una tasa de retracción canina de 2 
a 4 veces mayor y, por ende, los movimientos dentales fueron más rápidos.  

La tabla II muestra los estudios que realizaron un análisis de las ventajas y desventajas de los tratamientos de orto-
doncia asistidos por la corticotomía. Los estudios que expusieron las desventajas de los tratamientos fueron signifi-
cativamente menores, ya que, la gran mayoría analizó las técnicas de los tratamientos y especificaban las ventajas o 
indicaciones.  

Tabla II. Indicador ventaja y desventaja de los tratamientos coadyuvados por la corticotomía 

Autor Tipo de Estudio Ventajas Desventajas

Cassetta M, Giansanti M. Ensayo clínico Bajo trauma quirúrgico, sin complica-
ciones ni efectos postoperatorios.

Tiempo quirúrgico más prolonga-
do.

Vignau, Arévalo, Oteo, Ortiz, 
Ortiz-Vigón y otros. Reporte de caso Rapidez del tratamiento de ortodoncia. Reabsorción apical, doble ciru-

gía.

Khandelwal A, Thomas B, Ra-
mesh A y Talwar Reporte de caso Sin daño periodontal, tratamiento 2 ve-

ces más rápido.
Doble cirugía, hinchazón y dolor 
postoperatorio.

Silva-Coll J, Hernández-Orsini 
R y Wang CW. Reporte de caso

Corrección eficaz y tratamiento de cor-
ta duración en paciente con mal oclu-
sión dental y esqueletal.

Reabsorción mínima de la raíz.

Olguín Vargas P, y Yáñez 
Ocampo BR. Reporte de caso

Permite movimientos extensos. No 
compromete el estado periodontal del 
paciente (disminuye riesgo de reab-
sorción radicular). Tratamientos más 
cortos.

Técnica quirúrgica que produce 
inflamación y dolor. No es aplica-
ble para todos cualquier pacien-
te en general.

Ancel, H., Roisin, L. C., Du-
fau-Perry, S., & Charrier, J. B Reporte de caso

Sin fenestración ni dehiscencias de 
raíces. La aceleración metabólica ayu-
dó a aumentar el grosor óseo de la pla-
ca cortical vestibular.

Costos y posibles riesgos posto-
peratorios son sustancialmente 
más altos que en una ortodoncia 
convencional.

Oliveira D.D., Brito A., Garcia 
M.C.,Pires L.R., Palomo L., Vi-
llamarim R

Reporte de caso
Tamaño de la raíz y altura del hueso al-
veolar satisfactorios. Costos menores 
al evitar la cirugía ortognática.

La corticotomía puede ayudar a 
evitar la cirugía ortognática so-
lamente problemas esqueléticos 
moderados.

Las desventajas en el postoperatorio tales como el dolor o la inflamación se mencionan en 7 de los 40 artículos in-
vestigados; mientras que, en 11 estudios no se mencionan dichas desventajas, sino que, los autores afirman que el 
postoperatorio es llevadero sin queja de dolor o inflamación por parte de los pacientes. Los restantes estudios men-
cionan desventajas tanto en los tiempos del procedimiento los cuales se consideran largos, así como en el número de 
intervenciones ya que en algunos casos se realiza la corticotomía inicialmente en el maxilar y luego en una segunda 
cirugía en la mandíbula, o viceversa. Otra desventaja mencionada solamente en 2 de los estudios analizados es la 
reabsorción apical.
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Ancel et al. (2019) en su estudio de caso emplearon una 
técnica de corticotomía mínimamente invasiva obtenien-
do resultados favorables a los 12 meses del tratamiento, 
posterior a la cirugía existió la preservación del periodon-
to sin observarse dehiscencias o fenestraciones en las 
raíces del paciente, el seguimiento se realizó durante dos 
años posteriores a la intervención.

Por su parte, Oliviera et al. (2019) quienes utilizaron a la 
corticotomía como una opción válida para evitar la ciru-
gía ortognática, realizaron un amplio estudio y seguimien-
to de reporte de caso hasta los 3,5 años posteriores al 
tratamiento, con un análisis retrospectivo, aportando re-
sultados seguros y relevantes para la confiabilidad del 
tratamiento. 

DISCUSIÓN 

Existe un elevado nivel de heterogeneidad en cuanto a 
los resultados y el diseño de los estudios, tanto en las 
indicaciones clínicas, como en las técnicas quirúrgicas 
y los tratamientos empleados. Además, se utilizaron dife-
rentes tipos de complementos y fuerzas ortodónticas, im-
posibilitando la evaluación cuantitativa de los datos para 
la realización de un metaanálisis por la amplia variedad 
de la evidencia y resultados otorgados. 

Sin embargo, los diferentes estudios analizados han 
demostrado resultados favorables para la corticotomía 
como coadyuvante al tratamiento de ortodoncia ya que 
reflejan que esta técnica acelera el tratamiento a com-
paración de la ortodoncia convencional. Adicionalmente, 
los resultados de los tratamientos descritos en las investi-
gaciones indican que efectivamente la corticotomía evita 
consecuencias indeseadas tras el tratamiento de orto-
doncia, como la reabsorción radicular u ósea y la preva-
lencia de caries por una mala higiene oral, y que con o sin 
complemento de injerto óseo, los resultados favorables 
son significativamente mayores cuando se realizaron los 
tratamientos de ortodoncia asistidos por la corticotomía. 

Autores como Hannequin et al. (2020) corroboran la efi-
cacia de la corticotomía al tratarse de la aceleración de 
los movimientos dentales, exponiendo tratamientos más 
cortos, con alto grado de satisfacción por parte de sus 
pacientes. Esto es apoyado por Silva-Coll et al. (2019) 
quienes realizaron un tratamiento interdisciplinario asis-
tido por corticotomía con seguimiento de 7 años que 
de igual manera muestra un alto grado de satisfacción 
por tratamientos de menor duración con resultados que 
perduran con el tiempo, sin la necesidad de retratamien-
tos. De igual manera Wang et al. (2020) en su estudio 
retrospectivo con seguimiento de 10 años afirmaron los 
beneficios periodontales, puntualizando la efectividad de 

la técnica en cuanto a la aceleración de los movimientos 
dentales. 

En la investigación realizada por Gracco et al. (2018) 
mencionan que realizar la corticotomía con una técnica 
tradicional, le permite el cirujano obtener una visión direc-
ta del hueso, la anatomía y posición de la raíz, por lo cual 
le brinda mayor seguridad y precisión a comparación de 
las cirugías sin colgajo guiadas por computadora, sin 
embargo, Cassetta et al. (2016) en dos de sus estudios, 
afirman que un procedimiento quirúrgico el cual realice 
una corticotomía con guía computarizada en 3D es igual 
de segura, precisa y satisfactoria que una técnica de cor-
ticotomía tradicional, razón por la cual se concluye que 
según el caso, para un postoperatorio más llevadero y 
con bajos riesgo, la corticotomía apoyada por guías com-
putarizadas son una buena opción en la actualidad.

Es preciso señalar que cualquier tipo de tratamiento qui-
rúrgico presenta ciertas desventajas, limitaciones y ries-
gos (infección, hemorragia, inflamación, molestias posto-
peratorias, etc.), así como un aumento en los costos del 
tratamiento, específicamente si se emplea algún tipo de 
aditamento o injerto óseo; sin embargo, las ventajas y be-
neficios de este tipo de tratamiento justifican su aplica-
ción, y después de un estudio costo/beneficio en cada 
uno de los casos, se podría efectuar la técnica de corti-
cotomía con grandes resultados. 

En efecto, Oliviera et al. (2019) afirman que, en casos de 
problemas dentales o esqueletales moderados, la cor-
ticotomía es una alternativa efectiva con costos sustan-
cialmente menores a comparación de otros tratamientos 
de corrección como la cirugía ortognática, que de igual 
manera podría producir ciertos riesgos o complicaciones 
tal vez mayores que un tratamiento coadyuvado por la 
corticotomía. A su vez, Pérez (2017) en su revisión sisté-
mica concluyó que no existía unanimidad por pagar un 
dinero extra al añadir tratamientos en las intervenciones 
que solamente permitiesen acortar el tiempo de los pro-
cedimientos, sino, en general, los pacientes estaban dis-
puestos a pagar más por un tratamiento que incorpore 
técnicas no invasivas y mayor cantidad de beneficios que 
permitan acelerar el tratamiento ortodóncico.

La corticotomía es beneficiosa en aquellos casos con 
requerimientos de injertos por distintas razones, aprove-
chándose el levantamiento del colgado en el momento de 
la cirugía para agregar dicho material. 

Autores como Saint-Surin et al. (2021) vieron la necesidad 
de utilizar injertos óseos, y en su caso, un injerto autóge-
no. La mayor parte de estudios que utilizaron un injerto 
óseo, eligieron el injerto bovino en su mayoría, tal es el 
caso de Bencini et al. (2018). A su vez, Saint-Surin et al. 



149

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

(2021) mencionan en su ensayo clínico que el empleo de 
un injerto óseo aumenta la capacidad para reducir el ries-
go de la dehiscencia gingival y ósea que se observa a 
causa de los movimientos dentarios en las ortodoncias 
tradicionales, por su parte, Ancel et al. (2019) enfatizan 
la importancia de utilizar cualquier tipo de injerto óseo en 
los casos adecuados, específicamente en pacientes que 
tengan un riesgo de pérdida ósea significativa, puesto 
que este es un procedimiento adicional para los pacien-
tes y representa costos y riesgos concomitantes.

No obstante, en el presente estudio no se pudo demostrar 
si la corticotomía coadyuvada con algún tipo de injerto 
óseo era superior en beneficios a una corticotomía sin 
el apoyo de algún injerto ya que no existió una cantidad 
adecuada de investigaciones que fueron apoyadas por 
este tipo de complementos o que realizaron una compa-
ración cuantitativa de los mismos. 

Es necesario mencionar que, la técnica ortodóntica uti-
lizada en la mayoría de los estudios analizados utilizó 
arcos NiTi, como lo confirma Wang et al. (2020) en sus 
ensayos clínicos y reportes de caso, mientras que, otros 
autores como Hannequin et al. (2020) prefirieron utilizar la 
técnica Invisalign para realizar sus tratamientos. En con-
secuencia, una técnica específica de ortodoncia no tiene 
ningún tipo de efecto significativo para el tratamiento, sino 
que, al realizar la ortodoncia asistida por la corticotomía, 
produce mayores ventajas en general para el tratamiento.

También se encontró discrepancia en cuanto al tiempo de 
la activación y las fuerzas empleadas en la ortodoncia; en 
las investigaciones de autores como Feller et al. (2019) se 
realizaron las activaciones inmediatamente después de la 
cirugía de corticotomía, mientras que, en otros estudios, 
como los expuestos por Ortega et al. (2019), prefirieron 
realizar las activaciones una o dos semanas después de 
la cirugía. Por su parte, Charrier y Ancel (2019) afirman 
que el efecto de RAP inicia un par de días después de 
la lesión, con un efecto máximo en el primer mes el cual 
debe ser aprovechado con la activación inmediata de la 
ortodoncia ya que este efecto disminuye gradualmente 
hasta el cuarto mes. Esto lo confirma Leonardo-Rodríguez 
& González-Jáuregui (2019) quienes en su revisión sis-
témica también concluyen que la corticotomía facilita la 
aceleración del movimiento dental, observándose mayo-
res cambios durante los primeros 4 meses y posterior a 
eso, la tasa de movimientos de dientes regresa a su es-
tado normal.   

Las técnicas utilizadas para la cirugía de corticotomía va-
riaron totalmente desde el tipo de colgajo hasta el proce-
dimiento de cortes o perforaciones. Autores como Zimmo 
et al. (2017) utilizaron colgajos totales mucoperiosticos 

incluyendo el levantamiento de las papilas en sus estu-
dios, a su vez, Khlef et al. (2020) realizaron técnicas sin 
colgajo; sin embargo, el presente trabajo no tiene como 
objetivo analizar las distintas técnicas utilizadas, por lo 
que no se las tomó en cuenta en los criterios de discu-
sión, pero, si se proporcionó información acerca de las 
ventajas o desventajas que conllevan las técnicas quirúr-
gicas en la corticotomía.

Finalmente, tanto Zuppardo et al. (2020) como Wang et 
al (2020) describieron que la principal desventaja que 
aborda la técnica de ortodoncia asistida por la corticoto-
mía es el dolor, la hinchazón e inflamación postoperato-
ria. Naturalmente, estos efectos se encuentran después 
de cualquier procedimiento quirúrgico, específicamente 
cuando se realizan colgajos grandes de espesor total. No 
obstante, Cassetta & Giansanti (2016) postulan que el tra-
tamiento ortodóntico coadyuvado por la corticotomía no 
causo incomodidad al paciente.  

CONCLUSIONES 

La corticotomía como coadyuvante al tratamiento de orto-
doncia tiene grandes beneficios, entre los que se mencio-
nan principalmente la reducción del tiempo de los trata-
mientos en general, y la reducción del daño periodontal, 
con mejores resultados cuando se complementa con al-
gún tipo de injerto óseo. Además, el post operatorio es 
bastante tolerado por los pacientes, y una vez analizado 
el riesgo/beneficio que brinda este tratamiento, se ha de-
mostrado un alto grado de satisfacción por parte de los 
profesionales y pacientes. 

Se confirma la importancia y necesidad de una investi-
gación más amplia acerca del tema, ya que hace falta 
conocer varios aspectos como técnicas, efectos e indica-
ciones para la corticotomía.
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RESUMEN

El cáncer es un problema de salud mundial, en su combate se han obtenido vacunas disponibles como método preventivo 
y curativo. La vacunación contra los virus oncogénicos ha demostrado su eficacia y vacunas terapéuticas surgen como 
nueva opción coadyuvante para terapia de distintos cánceres. El objetivo del estudio fue caracterizar la importancia de 
las vacunas contra virus carcinogénicos de hepatitis B y papiloma humano. Se realizó análisis documental descriptivo de 
estudios epidemiológicos, historia, cuadro clínico, estado actual, resultados alcanzados con programas vacunación, inves-
tigaciones y estrategias para eliminación por vacunas dichos virus según publicaciones actualizadas. Se precisó desafíos 
y metas específicas propuestas de vacunación por OMS para 2030 y describió importancia curativa vacunas terapéuticas 
desarrolladas contra el cáncer.

Palabras clave: Vacunas, cáncer, mutaciones, vacunación preventiva, vacunas terapéuticas, virus hepatitis B, virus papilo-
ma humano.

ABSTRACT

Cancer is a worldwide health problem, and vaccines have become available as a preventive and curative method in its 
fight. Vaccination against oncogenic viruses has demonstrated its efficacy and therapeutic vaccines are emerging as a new 
adjuvant option for therapy of different cancers. The aim of the study was to characterize the importance of vaccines against 
carcinogenic hepatitis B and human papilloma viruses. A descriptive documentary analysis of epidemiological studies, his-
tory, clinical picture, current status, results achieved with vaccination programs, research and strategies for the elimination of 
these viruses by vaccines according to updated publications was carried out. Challenges and specific goals proposed by 
WHO for vaccination by 2030 were specified and the curative importance of therapeutic vaccines developed against cancer 
was described.

Keywords: Vaccines, cancer, mutations, preventive vaccination, therapeutic vaccines, hepatitis B virus, human papilloma-
virus.
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INTRODUCCIÓN

Las vacunas son productos biológicos constituidos por 
antígenos usados para la prevención de distintas enfer-
medades infecciosas, al poseer la capacidad de inducir 
mecanismos de protección inmunológica duradera para 
resistir el proceso de infección y enfermedad frente a un 
microrganismo de virulencia reconocida de naturaleza 
viral o bacteriana.  A través de las vacunas se dinami-
za el sistema inmune para enfrentar y destruir gérmenes 
y células dañinas durante el curso de la vida desde el 
nacimiento. 

La creación de vacunas y el proceso de la vacunación 
se inició hace 200 años y ha permitido la prevención de 
múltiples enfermedades infectocontagiosas y ser, usadas 
para el combate de epidemias y pandemias, con el ob-
jetivo de alcanzar adecuados niveles de protección para 
inmunidad global de comunes afecciones de alta morbi-
lidad y en ocasiones consecuencias letales. (Guillot et al. 
2021)

En el siglo XX se desarrollaron vacunas que prevenir o 
modificar más de 30 enfermedades infecciosas en el hu-
mano. El desarrollo en la obtención de nuevas vacunas 
se ha acelerado en el siglo XXI y ampliado no solo a nue-
vos microorganismos, sino a otras direcciones, como el 
cáncer, alergias y enfermedades autoinmunes, incluida 
la diabetes mellitus 1, sustentados en los avances de la 
biología molecular y de nuevas tecnologías. 

En el contexto de las enfermedades infectocontagiosas 
ha sido decisivo la producción de vacunas para la pro-
filaxis de virus, capaces de originar cáncer en el huma-
no, estas vacunas son preventivas, se administrarán en 
los individuos sanos. Al momento actual se dispone de 
vacunas para prevenir el cáncer y además se han desa-
rrollado vacunas para el tratamiento del cáncer. Entre las 
vacuas para la prevención de virus de enfermedades con 
potencial carcinogénico   se distinguen la vacuna contra 
el virus de la hepatitis B y la vacuna contra los virus del 
Papiloma Humano. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología del artículo se fundamenta en una expo-
sición cualitativa del objeto (las vacunas en su aplicación 
preventivo y terapéutico para el cáncer) con análisis do-
cumental de la literatura científica para describir la im-
portancia de los procesos de vacunación contra enfer-
medades virales representativas de problemas de salud 
mundial relacionadas con el origen de diferentes tipos de 
cáncer.

En el problema expuesto se han usado los métodos del 
análisis histórico-lógico y en sistemas basados en la 

descripción de los aspectos más sobresalientes a enfer-
medades víricas, como la hepatitis por virus B y los virus 
de la papilomatosis humana y el valor de la vacunación 
en la profilaxis, en datos y cifras de la epidemiología, re-
percusión mundial, sintomatología y asociación a otras 
enfermedades, para enfatizar la utilidad de la prevención  
por el potencial efecto oncogénico de dichos virus. Así 
mismo. el desarrollo de las vacunas terapéuticas para 
enfrentar distintos tipos de cáncer basado en investiga-
ciones recientes fundamentadas en la participación del 
sistema inmunológico para la mejoría y/o curación.

Los autores en el trabajo exponen los aspectos descrip-
tivos de la significación de la vacunación preventiva y 
terapéutica en el contexto salud-enfermedad y enferme-
dad-vacunas-vacunación a la luz de los resultados alcan-
zados y los nuevos desafíos con diferentes tipos de cán-
cer terapéuticos.

Se realizó búsqueda no estructurada de publicaciones 
en español e inglés en Pubmed, Google Scholar, SciELO 
desde enero 2010 hasta septiembre 2021, se usaron los 
términos: vacunas, cáncer, mutaciones, vacunación pre-
ventiva, vacunas terapéuticas, virus hepatitis B, virus pa-
piloma humano.

DESARROLLO

El cuerpo humano está constituido por trillones de células 
que en su conjunto conforman los sistemas y órganos. 
Normalmente las células crecen y se dividen en forma 
armónica para constituir nuevas células acorde a sus 
necesidades, como cuando se dañan, envejecen y son 
sustituidas por otras nuevas células. Sin embargo, cuan-
do el proceso de normalidad se altera, descontrola y las 
células se convierten en anormales, las viejas sobreviven 
y se forman nuevas células no necesitadas. Estas célu-
las no deseadas sobreviven, se reproducen y pueden lle-
gar a formar masas, los tumores del cáncer. Las células 
cancerosas son muy diferentes a las células normales 
que poseen funciones específicas y son especializadas, 
mientras las cancerosas no proceden así, son menos es-
pecializadas, no poseen funciones específicas y se divi-
den sin detenerse. (Krieghoff-Henning et al. 2017).

El cáncer es un problema de salud pública global, ocupa 
la segunda causa de mortalidad a nivel global después 
de las enfermedades cardíacas.  Anualmente 10 millones 
de personas fallecen por la enfermedad, es decir ir 1 de 
cada 6 es por cáncer (Ferlay et al, 2020).

La prevalencia de los distintos tipos de cáncer, el diag-
nóstico, tratamiento, supervivencia y la prevención resul-
tan aspectos de interés sanitario. Una serie de factores in-
fluyen en el cáncer, entre los que se cuentan la ubicación 
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geográfica, la raza, el sexo, hábitos personales, las in-
equidades económicas y el acceso a servicio de salud de 
calidad, como sucede en los países de ingresos media-
nos y bajos. En este ámbito los virus como agentes con 
la capacidad de alterar el comportamiento de las células 
humanas representan un indudable importante factor de 
riesgo y en la prevención en las enfermedades de virus 
con evidencias de potencialidad cancerígena, en los 
que se disponen de vacunas constituyen un evento de 
extraordinaria trascendencia para la preservación de la 
salud.

Distintos mecanismos intervienen a nivel celular en el ori-
gen de cáncer:

1. Dañar el ADN con producción de mutaciones 
directamente.

2. través de sus genes alterar los eventos de regulación 
celular.

3. Al poseer versiones genéticas alteradas obtenidas de 
otras células del huésped.

Se han identificado virus y bacterias con el cáncer en el 
humano. Estos microorganismos han desarrollado meca-
nismos que obstaculizan las vías encargadas de mante-
ner la integridad de la información genética, previniendo 
la apoptosis de las células dañadas y desencadenando 
una proliferación celular no deseada, que determina in-
capacidad de reparación celular y la eventual transfor-
mación celular con progresión del cáncer y una respuesta 
fallida al tratamiento. (Zella & Gallo, 2021)

Así mismo, en dependencia a la constitución del material 
genético los virus pueden ser considerados en dos cate-
gorías: por su contenido de ADN o por contenido de ARN, 
los que se corresponden con los distintos tipos de cáncer. 
(Gaglia & Munger, 2018).

A continuación, se relacionan los virus más conocidos 
causantes de cáncer en el humano: (Hatano et al., 2021; 
Akram et al, 2017).

 • Virus de Epstein-Barr (VEB) - linfoma de Burkitt y car-
cinoma nasofaríngeo.

 • Virus de la Hepatitis B (VHB) - cáncer de hígado.

 • Virus de la Hepatitis C (VHC) - cáncer de hígado.

 • Virus Herpes Humano 8 (VHH-8) - sarcoma de Kaposi.

 • Virus del Papiloma Humano (VPH) - cáncer cervical 
y otros, incluyendo cáncer de cabeza y cuello, anal, 
oral, faríngeo y de pene

 • Virus Linfotrópico Humano de células T - tipo 1 (VLHT-
1) -  leucemia de células T en adultos (carcinoma de 
células de Merkel) 

 • Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) – sarco-
ma de Kaposi y linfomas no Hodgkin.

Las infecciones oncogénicas, entre ellas las causadas 
por los virus de la hepatitis B, hepatitis C y los virus de la 
papilomatosis humana son responsables del 30 % de los 
cánceres, en especial en los países con ingresos medios 
y pobres.

Se puede postular que entre el 30–50 % de los cánce-
res pueden ser evitables si se logra disminuir la exposi-
ción a los factores de riesgo y se procede por métodos 
científicos en la profilaxis, en un diagnóstico más precoz 
y tratamientos eficaces para lograr la reducción de la 
mortalidad. 

Vacunas en la prevención del cáncer

La comunidad científica ha demostrado que las vacunas 
representan una estrategia en la lucha contra el cáncer. 
Dos vacunas han sido aprobadas hasta el presente en la 
prevención de virus que pueden ser causantes de cáncer:

1. Vacuna contra el virus causal de la hepatitis B. (VHB)

2. Vacuna contra el Virus del Papiloma humano. (VPH)

Hepatitis B

El VHB es causa de una infección que daña al ligado en 
forma aguda o crónica, con el desarrollo de hepatitis cró-
nica, posibilidad de evolución a cirrosis y potencialmen-
te carcinoma del hígado. Se puede transmitir de madre 
a hijo, es la transmisión vertical), con mayor frecuencia 
durante y después del parto (perinatal) y contacto con 
sangre contaminada u otros fluidos corporales (semen, 
saliva, secreción vaginal o sangre menstrual), es la trans-
misión horizontal. (Rojas et al. 2021).

La infección crónica por el VHB permanece asintomáti-
ca hasta que la cirrosis y el carcinoma hepatocelular se 
vuelven clínicamente aparentes, lo que suele ocurrir en 
la edad adulta. La enfermedad hepática crónica pro-
duce una alta proporción de muertes en todo el mundo 
(Organización Mundial de la Salud, 2020), en la que su 
causa es frecuentemente no es reconocida, en especial 
en los países menos desarrollados y pobres. 

El VHB representa un problema de salud mundial con 
una estimación de 296 millones de personas con infec-
ción crónica en 2019, según la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), con 1,6 millones de nuevas infecciones 
cada año y un estimado de 820 000 muertes, en espe-
cial por cirrosis y cáncer primario del hígado (carcinoma 
hepatocelular). Las personas con infección crónica por 
el HBV tienen un riesgo de entre el 15 y el 25% de fa-
llecer prematuramente por cirrosis o cáncer hepático. 
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Loa distribución global de los mayores índices de in-
fectados crónicos se reportan en la Región del Pacífico 
Occidental (115 millones) y África (60 millones), seguidos 
del Mediterráneo Oriental (21 millones), Europa (15 millo-
nes) y la región de Las Américas (7 millones) respectiva-
mente. Lo que permite apreciar la variación de la infec-
ción varía en las distintas regiones geográficas del orbe 
en alta, moderada o baja. Las tasas de prevalencia de la 
infección corresponden a 6,2 % y de 6.1 % en las regio-
nes del Pacífico Occidental y de África, mientras las tasas 
de infección en la población general se estiman en 3,3 %, 
20 % y 1,6 % en las regiones del Mediterráneo Oriental, 
Asia Sudoriental y Europa. respectivamente. En la región 
de las Américas la infección en la población es de 0,7 %.

Vacuna contra la Hepatitis B

En 1976, Maupas y Hilleman elaboraron la vacuna contra 
la hepatitis B. Las contribuciones de Hilleman fueron deci-
sivas para la vacuna derivada del plasma humano (1968-
1981,) obtenida de portadores crónicos del antígeno de 
superficie (AgsHB) del virus de la hepatitis B y la segunda 
vacuna (1984) se desarrollada por método de tecnología 
recombinante de ADN. Los aportes de Hilleman lo reco-
nocen como uno de los más célebres vacunólogos por 
sus aportes en la obtención (Terrault et al., 2018). 

Maurice Hilleman (1919-2005)

Desarrolló la primera vacuna producida por métodos de 
ADN recombinante.

Es el mayor creador de vacunas en la historia (sarampión, 
rubeola, parotiditis epidémica, varicela, hepatitis B, neu-
monía, encefalitis japonesa, hasta un total de 40 vacunas 
para animales y humanos. (Grady H., 2020)

Es reconocido una infección por hepatitis B puede cau-
sar hepatocarcinoma, una forma de cáncer del hígado. 

(Levrero et al. 2016). Por esa razón, las vacunas contra 
la hepatitis B son vacunas que previenen la aparición de 
cáncer. De acuerdo con el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de EE. UU., la vacuna contra la hepa-
titis B fue la primera vacuna en prevenir una forma de 
cáncer.

Impacto de la vacunación sobre la incidencia de carcino-
ma hepatocelular

La incidencia del carcinoma hepatocelular en niños de 6 
a 14 años ha declinado después de la implementación 
de la vacunación universal contra hepatitis B en los paí-
ses de países en que se establecieron programas nacio-
nales de vacunación. (World Health Organization, 2019). 
En el ámbito latinoamericano se destaca el resultado de 
la experiencia cubana al establecer Programa Nacional 
de Vacunación desde el nacimiento con vacuna recom-
binante contra la hepatitis B de producción nacional, 
elaborada en 1991 por el Centro de Ingeniería Genética 
y Biotecnología de La Habana, de elevada eficacia, por 
su alto nivel de inmunogenicidad y escasa reactogenici-
dad, administrada al momento del nacimiento a toda la 
población infantil nacida a partir de 1992; lo cual permitió 
erradicar la infección en menores de 5 años de edad al 
arribar al año 2 000 y en los menores de 15 años en el año 
2 007. (Galbán-García et al. 1992).  

La OMS ha enfatizado en ocasión del Día Mundial contra 
la Hepatitis en el 2020 el interés de prevenir la transmisión 
materno infantil del VHB y ha hecho un llamado para dis-
poner de fondos para los programas nacionales e interna-
cionales para la profilaxis, detección y tratamiento de las 
hepatitis para alcanzar su eliminación en el ámbito de las 
metas de vacunación para el 2030. (Waheed et al. 2018)

Esquema de vacunación

La administración es al momento del nacimiento, adminis-
trar una sola dosis por vía intramuscular. 

Debe ser administrada a adultos sanos, en especial a los 
expuestos a factores de riesgo.

Virus del Papiloma Humano

Los VPH son un grupo heterogéneo de agentes infeccio-
sos que colonizan tejidos epiteliales y que se han rela-
cionado con diversas enfermedades neoplásicas, solo 
determinados genotipos del virus pueden causar cáncer 
cérvico-uterino, con importante morbilidad y mortalidad 
en las mujeres, aunque la infección resulta autolimitada 
en alto número de casos, correspondiendo la infección 
crónica al 10%. (Ochoa-Carillo, 2014).  
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El cáncer cérvico-uterino es el cuarto cáncer más fre-
cuente entre las mujeres. El VHB puede ser responsable 
de otros cánceres malignos y verrugas genitales en el 
hombre y mujeres, es un virus común, de transmisión de 
persona a persona por el contacto con la piel, en espe-
cial durante el sexo vaginal, anal y oral. Se han identifi-
cado más de 200 tipos o “cepas” de VPH (cada uno se 
identifica con un número) conocidos como genotipos y un 
aproximado de 40 tipos de VPH son denominados “VPH 
genital” y representa la infección de transmisión sexual 
más común.

Los genotipos del VPH poseen un tropismo diferenciado: 
1) cutáneotrópicos, causantes de lesiones cutáneas y 2) 
mucosotrópicos omucosales (45 genotipos) con capa-
cidad de infección en el tracto genital. Entre estos exis-
ten unos de alto riesgo oncogénico vinculados con las 
neoplasias anogenitales y cánceres orofaríngeos, y de 
bajo riesgo productores de los condilomas acuminados 
y verrugas genitales en hombres como en mujeres. Las 
verrugas genitales son protuberancias visibles, blandas, 
húmedas y del color de la piel. pueden desaparecer es-
pontáneamente o pueden requerir tratamiento.

 • Hay 15 genotipos oncogénicos confirmados, corres-
pondiendo a los tipos 16 y 18 (VPH-16y VPH-18) los 
más comunes, responsables de aproximadamente el 
70·% de todos los cánceres del cuello uterino, y glo-
balmente los tipos 16, 18, 45, 31, 33 y 52 en más del 
85 % de los casos.

 • Son VPH mucosales de bajo riesgo (no carcinogéni-
cos) los genotipos 6 y 11 (VPH-6 y VPH-11) causantes 
de hasta el 90 % de las verrugas genitales en ambos 
sexos.

La infección puede ser adquirida en el 90 % de las per-
sonas en el curso de su vida, la cual es generalmente 
asintomática, no se percata de la lesión, la cual puede 
transcurrir durante años en silencio. Factores determi-
nantes dependientes del virus como los genotipos onco-
génicos referidos, la persistencia de la infección unido 
a la carga viral evaluada como factor probable junto a 
factores ambientales (edad inicio vida sexual, hormonas 
anticonceptivas, paridad, coinfecciones y vida sexual de 
la población) son identificados en el cáncer del cuello 
uterino (Ochoa-Carrillo, 2014). Es habitual en la mayoría 
de los infectados el sistema inmune elimine el virus por sí 
mismo, pero en otras puede resultar de alto riesgo por el 
crecimiento celular. 

La prevalencia de infección por el VPH comienza al inicio 
de la vida sexual y varía según los hábitos sexuales de la 
comunidad, alcanzando el máximo pico de contagio en el 
grupo de edad de 24 años. El VIH presenta una prevalen-
cia alta en mujeres dedicadas a la prostitución, se reporta 

48% en Japón, 50% en México y 61.6% en España, mien-
tras la asociación al virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) la prevalencia es superior, con una persistencia de 
1,9 veces mayor. que la población no portadora del VPH. 
(Ochoa-Carillo, 2014).  

Vacunas contra el VPH

La vacuna contra los VPH está dirigida contra los princi-
pales tipos de virus reconocidos como causas más co-
munes de cáncer de cuello uterino (carcinoma de células 
escamosas) y de cánceres de vulva, vagina, pene, ano y 
orofaringe. Así mismo, protege con los tipos de VPH cau-
sales de la verruga genital El alemán Harold zur Hensen, 
premio Nobel de Medicina en el 2008 por sus estudios 
sobre el descubrimiento de que ciertos virus del VPH eran 
causa de lesiones originaban cáncer de cuello uterino, 
afirmó que la vacuna para el VHB disponible desde el 
2006 es la forma efectiva para la eliminación de la en-
fermedad, aconsejando su administración en mujeres y 
hombres. (Ochoa-Carrillo, 2014)

Harold zur Heusen 

Médico y científico alemán (1936). 

Premio Nobel de Medicina 2008 por el descubrimiento 
del VPH como causa cáncer cuello uterino y otros tipos 
de cáncer.

La OMS ha autorizado tres tipos de vacunas que resultan 
eficaces e inocuas para la prevención de los tipos de VPH 
causantes de lesiones de alto riesgo (precancerígenas): 
bivalente, tetravalente y nonavalente. Son los específicos 
tipos 16 y 18 (VPH-16 y VPH-18) responsables del 70 % 
de los cánceres de cuello uterino a nivel mundial, para los 
que las vacunas son eficaces en su prevención, además 
en el cáncer de pene y del ano, carcinoma de orofarin-
ge, y cánceres de la cabeza y del cuello, mientras, los 
VPH tipo 31, 33, 45, 52, y 58 juntos causan el 15% de los 
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cánceres cervicales.  Las vacunas actuales por su condi-
ción de profilácticas no ofrecen protección cuando la mu-
jer ya está infectada. (Asociación Española de Pediatría 
2021).

La vacuna nonavalente (VPH-9) ofrece protección directa 
mayor frente al cáncer de cérvix (90 %) y proporciona una 
prevención potencial del 85-95 % de los cánceres de vul-
va, vagina y ano relacionados con este virus. Esta vacuna 
previene la infección de 9 genotipos (VPH-16 y VPH-18, 
otros 5 genotipos relacionados con el cáncer y dos tipos 
de VPH de bajo riesgo carcinogénico, causantes de ve-
rrugas genitales. Así mismo, las tetravalentes son también 
muy eficaces en la profilaxis de las verrugas genitales y 
anales.

Es de interés destacar que los no vacunado, en su mayo-
ría serán infectados por el VPH en algún momento de la 
vida. El VPH-6 y el VPH-11 son los dos principales tipos 
de bajo riesgo (no carcinogénicos) y causan las verrugas 
anogenitales. La mujer puede ser infectada por más de 
un tipo al mismo tiempo. 

La eficacia y seguridad demostrada de las vacunas para 
el VPH fundamentada en los resultados de estudios y en-
sayos clínicos y la alta efectividad obtenida por los estu-
dios post comercialización realizados en los últimos años 
evidencian la importancia de la profilaxis para el cáncer 
uterino y otros tipos referidos cuando no se ha producido 
la exposición al virus.

La prevalencia de infección por el VPH comienza al inicio 
de la vida sexual y varía según los hábitos sexuales de la 
comunidad alcanzando el máximo pico de contagio en el 
grupo de edad de 24 años. El VIH presenta una prevalen-
cia alta en mujeres dedicadas a la prostitución, se reporta 
48% en Japón, 50% en México y 61.6% en España, mien-
tras la asociación al virus de inmunodeficiencia humana 
(VIH) la prevalencia es superior, con una persistencia de 
1,9 veces mayor que la población no portadora del VPH. 
(Ochoa-Carillo, 2014).  

Ventajas de la vacunación

La vacuna tiene efecto duradero, al prevenir la infección 
de los tipos VPH-16, VPH-18 y otros cinco tipos de virus 
de alto riesgo relacionados con el cáncer y de dos tipos 
de bajo riesgo relacionados con la infección de verrugas 
genitales en el 90% de los casos, de variado tamaño, for-
ma y número.

Esquema de vacunación contra el VPH. 

Es indicada la administración en las niñas entre 9-10 años 
de edad, en dos dosis con un intervalo de 30 días. Se 
debe inmunizar antes del inicio de las relaciones sexuales. 

La edad máxima de indicación es de 23 años. El uso de la 
vacuna está aprobado en prevención al cáncer del cuello 
uterino, cáncer anal y verrugas genitales. Es una vacuna 
segura, hasta ahora no hay señales que disminuye la pro-
tección adquirida con la vacunación.

Se ha postulado por la Sociedad Americana de Cáncer 
la vacuna resulta más eficaces cuando es administrada 
en etapa de preadolescente y el inicio de la adolescencia 
que al final de la misma y durante los primeros años des-
pués de haber cumplido 20 años de edad, para alcanzar 
una respuesta inmunitaria adecuada.

Vacunas Terapéuticas 

Los ensayos clínicos son imprescindibles en las investi-
gaciones que se desarrollan con vacunas terapéuticas en 
el tratamiento del cáncer. Muchos tipos de vacunas se 
han obtenido y se prueban en los distintos cánceres de 
manera aislada o asociada a los tratamientos específicos. 
El tratamiento con este tipo de vacuna es denominado 
inmunoterapia, con efecto de estimular el sistema inmu-
nológico human contra el cáncer, basado en mecanismos 
diferentes:

 • Evitar regresión del cáncer tratado.

 • Destruir las células cancerosas que aún estén en el 
cuerpo consecutivo a los tratamientos.

 • Evitar crecimiento o diseminación del cáncer.
Las mutaciones conductoras y pasajeras acumuladas en 
el proceso de transformación maligna ofrecen un espec-
tro adecuado de alteraciones inmunes visibles al proteo-
ma celular y al peptidoma resultante para hacer que es-
tos cánceres sean diana (y, en teoría, rechazables) por la 
respuesta inmune de las células T del huésped. (Curran 
& Glisson, 2019)

De igual manera, el mecanismo de acción aumenta la 
capacidad inmune para localizar y destruir los antígenos 
tumorales específicos localizados a menudo en la super-
ficie de las células, para lograr la eliminación, en la mayo-
ría de los casos. Así, el sistema inmunológico queda con 
una memoria que lo ayuda a enfrentar nuevos antígenos 
en el futuro. Estas vacunas aportan moléculas que actúan 
como antígenos para destruir las células cancerosas. 

La vacunación terapéutica contra el cáncer puede ser 
capaz de movilizar altas frecuencias de células T especí-
ficas de tumores, que están relacionadas con respuesta 
de atenuación intratumoral. Por otra parte, la modulación 
por anticuerpos de las células T puede restaurar las fun-
ciones de dichas células (supervivencia, proliferación y 
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función efectora) que infiltran la lesión tumoral y convertirse en vacunas de terapia adyuvante a inmunoterapia para el 
cáncer como potencial poder curativo. (Peng et al. 2021)

Es de interés repasar el estado del arte en la terapia anticáncer, pues a comienzo de la presente década fueron apro-
bados para su uso nuevos anticuerpos monoclonales para actuar sobre antígenos tumorales o receptores de células 
T con el objetivo de estimular una respuesta inmune dirigida contra las células cancerosas. Esta terapia significó un 
nuevo enfoque de abordaje sistémico del cáncer, siendo definidos como inhibidores de puntos de control inmune.

Contrariamente a las terapias dirigidas contra blancos moleculares, surgieron nuevas moléculas de inmunoterapia 
que han alcanzado una supervivencia global en tumores de elevada letalidad como el cáncer del pulmón. (Brahmer 
et al, 2015). Este novedoso enfoque se ha extendido a otros tipos de cáncer y representa una forma de manipulación 
de la respuesta inmunológica para las neoplasias malignas, estando en este contexto las vacunas basadas en neoan-
tígenos. Estos tienen la característica de ser antígenos ausentes en las células sanas, a diferencia de los antígenos 
asociados al tumor, representando un blanco ideal para ser usadas como vacunas antitumorales con una serie de ven-
tajas reportadas frente a la tradicional inmunoterapia, como mejores respuestas y efectos adversos menores, lo cual 
representa nuevas perspectivas en el desarrollo de las vacunas terapéuticas contra distintos tipos de cáncer. (Peng 
et al, 2019)

Hay muchos ensayos clínicos con vacunas contra el cáncer, entre los que se destacan para el Sistema Urinario, el 
cáncer de vejiga y el cáncer de riñón; para el Sistema Digestivo, el cáncer colorrectal y el cáncer pancreático, para el 
Sistema Nervioso Central, los tumores cerebrales. Por otra parte, en la mujer, el cáncer de mama y el cáncer del cuello 
uterino; Así mismo, para las leucemias, mielomas, cáncer de pulmón y melanomas. En la Tabla 1.se describen aspec-
tos principales relacionados con los mecanismos y desarrollo actual. (Curran & Glisson, 2019)

Las vacunas terapéuticas pueden ser personalizadas, producidas de forma individual para una persona es específico, 
a expensas de muestra del tumor obtenido durante acto quirúrgico, o bien, no personalizadas, dirigidas contra ciertos 
antígenos del cáncer. no específicos para una persona determinada, los que son obtenidos de la superficie de las 
células de los tumores. 

Tabla 1. Tipos de vacunas terapéuticas

TIPOS DE VACUNAS MECANISMOS / DESARROLLO

Cáncer vejiga

A partir de un virus alterado por el antígeno HER2
Estos antígenos o moléculas viven en la superficie de algunos tumores de vejiga.
Virus ayudará al sistema inmune a buscar y eliminar estas células tumorales.
Ventajas terapia normal vs Vacuna contra cáncer vejiga

Tumor cerebral

Vacunas contra ciertas moléculas en superficie de células cerebrales.
Dos tipos de ensayos:
1.Vacunas para cáncer de diagnóstico precoz
2.Vacunas para cáncer en recidiva
Se realizan en especial en pediatría.

Cáncer de mama
Tratamiento solas/asociadas otras terapias
Otros tratamientos
Prevención del cáncer

Cáncer cuello uterino Hay vacunas aprobadas para prevenir la infección de los VPH
Investigan vacunas para cada etapa de daño del cérvix.

Cáncer colorrectal Elaboran vacunas con antígenos ataquen las células se cree causan el cáncer
Estos antígenos son: Carcinoembrionario (CEA), MUC1, guanilil ciclasa C y NY-ESO-1.

Cáncer de riñón Estudios en tratamientos
Estudios en prevención reaparición en etapas posteriores

Leucemia
Para leucemia linfocítica aguda y leucemia mieloide crónica
En trasplante médula ósea / células madre
A partir células cancerosas de otra persona
Ayudar sistema inmune destruir el cáncer

Cáncer del pulmón En ensayos clínicos dirigido a antígenos.
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Melanoma
Se ensayan muchas vacunas solas / con otros tratamientos
Ante células cancerosas destruidas. las vacunas estimulan antígenos inmunes para destruir nue-
vas células

Mieloma En fase remisión / latente
Necesitan autotrasplante médula ósea / células madre

Cáncer de páncreas Estimular respuesta sistema inmune a las células del páncreas
Único tratamiento / asociada a otras terapias

Cáncer de próstata Sipuleucel-T es una vacuna disponible para cáncer diseminado. Aprobada por FDA
Se investiga uso en fases tempranas

La vacunación como estrategia contra el cáncer

La OMS ha postulado estrategias mundiales en la lucha contra el cáncer, basado en tres pilares precisos: la vacuna-
ción preventiva, la detección y el tratamiento. La aplicación coordinada entre dichos factores de la vacunación resul-
tará en una intervención decisiva En esta dirección la vacunación con el VHB y VPH representan objetivos priorizados 
por la repercusión sanitaria y social para la humanidad.) en las Metas 2021-2030.de las Estrategias de la OMS para el 
decenio.

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

Virus de la hepatitis B. la OMS informó en ocasión del “Día Mundial de la Hepatitis en los próximos 9 años mejorar el 
acceso e integrar la prevención con otros programas de salud nacionales.:

La situación de la hepatitis requiere acciones encaminadas a atención enfermos con hepatitis crónica y prevención d 
cirrosis hepática y cáncer.

 • Diagnósticos y tratamiento:  deben ser accesible al diagnóstico (pruebas de laboratorio) y recibir oportuno trata-
miento (se requieren disminución precios medicamentos, por ser costosos) para las hepatitis B y C con vinculación 
efectiva a los servicios médicos de las personas infectadas para prevenir evolución a afecciones crónicas.

 • Vacunación, administrar a todos los niños. 

 • Prevenir la transmisión madre-hijo.

 • Mejorar la seguridad de la sangre.

 • Establecer objetivos nacionales de eliminación y dedicar fondos específicos para los servicios de atención médica. 
(Desde el 2016 vigentes en muchos países, aunque hay otros retardados por falta de compromiso político)

Virus del papiloma humano, los objetivos de la OMS planteados para el 2030 en todos los países están dirigidas para 
lograr la eliminación son los siguientes:

(Hidalgo-Tenorio, 2019)

 • 90% de las niñas totalmente vacunadas antes de cumplir los 15 años con la vacuna contra el VPH

 • 70% de las mujeres examinadas antes de los 35 y nuevamente antes de los 45 años mediante una prueba de alta 
precisión

 • 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer del cuello uterino reciban tratamiento (90% de las mujeres con 
lesiones precancerosas y 90% de las mujeres con cáncer invasivo). 

Esta estrategia representa un hito histórico al por primera vez 194 países miembros de la OMS comprometerse a elimi-
nar un cáncer en acuerdo adoptado en la 74ª Asamblea Mundial de 2021. (Organización Mundial de la Salud, 2021). 
En la exposición el Director General de la OMS expresó, citamos: 

«La eliminación de un cáncer habría parecido un sueño imposible hace un tiempo, pero ahora disponemos de herra-
mientas costo-eficaces y basadas en datos científicos que pueden hacer realidad ese sueño».

«No obstante, solo podremos eliminar el cáncer del cuello uterino como problema de salud pública si aunamos el po-
der de las herramientas que tenemos con la determinación implacable de ampliar su uso a nivel mundial.»
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DISCUSIÓN

La comunidad científica ha demostrado el valor de las 
vacunas preventivas como representativas de estrategias 
en la lucha contra el cáncer. Las investigaciones realiza-
das por Maupas y Hilleman para la obtención de una va-
cuna de plasma humano y posteriormente la desarrollada 
por Hilleman basada en el método de tecnología recom-
binante de ADN fueron acontecimientos decisivos en el 
combate contra la hepatitis B, que lo consagró como el 
médico-científico como “Padre de la Vacunología., uni-
do a las múltiples vacunas obtenidas a lo largo de su 
vida. Así mismo los resultados del descubrimiento de zur 
Hensen (Premio Nobel de Medicina en 2008) acerca los 
virus del papiloma humano eran responsables de las le-
siones productoras de cáncer cérvico-uterino, unido a la 
demostración de los beneficios de una vacuna específi-
ca contra la papilomatosis humana, representaron ambos  
hitos históricos en la lucha contra el cáncer en los últimos 
decenios y nos permiten afirmar que determinados tipos 
de cáncer originados por virus o bacterias pueden ser 
eliminados mediante programas de vacunación..

Las evidencias sobre la existencia de virus oncogénicos 
argumentados como causantes de enfermedades como 
el carcinoma de células hepáticas (hepatocarcinoma) y 
distintos cánceres genitales en la mujer y hombre. abrió 
un camino decisivo en la lucha en la prevención oncogé-
nica al humano.                                                                       

Al momento actual, en el Nuevo Milenio, en el contexto 
de la Agenda del Desarrollo Sostenible auspiciada por 
las Naciones Unidas e impulsada por la   OMS en el ám-
bito sanitario a escala mundial, la lucha contra el Cáncer, 
como se la segunda causa de mortalidad global, con la 
eliminación de determinados tipos producidos por virus 
prevenibles, se convierte en emergente estrategia como 
desafío para alcanzar mediante programas nacionales 
de prevención, con  especial prioridad a la vacunación 
y con asociación  al diagnóstico y tratamientos específi-
cos nuevas realidades para la humanidad. (Organización 
Mundial de la Salud, 2017)

En ocasión del Día Mundial contra la hepatitis, el pasado 
27 de julio de 2021, el Director General de la OMS decla-
ró: (OPS/OMS, 2021)

 «Hoy en día, el 80% de las personas con hepatitis no 
pueden obtener los servicios que necesitan para prevenir, 
detectar y tratar la enfermedad». 

Por otra parte, las estimaciones más recientes informadas 
de la OMS refieren.

«en toda la región de las Américas se producen cada 
año 10 000 nuevas infecciones por hepatitis B y 23 000 
fallecidos».

Así mismo, el Banco Mundial y la OMS han publicado la 
necesidad de la inversión de 8 000 millones de dólares 
al año para la eliminación de la hepatitis en 65 países de 
ingresos bajos y medianos que evitaría 4,5 millones de 
mortalidad en sujetos de dichos países de ahora al año 
2030 y otros 26 millones con posterioridad a esa fecha. 
Aspectos todos que permiten interpretar la significación 
de la vacunación en la prevención de los virus carcinogé-
nicos revisados en este estudio. (Organización Mundial 
de la Salud, 2017)

Las metas establecidas para el decenio 2021-2030 de la 
OMS obligan a la reflexión al evaluar que con “una vacu-
na se puede salvar vidas humanas”, al ser prevenidas y 
rescatadas del cáncer, independiente del análisis en  los 
aspectos económicos de los costos y gastos  para los sis-
temas nacionales de salud y la sociedad toda, en la aten-
ción de afecciones crónicas, como la hepatitis crónica, la 
cirrosis hepática y el hepatocarcinoma provocadas por el 
virus de la hepatitis B, y también en los tratamientos para 
el cáncer cérvico uterino y otras afecciones genitales en 
la mujer y el hombre de causa viral.

Por otra parte, la actualidad de las vacunas terapéuticas 
para el cáncer expuestas como una nueva opción de 
tratamiento de fundamento inmunológico personalizado 
contra el cáncer resulta de gran repercusión en la cura-
ción del cáncer. Los eventos de la inmunología tumoral y 
las nuevas tecnologías para la administración de antíge-
nos han permitido la creación de nuevos diseños con esta 
terapia. El objetivo de lograr una memoria inmunológica 
duradera contra las células cancerosas determinará una 
regresión efectiva de la lesión tumoral y colateralmente 
minimizar los eventos adversos o inespecíficos. En esta 
dirección a la luz de los avances más recientes, quedan 
aún muchos nuevos retos con el uso de antígenos para 
la creación de las vacunas en el contexto de esta tera-
pia como expresión del control inmune encaminado a al-
canzar una adecuada eficacia con las vacunas curativas 
contra el cáncer

Para resumir, citamos las palabras del Director General 
de la OMS en alocución en Reunión del G7 en 2021: 
«Hoy en día las vacunas siguen siendo una de las inno-
vaciones más poderosas de la historia de la medicina»., 
(Organización Mundial de la Salud, 2021b)     

CONCLUSIONES

El cáncer como segunda causa de mortalidad a nivel 
mundial representa un problema global de salud. En este 
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contexto las mutaciones celulares son un factor de alto 
riesgo, incluidos los virus, en particular por su poder can-
cerígeno. Así mismo, la comunidad científica ha procla-
mado las vacunas son una estrategia en la lucha contra 
el cáncer.

Es reconocido los virus de la hepatitis B y papilomatosis 
humana causan infecciones frecuentes desde el momen-
to del nacimiento producidas por el VHB y a partir de las 
relaciones sexuales en la mujer por la infección con el 
VPH, debidas al carcinoma de células hepáticas y del 
cáncer cérvico uterino y otros cánceres respectivamente 
y el papel de la vacunación en la profilaxis respectivamen-
te, como hitos históricos por la salud humana. Se revisa-
ron aspectos epidemiológicos, manifestaciones clínicas y 
ventajas de la vacunas obtenidas y disponibles para los 
programas nacionales de inmunización desde la infan-
cia, como aspectos sobresalientes para su eliminación. 
Así mismo, las vacu terapéuticas, como estimulantes del 
sistema inmune, como opción coadyuvante y/o curativa, 
pues inducen regresión de la lesión tumoral, usadas en el 
tratamiento a distintos tipos de cáncer son expuestas sus 
resultados basados en las investigaciones y promisorios 
estudios recientes de expertos

Las metas para la eliminación de los VHB y VPH recono-
cidos ambos problemas de salud mundial, responsables 
de terribles enfermedades, son enarboladas por la OMS 
como metas para el decenio 2021-2030. para beneficio 
de la comunidad mundial en el contexto de la Agenda 
del Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas son ex-
puestas, enfatizando la trascendencia de la vacunación 
en la profilaxis del cáncer como estrategia vital para sal-
var vidas humanas
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RESUMEN

Realizar una adecuada prótesis dental requiere de una serie de pasos que el profesional debe dominar. El objetivo de la 
presente investigación fue describir los pasos que se realizan para una correcta dentadura dental total que devuelva las fun-
ciones del sistema estomatognático. Se realizó un estudio de caso de una paciente que acude a consulta con pérdida total 
de sus órganos dentales superiores e inferiores. Como conclusión la paciente fue rehabilitada con dos prótesis mejorando 
considerablemente su estética y función masticatoria. 

Palabras clave: Prótesis dental, anciano, desdentado total.

ABSTRACT

Performing an adequate dental prosthesis requires a series of steps that the professional should master. The objective of the 
present investigation was to describe the steps that are carried out for a correct total denture that restores the functions of 
the stomatognathic system. A case study was made of a patient who came for consultation with total loss of her upper and 
lower dental organs. In conclusion, the patient was rehabilitated with two prostheses, considerably improving her esthetics 
and masticatory function. 

Keywords: Dental prosthesis, elderly, total edentulous.
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INTRODUCCIÓN

Cada vez son más las personas que sobrepasan las ba-
rreras cronológicas, el envejecimiento es uno de los temas 
más importantes para las sociedades modernas. Se esti-
ma que para el 2035 el 25 % de la población mundial será 
mayor de 60 años en los países industrializados. Como 
odontólogos debemos estar capacitados para atender a 
este grupo de personas de la tercera edad y que presen-
tan problemas de salud bucal específicos. (De Almeida et 
al. 2007; Vinent, 2015; Sebé et al. 2018).

Las prótesis dentales totales requieren un proceso cro-
nológico y con número de citas prudentes que deben ser 
respetadas. La necesidad de utilizar prótesis las pode-
mos resumir en las siguientes: Dolor, problemas estéticos 
y   funcionales. Corona et al. (2007) considera al igual que 
Barquero, (2005) los objetivos de la colocación de dien-
tes artificiales en boca son: servir para masticar, restaurar 
estética y producir un mínimo de molestias en el portador. 

Las dentaduras artificiales pueden ocasionar lesiones que 
afectan la anatomía normal del paciente, por ejemplo: úl-
ceras traumáticas, estomatitis, épulis, queilitis angular; es 
esencial prevenir o disminuir estas patologías. Es impor-
tante una correcta higiene protésica para prevenir la for-
mación de placa bacteriana, existe un desconocimiento 
de como limpiar correctamente una prótesis y ésta es una 
de las causas para que aparezcan afecciones bucales. 
(Hidalgo-López & Vilcahuaman-Bernaola, 2009; Carriel et 
al. 2012; Calao & Fajardo, 2021).

Las técnicas de CAD-CAM o diseño asistido por com-
putador, permiten desarrollar acrílicos industriales con 
excelentes propiedades fisicoquímicas superando a los 
acrílicos convencionales, esta técnica que integra un 
scanner, programas y fresadoras consigue menorar las 
citas odontológicas y brindando una prótesis para un 
desdentado total de excelente retención, estabilidad y 
estética. (Rodríguez & Barquero, 2008; Ferre-Corominas 
et al. 2011).

Moya et al. (2020) mencionó que la prótesis no solo mejo-
ra la capacidad masticatoria, confort y preserva el hueso 
alveolar, también hace referencia a mejorar la condición 
psicosocial del paciente, aumentando su autoestima y la 
satisfacción de su aspecto físico personal, para conse-
guir el objetivo el operador requiere establecer una co-
rrecta oclusión mediante un conocimiento de fisiología y 
anatomía humana, materiales dentales y habilidad en sus 
manos. 

El presente año se siguen utilizando resinas acrílicas 
para elaborar prótesis totales y es muy importante cono-
cer las propiedades y limitaciones de los acrílicos que 

manejamos en nuestra ciudad de trabajo pare seleccionar 
la calidad de los materiales, tal como lo describe Flores y 
sus colaboradores, los cuales compararon resistencia al 
impacto de cuatro marcas concluyendo que los acrílicos 
que resisten más a un alto impacto son idóneos para rea-
lizar la prótesis total, como por ejemplo el Lucitone y el 
Veracril. (Pithon et al. 2014; Carneiro, et al. 2016).

MÉTODO 

La siguiente investigación es un estudio cualitativo por-
que visualmente interpretamos los resultados de la pró-
tesis dental realizada en boca del paciente. Descriptiva 
porque se brindó un protocolo de atención a una pacien-
te desdentada total tanto en su arcada superior como 
su arcada inferior para realizar un tratamiento protésico. 
Aplicada por lo cual se describe una técnica para recu-
perar la estética y función perdida de la paciente.  

Como criterios de inclusión para realizar la presente in-
vestigación se tomó en cuenta una paciente desdentada 
total. En el presente estudio se consideró como variable 
dependiente al resultado del diseño experimental, recu-
perándose la estética y la función perdida por la paciente 
y como variables independientes a las dos prótesis tota-
les realizadas por el operador.

RESULTADO

Iniciamos con una entrevista a la paciente para evaluar su 
caso, se analizó las expectativas del paciente y sus nece-
sidades; posteriormente fueron recolectados datos para 
llenar su historia clínica y se enviaron exámenes comple-
mentarios como radiografía panorámica, fotografías, im-
presiones utilizando una cubeta estándar y alginato para 
la elaboración de modelos de estudio. 

Figura 1. Boca del paciente

Para elaborar el modelo inicial utilizamos yeso tipo III, 
sobre esta copia inicial de la boca del paciente fueron 
elaboradas cubetas individualizadas para obtener una 
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extensión de los tejidos óptima. Ambas cubetas fueron 
usadas para tomar impresiones con polivinil siloxano hi-
drofílico la cual brinda una reproducción detallada de las 
mucosas, inserciones musculares y frenillos. 

Una vez obtenido los modelos de la boca del paciente 
elaboramos bases de registro para determinar el plano 
oclusal. Las placas base permitieron ubicar a los rodetes 
de cera, esta a su vez fue moldeada por una espátula ca-
liente buscando una excelente adaptación y permanez-
ca estable en la boca del paciente. Cuando fue decidido 
el tamaño adecuado sin interferir al cierre de los labios, 
procedemos a marcar datos de la boca del paciente 
como línea media, línea de sonrisa y distancia interna-
sal. Posteriormente se paralelizó al rodete con el plano 
oclusal y también fue decidida la dimensión vertical del 
paciente. Ya decidida dicha medida, llevamos al paciente 
a relación céntrica.

Continuamos en una siguiente cita con la ubicación de 
los dientes de acrílico, en esta parte del tratamiento fue 
importante llegar a un acuerdo con el paciente sobre el 
color de sus dientes, se seleccionó un color número 65 
marca stardent y fueron ubicados en primer lugar los inci-
sivos y caninos superiores buscando la estética y fonética 
adecuada, luego fueron enfilados los incisivos y caninos 
inferiores articulándolos con sus antagonistas. Con ayuda 
del articulador ubicamos los dientes posteriores buscan-
do una adecuada oclusión y festoneamos la cera.

 Para la evaluación de la correcta estética y función del 
enfilado protésico se pidió a un familiar de la paciente 
que la acompañe y dio apoyo en la aprobación final de 
la paciente. 

El proceso de caracterización y de cocción fue realizado 
en un laboratorio por un técnico dental y el cual nos entre-
gó la prótesis finalizada lista para ser colocada en boca 
del paciente, evaluamos dimensión vertical y extensión 
de esta, además de estética y fonética.

Figura 2. Prótesis totales terminadas

Las citas de seguimiento fueron esenciales 24 horas des-
pués de la colocación de la prótesis en boca donde no 
encontramos ningún inconveniente y a la semana de la 
inserción de la prótesis el paciente continuó con un exce-
lente confort de sus prótesis. 

Figura 3. Prótesis en Boca

Figura 4 Sonrisa del paciente. Resultado final

DISCUSIÓN

La bibliografía reporta el éxito de las prótesis dentales 
realizadas de forma convencional y sus ventajas, entre 
las más importantes está el ajuste muy preciso de las pró-
tesis, una adecuada retención, duración y estabilidad. El 
principal inconveniente que se presenta en la realización 
de las prótesis totales es el reborde alveolar, cuando su-
fre el proceso de reabsorción ósea especialmente en la 
mandíbula que se ve afectado cuatro veces más que en 
el maxilar. 

Para evitar que siga produciéndose una reabsorción ósea 
se desarrolla este tipo de prótesis, la literatura ha descrito 
la utilización de sobredentaduras sobre implantes para 
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mejorar la retención, sin embargo, es un procedimiento 
costoso. (Cuervo, 2018; García et al. 2018).

Para la elaboración del plan de tratamiento protésico, un 
examen clínico y radiográfico minucioso es fundamental 
para identificar problemas específicos en los elementos 
de soporte, así como la integridad pulpar y periodontal. 
El montaje de los modelos iniciales en el articulador y un 
encerado de diagnóstico son de gran utilidad, pues per-
miten verificar discrepancias en el plano oclusal, la pre-
sencia o ausencia de espacio para la rehabilitación oral, 
la necesidad de cirugías pre-protésicas o alteraciones en 
la dimensión vertical de oclusión (DVO). 

La literatura describe un gran éxito con el uso de prótesis 
totales mucosoportadas9, otros autores mencionan que 
es mejor duplicar la prótesis antigua del paciente utilizan-
do la técnica de la duplicación ya que esta permite aho-
rrar tiempo en el laboratorio dental, ya que la prótesis du-
plicada funciona de plato base y cubeta de impresión al 
mismo tiempo, además de la adaptación muscular previa 
a la prótesis Antigua y los propioceptores que tare el pa-
ciente debido a su prótesis antigua13. Sin embargo, mu-
chos autores describen las ventajas de utilizar la tecnolo-
gía CAD CAM en la realización de prótesis totales, como 
es el caso de Matiz Cuervo en 2018 que describe el caso 
de una prótesis realizada mediante este sistema con una 
excelente retención, estabilidad y estética valorados por 
parte del paciente, sin la necesidad de realizar controles 
post inserción y disminuyendo el tiempo de la atención 
clínica. En total acuerdo con lo mencionado, Castillo en el 
2015 describe un caso de dos prótesis totales realizadas 
en un paciente con síndrome de Down realizada por el 
mismo sistema robótico consiguiendo un mejor pronósti-
co y éxito. (Calao & Fajardo, 2021).

CONCLUSIONES

La pérdida de los órganos dentarios representa un gran 
compromiso funcional, estético, psicológico y social, por 
ello se vuelve complejo el procedimiento, es de vital im-
portancia el conocimiento profesional sobre el protocolo 
para la realización de una prótesis total y así llegar a un 
diagnóstico correcto, un pronóstico y un plan de trata-
miento apropiado. 

Las prótesis realizadas en la presente investigación fue-
ron calificadas de adecuadas por parte de la pacien-
te, obteniéndose una excelente retención, estabilidad y 
estética.
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RESUMEN

La empatía a nivel asistencial implica un esfuerzo en el profesional de la salud para comprender la realidad del paciente, 
sus sentimientos, experiencias y perspectiva del proceso salud-enfermedad porque ello contribuye a un diagnóstico y trata-
miento más acertado y oportuno. Pese a su importancia, esta no siempre es aplicada adecuadamente en la práctica clínica, 
razón por lo cual se realizó el estudio, con el objetivo de establecer los niveles de orientación empática de los estudiantes 
de Odontología de la Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES), Ambato. Se utilizó una metodología observacional, 
descriptiva y transversal en 80 estudiantes de noveno y décimo semestre de la carrera de Odontología, que cumplieron 
los criterios de inclusión y exclusión, quienes con su consentimiento informado y mediante la herramienta digital Google 
Forms, contestaron las 20 preguntas de la escala de empatía de Jefferson en su versión en español. La encuesta evidenció 
que más de la mitad de los estudiantes presentaron un nivel medio de orientación empática a nivel general y respecto a las 
dimensiones un nivel alto en “Toma de perspectiva”, nivel bajo en “Atención por compasión” y nivel medio en “Ponerse en el 
lugar del paciente”. Los resultados demostraron que es necesario mejorar el nivel de orientación empática en cada una de 
sus dimensiones para perfeccionar la calidad asistencial prestada a los pacientes en el área odontológica.

Palabras claves: Empatía; orientación empática; atención odontológica; escala de Jefferson.

ABSTRACT

Empathy at the level of health care implies an effort on the part of the health professional to understand the patient’s reality, 
feelings, experiences and perspective of the health-disease process because it contributes to a more accurate and timely 
diagnosis and treatment. Despite its importance, it is not always adequately applied in clinical practice, which is why this 
study was carried out with the aim of establishing the levels of empathic orientation of dental students at the Universidad Au-
tónoma de los Andes (UNIANDES), Ambato. An observational, descriptive and cross-sectional methodology was used in 80 
ninth and tenth semester students of Dentistry, who met the inclusion and exclusion criteria, who with their informed consent 
and using the digital tool Google Forms, answered the 20 questions of the Jefferson empathy scale in its Spanish version. The 
survey showed that more than half of the students presented a medium level of empathic orientation at a general level and 
with respect to the dimensions, a high level in “Perspective taking”, a low level in “Compassionate care” and a medium level 
in “Putting oneself in the patient’s place”. The results showed that it is necessary to improve the level of empathic orientation 
in each of its dimensions in order to improve the quality of care provided to patients in the dental area.

Key words: Empathy; empathic orientation; dental care; Jefferson scale.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre los profesionales de la salud y los pa-
cientes es esencial en el proceso salud-enfermedad. La 
empatía constituye la base de esta relación, porque faci-
lita la comunicación entre ambos, mejora la satisfacción 
del paciente, incrementa la habilidad del médico en el 
diagnóstico y tratamiento e incluso reduce significativa-
mente el riesgo de errores (Loyola-Durán et al. 2015). En 
este campo la empatía es una habilidad humana que im-
plica la capacidad de percibir y sentir la emoción del otro 
para lograr un contacto afectivo, integrando la capacidad 
para entender al paciente y ponerse en su lugar a partir 
de lo que aprecia, de la información proporcionada y de 
la reacción de compartir estados emocionales como tris-
teza, miedo y ansiedad (Salgado, 2015).

En la práctica médica, la empatía se considera una com-
petencia básica que ha ganado mayor importancia a 
partir del siglo XX, cuando se comienza a concebir como 
parte de la visión integradora de atención al paciente en 
la que se conjugan los aspectos cognitivos, la experien-
cia y afectividad (Moreno-Vilet, 2015), razón por la cual se 
le incluye dentro de la Bioética porque permite revalorizar 
la práctica médica al involucrar respeto, autonomía y efi-
cacia en la atención, lo que conduce a una recuperación 
más rápida e integral.

En el caso de los profesionales de salud, la empatía se ha 
descrito como un atributo esencial de la atención huma-
na y uno de los elementos claves del profesionalismo al 
ser un rasgo donde predomina el conocimiento (más que 
afectivo o emocional) que implica la habilidad de com-
prensión de las experiencias, preocupaciones y perspec-
tivas del paciente (Caro et al. 2017).

Dicha comprensión se construye sobre la base de la rela-
ción entre los profesionales y los pacientes, considerando 
que los primeros asumen naturalmente comportamientos 
prosociales y altruistas como la simpatía, preocupación, 
flexibilidad, tolerancia, bondad, inteligencia emocional, 
juicio moral, sentido del humor, escrupulosidad, amabi-
lidad, entre otros y además un papel emocional porque 
existe la necesidad de comprender y abordar la angustia 
del paciente y proporcionar una comunicación terapéu-
tica e interpersonal de apoyo (Fernández-Aragón et al. 
2019).

La empatía no solo se considera el eje central de una 
buena relación con el paciente, sino que constituye un 
componente vital de la calidad asistencial al influir en 
el rendimiento profesional y en la satisfacción del usua-
rio. De ahí que a nivel mundial se reconoce a la empatía 
como un componente asistencial esencial, al ser una he-
rramienta poderosa que permite maximizar los resultados 

de los sistemas de salud, al reducir la ansiedad, favo-
recer que el paciente se sienta satisfecho, aumentar los 
mejores resultados al tratamiento, reducir las quejas, así 
como contribuir al bienestar de los profesionales de la sa-
lud por el clima laboral que facilita (Haque, 2019).

A pesar de la importancia que se le ha dado a la empatía 
a nivel global, de acuerdo con varios autores, la empatía 
no es innata, ni se desarrolla en todos los profesionales 
por igual y, al contrario, con el paso del tiempo, el nivel de 
empatía cambia y se deteriora, conforme el profesional 
alcanza mayor conocimiento y práctica debido a las exi-
gencias profesionales y el contexto laboral complejo y de 
alta exigencia (Preusche & Lamm, 2016).

Actualmente, se han estudiado varios factores a los que 
se les atribuye las deficiencias en el desarrollo, conserva-
ción y aplicación de la empatía en el campo de la salud, 
entre los que se destacan: el modelo biológico en el que 
se orienta a los estudiantes a enfocarse en la enfermedad 
y no en el paciente, la carga académica y  laboral de los 
estudiantes y el sistema administrativo de las institucio-
nes de salud,  que dificultan la posibilidad de brindar la 
atención necesaria al paciente, limitan las opciones diag-
nósticas y terapéuticas y transforman a los profesionales 
de la salud en burócratas que repercuten en la calidad 
de la atención y con el paso del tiempo en el desgaste 
profesional (Parra & Cámara, 2017).

Con la motivación anterior se establecen los niveles de 
orientación empática en los estudiantes de Odontología 
de la Universidad Autónoma de los Andes, UNIANDES, 
en Ambato, Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional, descriptivo, trans-
versal, en el mes de enero de 2021 en estudiantes de 
la carrera de Odontología de la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes (UNIANDES), en la sede Ambato, 
Ecuador. El universo estuvo comprendido por el total de 
estudiantes de la Carrera de Odontología de la institución 
y a través de un muestreo no probabilístico de asignación 
intencional, la muestra quedó integrada por 80 estudian-
tes matriculados en 9no y 10mo semestre y que con su 
consentimiento informado y por el nivel de preparación 
académica y contacto directo con pacientes (prácticas 
preprofesionales) contestaron de manera adecuada la 
Escala de empatía de Jefferson. Se excluyeron del estu-
dio los estudiantes que no desearon formar parte de la in-
vestigación y aquellos que no contestaron en su totalidad 
las preguntas del instrumento de recolección de datos.

Previo al estudio cuali-cuantitativo se realizó una revisión 
bibliográfica y documental en diversas bases de datos 
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con seriedad científica sobre el contenido relacionado 
con el tema, el objetivo propuesto, las variables incluidas 
y la metodología a utilizar en la investigación, aplicando 
los métodos analítico- sintético e inductivo- deductivo.

Tras la aplicación de los criterios de selección, los estu-
diantes de Odontología accedieron a la encuesta previa 
autorización de la universidad. Mediante la herramienta 
digital Google Forms, contestaron las 20 preguntas de la 
Escala de empatía de Jefferson, que es un recurso utiliza-
do para determinar el nivel de empatía en la atención al 
paciente y que establece una clasificación en alto, medio 
y bajo de manera global y en tres dimensiones: toma de 
perspectiva, atención por compasión y capacidad de po-
nerse en el lugar del paciente. La escala en su versión en 
español cuenta con 20 preguntas planteadas de manera 
positiva y negativa, con formas de respuesta de 1 a 7; 
donde 1 es indicativo de total desacuerdo y el 7 de total 
acuerdo con lo planteado. El puntaje mínimo es de 20 y el 
máximo de 140 puntos. 

La sumatoria de las 20 preguntas de la escala permitió 
establecer el nivel de empatía global, de la siguiente ma-
nera: nivel alto (101 a 140 puntos), nivel medio (61 a 100 
puntos) y nivel bajo (20 a 60 puntos).

A más de los puntajes globales, las preguntas fueron 
agrupadas de acuerdo con las dimensiones empáticas:

Dimensión “Toma de Perspectiva”: Incluyó 10 preguntas 
planteadas de manera positiva (2,4,5,9,10,13,15,16,17,20) 
cuyas sumatorias permitieron la siguiente categorización: 
nivel alto (51 a 70 puntos), nivel medio (31 a 50 puntos) y 
nivel bajo (10 a 30 puntos).

Dimensión “Atención por compasión”: Incluyó 7 pregun-
tas planteadas de manera negativa (1,7,8,11,12,14,19) 
que tras la suma permitieron determinar: nivel alto (36 a 
49 puntos), nivel medio (22 a 35 puntos) y nivel bajo (7 a 
21 puntos).

Dimensión “Capacidad de ponerse en el lugar del pa-
ciente”: Incluyó 3 preguntas (3,6,18) que sumadas permi-
tieron establecer: nivel alto (16 a 21 puntos), nivel medio 
(10 a 15 puntos) y nivel bajo (3 a 9 puntos).

Se utilizó una ficha de recolección de datos y estos fueron 
procesados en el programa IBM SPSS Statistics y clasifi-
cados atendiendo a las definiciones de la escala. Para el 
análisis se recurrió a la estadística descriptiva, utilizando 
como medidas de resumen las frecuencias absolutas y 
relativas. Los resultados globales de la empatía, así como 
sus dimensiones fueron presentados en figuras.

RESULTADOS

Los niveles de orientación empática globales reportados 
en los estudiantes de noveno y décimo semestre de la 
carrera de Odontología de la UNIANDES, se presentan 
en la Figura 1. De los 80 estudiantes, se identificó que el 
66,25% presentó un nivel medio de orientación empática 
en la atención al paciente, 31,25% un nivel alto, mientras 
que en el 2,50% el nivel fue bajo.

Figura 1. Niveles globales de empatía en estudiantes de 
Odontología de 9no y 10mo semestre de UNIANDES.

Los resultados obtenidos en la dimensión de orientación 
empática “Toma de Perspectiva” que se refiere a la ca-
pacidad para entender el punto de vista del paciente, se 
presentan en la Figura 2. Se encontró que el 62,50% de 
los estudiantes presentó un nivel alto y solo el 3,75% un 
nivel bajo. 

Figura 2. Dimensión empática “Toma de perspectiva”, en 
estudiantes de Odontología de 9no y 10mo semestre de 
UNIANDES.
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Los resultados obtenidos en la dimensión de orientación 
empática “Atención por compasión” que se refiere a la 
comprensión del sufrimiento experimentado por el pa-
ciente durante su proceso de enfermedad, se presentan 
en la Figura 3. El 66,25% de estudiantes presentó un nivel 
bajo de orientación empática en el ámbito de la atención 
por compasión, mientras que el 30,00% presenta un nivel 
medio y el 3,75% un nivel alto.

Figura 3. Dimensión empática “Atención por compasión”, 
en estudiantes de Odontología de 9no y 10mo semestre 
de UNIANDES.

Los resultados obtenidos en la dimensión de orientación 
empática “Capacidad de ponerse en el lugar del pa-
ciente” para poder entender su estado emocional y cir-
cunstancias particulares, se presentan en la figura 4. El 
52,50% de los estudiantes de Odontología presentó un 
nivel medio, mientras que el 41,25% tuvo un nivel alto y el 
6,25% un nivel bajo.

Figura 4. Dimensión empática “Capacidad de ponerse en 
el lugar del paciente”, en estudiantes de Odontología de 
9no y 10mo semestre de UNIANDES

DISCUSIÓN

En la actualidad, se requiere que la prestación de los ser-
vicios de salud se brinde con altos estándares de cali-
dad, incluyendo elementos tangibles e intangibles entre 
los que se incluye la empatía que es un atributo cognitivo 
que implica la comprensión de las experiencias, preocu-
paciones y perspectivas del paciente, que se considera 
un elemento clave en el diagnóstico, tratamiento y satis-
facción de este. (Castellón-Montenegro et al. 2020).

Esta investigación determina que el 66,25% de los estu-
diantes de Odontología de noveno y décimo semestre de 
UNIANDES, presentan un nivel medio de orientación em-
pática en la atención al paciente de manera global, que, 
si bien no es lo ideal porque un profesional sanitario debe 
tener altos niveles de empatía para consolidar una alianza 
terapéutica y lograr satisfacción en el paciente (Vidal, et 
al. 2015), resulta positivo porque es un nivel aceptable 
para la atención adecuada.

Sin embargo, dentro de este campo, la empatía no solo 
debe llegar al mínimo recomendado sino ir mejorando 
y consolidándose de a poco en las unidades de salud 
como parte de la atención individualizada, humana y 
ética, porque como lo exponen Williams y col., (2015) el 
principio clave de la atención centrada al paciente es que 
en el proceso clínico se valore más allá de su enfermedad 
y analizar integralmente al mismo para poder solucionar 
las alteraciones de salud de manera eficiente. Por lo tan-
to, se requiere incrementar los niveles de empatía a nivel 
asistencial porque el reino de la enfermedad se encuen-
tra dominado por la emoción y el miedo, factores que se 
pueden abordar a través de una atención empática que 
permita una mayor comunicación, reciprocidad terapéu-
tica y satisfacción tanto profesional como en el paciente 
enfermo.

Coinciden los resultados con la investigación realizada 
en estudiantes de postgrado de odontopediatría en Perú, 
donde la percepción empática en los alumnos es de nivel 
medio. (Quezada-Huerta et al. 2020)

En un estudio realizado por Loyola-Durán et al. (2015) en 
un hospital público de la ciudad de México, 17 médicos 
de 50 encuestados fueron no empáticos (33.3%), 10 me-
dianamente empáticos (19.6%) y 24 empáticos (47.1%).

Dentro de este campo Silva y col., (2013) en un estudio so-
bre orientación empática en estudiantes de Odontología 
en República Dominicana encuentran que los niveles de 
empatía asistencial en los estudiantes fueron bajos, asu-
miéndose como principales causas: el medio profesional, 
cultural, económico y social además de las falencias cu-
rriculares y programas académicos en este campo.
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De manera similar en un estudio chileno desarrollado en 
2017 por Torres y col., (2017) se encuentra que los ni-
veles de empatía tienden a descender o mantenerse a 
medida que los estudiantes avanzan en los programas 
de Odontología debido a la complejidad de los procedi-
mientos, aumento de la responsabilidad clínica, estrés, 
ambiente laboral y erosión ética, que llevan a la reducción 
de las relaciones interpersonales y la consecuente com-
prensión del paciente.

Diferentes resultados muestran los autores de una inves-
tigación en estudiantes de medicina en Perú al encontrar 
niveles de empatía altos (Málaga et al. 2020).

Estas situaciones ponen en evidencia la necesidad de 
promover la actitud empática en los estudiantes pese a 
los problemas clínicos que pueden surgir en el día a día 
porque solo de esta manera se podrá mejorar la calidad 
de atención, reducir errores en la praxis, mejorar la satis-
facción y reducir las tasas de morbilidad en la población, 
pues como lo exponen López y col. (2020), la empatía fa-
vorece la recuperación del paciente porque éste a partir 
de la actitud profesional toma una postura positiva para 
enfrentar la enfermedad y cumplir con el tratamiento.

La investigación también indaga sobre las dimensiones 
empáticas, y evidencia que en “Toma de perspectiva” el 
62,5% de los estudiantes presentó un nivel alto lo que 
denota su capacidad para entender el punto de vista del 
paciente y las circunstancias que enfrenta producto de 
su enfermedad, situación que es fundamental como es-
trategia terapéutica, pues como lo exponen Rengel y col., 
(2017) existe una relación directa entre el nivel de empatía 
global (p=,159) y la toma de perspectiva porque ambas 
van de la mano en la praxis del profesional de salud tanto 
en la práctica clínica como en el trabajo comunitario.

Respecto a la dimensión “Atención por compasión” se 
encuentra que el 66,25% de estudiantes presentan un 
nivel bajo de orientación empática lo que evidencia las 
habilidades para comprender el sufrimiento del paciente 
durante su proceso de enfermedad o las circunstancias 
que lo envuelven y complican el cuadro clínico, sin em-
bargo este resultado no es del todo negativo en el as-
pecto de la atención al paciente, porque Borges y col., 
(2019) a través de su estudio hacen notar que la atención 
por compasión es un importante componente  asistencial, 
pero cuando no existe suficiente preparación académica, 
experiencia y organización laboral, se puede convertir en 
una amenaza para la salud mental del profesional llegan-
do a ocasionar fatiga por compasión, por lo que sugiere 
que ésta se mantenga en niveles medios para favorecer 
la salud del paciente y del profesional.

Finalmente, en la dimensión “Ponerse en el lugar del pa-
ciente” se encuentra que el 52,5% de los estudiantes pre-
sentan un nivel medio de empatía, que resulta adecuado 
porque el estudiante trata de comprender al paciente de 
una manera más cercana, no obstante, debe ser perfec-
cionada para brindar una mejor atención. En el estudio 
de López y col., (2017) se pone de manifiesto que la ca-
pacidad para ponerse en el lugar del paciente es una de 
las dimensiones más difíciles de cumplir pues tan solo 
una minoría (9%) es capaz de entablar esta relación ade-
cuadamente, lo que refleja la necesidad de desarrollar 
habilidades empáticas en los estudiantes como parte de 
la ética y los aspectos humanos que deben prevalecer en 
el Odontólogo.

Con estos datos respecto a las dimensiones empáticas, 
se  plantea que la dimensión “Toma de perspectiva” tie-
ne mayores resultados en el nivel alto y la “atención por 
compasión” en el nivel bajo, pues es más factible tratar 
de entender una necesidad que asumir el sufrimiento ex-
perimentado por el paciente para poder brindar atención, 
y pone en evidencia el problema que existe con los es-
tudiantes de Odontología de UNIANDES quienes con su 
nivel de preparación académica y práctica elevada aún 
no han adquirido la habilidad para asistir a los pacientes 
con total empatía.

Lo expuesto, permite asumir que, los niveles de empatía 
alcanzados por los estudiantes ameritan ser potenciados 
desde las aulas universitarias para que los estudiantes 
no solo se llenen de conocimiento y en las unidades de 
salud de experiencia y pericia, sino que adopten una ac-
titud cálida en la atención al paciente como parte de la 
humanización en la atención promovida por organismos 
sanitarios mundiales y locales. De ahí que el desarrollo 
de habilidades empáticas no solo debe ser el objetivo 
subyacente en el proceso de enseñanza de los estudian-
tes en salud y atención social, sino también el tema de 
la formación continua y permanente de los profesionales 
(Moudatsou et al. 2020).

CONCLUSIONES

El nivel global de empatía en la atención al paciente que 
presentaron la mayoría de los estudiantes de noveno y 
décimo semestre de Odontología de la UNIANDES fue 
medio, que si bien es aceptable dentro de la práctica 
clínica amerita ser mejorado para lograr resultados diag-
nósticos y terapéuticos más efectivos.

La dimensión de orientación empática más alta encontra-
da en los estudiantes de Odontología de la UNIANDES 
fue la “Toma de perspectiva”, la más baja la “Atención 
por compasión” y en el campo “Ponerse en el lugar del 
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paciente” el nivel reportado fue medio. Por lo que se de-
muestra la necesidad de mejorar el nivel de orientación 
empática en cada una de sus dimensiones para garanti-
zar la calidad asistencial.
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RESUMEN

La anencefalia es considerada una malformación genética que se puede detectar en los primeros meses del embarazo para prevenir 
dicha enfermedad. Objetivo: Desarrollar un plan de cuidados de enfermería para neonatos con anencefalia en el Hospital General Lata-
cunga. Metodología: La modalidad de la metodología fue cualitativa y cuantitativa la cual ayudó a recopilar la información necesaria para 
brindar una solución al problema de investigación, el tipo de investigación por su diseño fue no experimental, de campo, con un diagnós-
tico transversal, su alcance fue exploratoria, descriptiva y explicativo. La técnica que se utilizo fue la encuesta con la revisión de historias 
clínicas, La población fue el personal de enfermería que labora en el área de Neonatología un total de 8 enfermeras. Resultados: Dentro 
de los resultados más relevantes se obtuvo que hubo 3 casos que se reportaron de neonatos con anencefalia, los cuales solo duraron 
hasta 2 días de nacidos y nacieron con bajo peso y prematuros. Se identificó que el 25% conoce que la mejor manera de prevenir esta 
enfermedad. El 38% conocía que estos neonatos necesitan cuidados intensivos debido a su condición riesgosa de mortalidad, el 88% 
considero que se debe realizar un plan de cuidados. Conclusiones: De acuerdo con los resultados obtenidos se identificó la necesidad 
de un plan de cuidado de enfermería para pacientes neonatos con anencefalia que son atendidos en el área de neonatología del Hospital 
General Latacunga para mejorar la atención que brinda el personal de enfermería a dichos pacientes.

Palabras clave: Plan de cuidados, anencefalia, enfermería.

ABSTRACT

Anencephaly is considered a genetic malformation that can be detected in the first months of pregnancy to prevent the disease. Objective: 
To develop a nursing care plan for neonates with anencephaly in the General Hospital Latacunga. Methodology: The methodology was 
qualitative and quantitative, which helped to gather the necessary information to provide a solution to the research problem, the type of 
research design was non-experimental, field, with a cross-sectional diagnosis, its scope was exploratory, descriptive and explanatory. The 
technique used was the survey with the review of clinical histories. The population was the nursing personnel working in the Neonatology 
area, a total of 8 nurses. Results: Among the most relevant results, there were 3 cases reported of neonates with anencephaly, which only 
lasted up to 2 days after birth and were born with low birth weight and premature. It was identified that 25% knew that the best way to pre-
vent this disease. 38% knew that these neonates need intensive care due to their risky condition of mortality, 88% considered that a care 
plan should be made. Conclusions: According to the results obtained, the need for a nursing care plan for neonatal patients with anen-
cephaly who are attended in the neonatology area of the General Hospital Latacunga was identified in order to improve the care provided 
by the nursing staff to these patients.

Keywords: Care plan, anencephaly, nursing.
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INTRODUCCIÓN

Las malformaciones congénitas aparecen en todos los 
rincones del mundo, en el caso de la anencefalia, el nú-
mero de pacientes son considerables pero no excesivos 
y se presenta sobre todo en países en vías de desarrollo, 
en donde los recursos por lo general son escasos o míni-
mos; además, en estos países se presenta entre medios 
y altos índices de esta malformación y al no tener control 
sobre sobre esto, se ha pretendido reducirlos median-
te la prevención de embarazos sobre todo en aquellas 
mujeres con alto riesgo, por ejemplo las adolescentes o 
mujeres en situación de riesgo, es decir, que padezcan 
enfermedades como la diabetes mellitus tipo 1, la obesi-
dad, convulsiones, etc. (Santana et al. 2016).

Un embarazo con la presencia de un feto anencefálico 
genera gran controversia sobre todo para el entorno fa-
miliar debido al impacto psicológico que afectaría direc-
tamente a la gestante, así como las complicaciones que 
se pueden presentar durante todo el embarazo y el parto, 
generando alto riesgo en la salud y la vida de la mujer, 
es por ello que en nuestro país, debido a la alta inciden-
cia de casos sobre todo en mujeres que presenten sobre 
peso, enfermedades de riesgo, historial familiar, anterio-
res embarazos de fetos con algún tipo de malformación, 
discapacidades mentales en la mujer, entre otros, se ha 
planeado diversos métodos de prevención como charlas 
de concientización acerca de embarazos saludables a 
partir de una planificación familiar, pues los riesgos se 
disminuyen notablemente, ya que un profesional de la 
salud analizará por completo el caso de la mujer y verifi-
cara rigurosamente el proceso de gestación, evitando en 
al menos un 90% las posibilidades de riesgo de un em-
barazo anencefálico o con mal formaciones congénitas. 
(Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2015).

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador da a conocer 
que durante la última década que ha vivido nuestro país, 
se han realizado grandes cambios en cuanto al dere-
cho de la salud de todos los habitantes, entregando un 
servicio basado en la calidad y calidez; además, se ha 
planteado un manual de “Atención Integral de la Niñez”, 
el cual es destinado para la reducción de los niveles de 
mortalidad de niños, garantizando a su vez una vida de 
calidad, salud y bienestar. Además, se toma en cuenta 
también el bienestar gestacional de la mujer antes y du-
rante la gestación, pues de alguna forma esto repercute o 
beneficia la salud y la vida del feto, como es en el caso de 
los niños que presenta discapacidades o malformacio-
nes, a causa de un indebido cuidado de la madre durante 
el embarazo en ciertos casos, aunque en otros la gené-
tica es el principal factor; sin embargo, se añade que, 
para una correcta prevención o diagnóstico temprano de 

alguna complicación del embarazo o en el feto, durante 
el periodo prenatal, la mujer debe asistir constantemente 
a atenciones médicas y mantener un adecuado cuidado 
de su alimentación y utilización de fármacos en el caso 
de que se presente un diagnóstico de malformaciones 
se contempla que el embarazo debe continuar hasta su 
finalización, pues el aborto legal no es posible en nuestro 
país y dentro de la Constitución del Ecuador, art. 50, se 
menciona que el Estado respaldara a todo individuo que 
padezca alguna enfermedad catastrófica o bajo paráme-
tros de complejidad el derecho a una vigilancia médica 
adecuada, especializada y sin costo alguno de forma 
oportuna y preferencial. 

Además, cabe recalcar que este manual contempla es-
tados de prevención en embarazos de alto riesgo, sobre 
todo en aquellas mujeres que padezcan enfermedades 
catastróficas que puedan afectar la salud o el correcto 
desarrollo del feto, y esta prevención se la realiza median-
te una valoración médica previa para la obtención de los 
niveles y las posibilidades de riesgo, y si fuese el caso, 
la aplicación de métodos anticonceptivos bajo la super-
visión médica y el consentimiento de la mujer o de sus 
familiares en primer grado si fuese el caso de una perso-
na que no logre emitir su propia decisión. (Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador, 2018).

A nivel mundial los casos de anencefalia se ven presen-
tes en niveles no tan altos, pero que si afectan a toda 
la población, por lo que se ha tomado diversas medidas 
de prevención como la planificación familiar, seguimien-
to médico constante en casos de embarazos riesgosos, 
valoración de las mujeres antes de su embarazo, revisión 
del historial familiar, prevención de embarazos en mujeres 
que presenten enfermedades de riesgo, entre otros, pues 
se considera que existe un alto impacto psicológico en el 
entorno familiar del neonato encefálico. 

El tubo neural es una estructura que se presenta en el 
embrión y mediante el cual se da origen a todo el sistema 
nervioso central del futuro feto; por otro lado, a partir del 
tubo neural se desprenderá el cerebro y la médula espi-
nal, manteniendo una forma cilíndrica, derivándose de la 
zona del ectodermo conocida como la placa neural; ade-
más aparece durante la semana 3 de gestación a partir 
del proceso de neurulación. (Smok et al. 2018).

Se determina que el tubo neural del embrión tiende a ce-
rrarse a medida que los pliegues neurales se posicionan 
dentro de la línea media dorsal, y este cerramiento permi-
te el desprendimiento de las células de la cresta neural; 
por otro lado se considera que los extremos del tubo neu-
ral que se encuentran abiertos son conocidos como neu-
roporos anteriores y posteriores, pero al cerrarse dichos 
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neuroporos, el tubo neural tiende a formar un cilindro, sin 
embargo existe la posibilidad de que dicho proceso no 
se complete, provocando los defectos del tubo neural. 
(Monkhouse, 2014).

Los defectos del tubo neural tienden a presentarse cuan-
do el cierre del tubo neural no se ha completado, provo-
cando que las meninges y los cuerpos vertebrales tam-
poco se cierren y se mantengan expuestos, sin embargo, 
este tipo de defectos también pueden presentarse a 
causa de un inadecuado desarrollo de las somitas, y por 
tanto la incompleta formación de los cuerpos vertebras, 
como es el caso de la espina bífida.

Todo defecto en el tubo neural que comprometa la zona 
craneal puede provocar la no formación de los hemisfe-
rios del cerebro, dando lugar a la anencefalia; en otros 
casos en donde el tubo neural se encuentre cerrado, pero 
su cráneo no esté formado, manteniendo los hemisferios 
expuestos directamente al líquido amniótico, provoca da-
ños en los mismos y destruye al cerebro por su choque 
con el útero materno, determinando que este padeci-
miento es conocido como acrania-anencefalia. Se con-
sidera finalmente que la anencefalia es un padecimiento 
y un defecto que provoca incompatibilidad con la vida 
externa y ajena al útero materno. 

La anencefalia es considerada como una de las anoma-
lías o malformaciones más comunes del tubo neural, son 
de carácter congénito y afectan de gran forma al tejido 
que crece y se desarrolla en el cerebro y en la médula es-
pinal del feto; por lo general esta anomalía se presenta en 
los inicios del desarrollo del feto y se da a notar cuando 
la parte superior del tubo neural no logra ni tiende a ce-
rrarse, por lo que el neonato al momento de su nacimiento 
no presenta ni la parte frontal del encéfalo ni la parte que 
se encarga tanto de los pensamientos como de la coor-
dinación del neonato (cerebro), mientras que las demás 
partes del encéfalo por lo general no están cubiertas ni 
por hueso ni por piel. (Gil et al. 2015).

En el mundo se presenta  un nivel considerable de casos 
de embarazos anencefálicos, por lo general de entre 2 
y 3 por cada 1000 mujeres gestantes, sin embargo, su 
mortalidad es muy alta, pues el 58 % de los neonatos que 
presenten anencefalia y que hayan nacido vivos tienden 
a fallecer durante las primeras 24 horas de vida, el 15 % 
sobreviven en promedio de entre dos a tres días solamen-
te, y cerca del 1% logran alcanzar su primera semana de 
vida, pero entre el 70 y 90 % se presentan casos en los 
que los niños nacen sin vida debido a las complicaciones 
y su estado de salud. 

En América Latina se presenta de entre 5 y 6 casos de 
niños anencefálicos por cada 10.000 niños nacidos con 

un excelente estado de salud; la mortalidad de los neo-
natos que presentan malformaciones anencefálicas es 
de entre el 85 y 95%, puesto que sus probabilidades de 
sobrevivir al menos durante su primer año son casi nulas 
e imposibles debido a su falta de cráneo, encéfalo y sus 
daños en el tubo neural, sin embargo, en ciertos casos 
logran sobrevivir por horas o máximo unos cuantos días; 
específicamente en Chile se evidencia que en su mayoría 
(98%), los fetos con anencefalia nacen sin vida debido 
a los riesgos a los que se enfrentan durante el parto y el 
contacto con el mundo exterior. (Dipierri et al. 2015).

Las causas exactas de la anencefalia son inciertas y des-
conocidas, sin embargo, se menciona que ya sean las 
condiciones ambientales, el estatus social y económico 
de la familia, así como la misma genética puede conlle-
var mutaciones de metilentetrahidrofolato, reductasa, al-
teraciones en el ARN, entre otros factores que pueden 
desatar este tipo de cuadros. Por lo otro lado, dentro de 
las condiciones ambientales, se destaca los bajos niveles 
de consumo de ácido fólico durante el periodo gestante, 
pues al ser administrado correctamente se podría llegar a 
prevenir de entre el 50% y el 80% los casos de malforma-
ciones, sin embargo, por factores socioeconómicos las 
gestantes no pueden llevar un control adecuado de su 
embarazo ni la administración vitamínica continua reco-
mendada por un especialista, por lo que existen mayores 
niveles de riesgo en estos casos. (Pérez et al. 2017).

La anencefalia se considera como una alteración com-
pleja y se debe a diversos factores sobre todo la genética 
y el ambiente; entre los  que se han tomado en consi-
deración y que además presentan cierta incidencia es el 
gen MTHFR en donde varios polimorfismos son ligados a 
un incremento en el riesgo de los defectos tubo neurales 
desencadenando de esa manera la anencefalia; por otro 
lado se analiza además, que la anencefalia en la mayor 
cantidad de casos se produce de forma esporádica, es 
decir, ocurre en individuos sin un antecedente familiar de 
esta malformación. (Ruíz et al. 2019).

Los síntomas más comunes que pueden presentar los 
neonatos con anencefalia son, ausencia de la cobertura 
ósea en la parte trasera de la cabeza del niño, huesos o 
estructuras óseas incompletas en la parte frontal o en los 
laterales de la cabeza, dobleces pronunciados en los oí-
dos, paladar hendido con abertura extendida hasta la ca-
vidad nasal, defectos en el corazón, presencia de pocos 
o nulos reflejos básicos, denotando finalmente que, sin el 
encéfalo el niño no puede tener conciencia ni sobrevivir.

Los factores de riesgo más sobresalientes en casos de 
neonatos con anencefalia son:
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Factores socioeconómicos y de demografía: Se men-
ciona que, a menores ingresos, mayores será los ries-
gos de anomalías congénitas, al menos un 94% de las 
mismas se producen en países pobres y de escasos 
recursos, pues toda mujer gestante se encuentra impo-
sibilitada en acceder a una alimentación adecuada, con 
nutrientes básicos o necesarios, además, en algunos ca-
sos, las mismas se encuentran expuestas a factores que 
incrementan la incidencia en el desarrollo de malforma-
ciones prenatales

Factores genéticos: La consanguineidad incrementa 
los niveles de aparición de malformaciones congénitas, 
en el caso de la anencefalia, la genética es el principal 
factor encontrado, aunque aún se desconocen los deta-
lles exactos de su aparición y desarrollo, sin embargo, 
en condiciones de anomalías raras se incrementan en un 
50% adicional el riesgo de muerte neonatal durante las 
primeras horas de vida. 

Factores ambientales: La gestante al ser expuestas a 
ciertos plaguicidas, productos químicos, medicamentos, 
alcohol, cigarrillos, sustancias psicoactivas y/o la radia-
ción, pueden llegar a incrementar bruscamente los nive-
les de riesgo de que el feto sufra anomalías dentro del 
vientre de la madre.

Estado nutricional de la gestante: La carencia de ali-
mentación rica en ácido fólico es otro de los detonantes 
para la aparición de malformaciones en los fetos, sobre 
todo en casos con anencefalia; sin embargo, otro de los 
detonantes es la carencia de yodo y folato, incrementan-
do el riesgo de dar a luz un neonato con anomalías en el 
tubo neural. (Estrán et al. 2018).

Otros factores que pueden llegar a influir en el desarro-
llo de la anencefalia son directamente de la mujer ges-
tante, en donde se destaca que enfermedades como la 
diabetes, la excesiva obesidad, abuso de sustancias psi-
cotrópicas o medicamentos suministrados para controlar 
ataques de epilepsia o convulsiones, así como los ante-
cedentes familiares de esta enfermedad pueden de una 
u otra forma incrementar las posibilidades de engendrar 
un feto anencefálico.

Un embarazo con un feto anencefálico puedo llegar a ser 
riesgoso para la mujer gestante, debido a que durante 
los primeros meses de vida se puede generar abortos es-
pontáneos o muerte del fetal dentro del útero, sin embar-
go, en embarazos avanzados, la prematuridad es lo más 
común en estos casos y requiere de atención inmedia-
ta, debido a la complejidad con la que el neonato nace, 
pues su desarrollo es deficiente y las complicaciones en 
su salud son graves, debido a la ausencia de huesos en 
los hemisferios cerebrales, en el sistema límbico y en el 

cerebelo, así como las múltiples malformaciones de las 
vértebras cervicales, las respiratorias superiores y las del 
agujero magno, por lo que se considera que los neona-
tos nacidos vivos resultan ser incompatibles con la vida 
extrauterina, por lo que la actividad cardiaca del neonato 
durara por algunos momentos, y en el mejor de los casos 
por una hora. (Vega & Núñez, 2017).

Los cuidados de enfermería en casos de embarazos 
anencefálicos también van dirigidos a la madre, pues al 
momento del parto es muy importante el control de la pre-
sión arterial más que en casos normales, pues una posi-
ción no adecuada puede incrementar excesivamente los 
niveles de la presión y causar alteraciones en el corazón 
de la mujer y del feto; además, estos cuidados van di-
rigidos en forma de apoyo psicológico a la madre para 
enfrentar la condición de su hijo al momento de nacer, 
evitando de alguna manera la aparición de posibles cua-
dros de ansiedad, lo que podría provocar cierto riesgo en 
su salud y vida.

Teniendo en cuenta lo antes planteado se desarrolló el si-
guiente estudio con el objetivo de identificar la necesidad 
de un plan de cuidados de enfermería para neonatos con 
anencefalia en el Hospital General Latacunga.

MATERIALES Y MÉTODOS

La modalidad del presente estudio fue cuali-cuantitativa, 
debido a la comprensión de los conceptos que deter-
minaron los datos, mediante la información del historial 
clínico del área de neonatología para ser analizados 
estadísticamente, obteniéndose resultados que funda-
mentaron las conclusiones del tema investigado, lo cual 
permitió su mejor comprensión y la determinación de la 
mejor propuesta de solución, en este caso para la anen-
cefalia en neonatos. El tipo de diseño de la investigación 
se basó en un diagnóstico no experimental, transversal y 
con elemento de investigación de acción. Obteniendo a 
su vez un alcance del estudio exploratorio, descriptivo y 
explicativo.

Dentro de los Métodos y técnicas del nivel empírico del 
conocimiento se utilizó la observación directa al grupo in-
vestigado, con el fin de generar una línea de base para 
otras investigaciones, con criterios de confidencialidad 
respetando la privacidad de los sujetos investigados, de-
más del análisis documental donde se interpretó y orga-
nizó toda información obtenida sobre el tema investigado, 
con el fin de poder evaluar y repostar todos de una ma-
nera clara. 

Las técnicas de investigación utilizada fue la encuesta ob-
teniéndose toda la información de relacionada con el co-
nocimiento que cuenta el personal de enfermería sobre la 
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anencefalia neonatal y como instrumentos el Cuestionario 
basándose en una lista de preguntas cerradas, las cua-
les fueron dirigidas al personal de enfermería del Hospital 
General Latacunga, con el objetivo de determinar el nivel 
de conocimiento acerca de los cuidados que se deben 
seguir en casos de neonatos con anencefalia y la  Historia 
clínica que  es considerado como un documento legal, el 
cual es revisado para la obtención de información de los 
pacientes que son atendidos en un centro de salud en 
específico.

La población de la presente investigación se encuentra 
conformada por 8 enfermeras encargadas de la aten-
ción de neonatos con anencefalia en el Hospital General 
Latacunga. Cabe mencionar que, al ser población finita, 
no resultó necesaria la aplicación de la fórmula de estima-
ción para la obtención de la muestra, por lo que se utilizó 
el total poblacional; además se revisaron las historias clí-
nicas para la obtención de información de los neonatos.

Análisis e interpretación de resultados

Los siguientes resultados se obtuvieron de la revisión de 
las historias clínicas del Hospital General Latacunga. 

Tabla 1. Información obtenida de las historias clínicas

Ítems N° %

Género

Masculino 1 33%

Femenino 2 67%

Factores neonatales

Bajo peso 1 33%

Prematuro 2 67%

Tiempo de vida

4 horas 1 33%

2 días 2 67%

Fuente: Historia Clínica Hospital General Latacunga en el 
año 2020.

A partir de la revisión de historias clínicas se obtuvo que 
el 33% de los neonatos con anencefalia son del género 
masculino, mientras que el 67% son del género femenino; 
dentro de los factores de riesgo más influyentes en estos 
casos se encuentra que el 33% presenta bajo peso y el 
67% son prematuros; y de acuerdo con el tiempo de vida 
se determina que el 33% tuvo 4 horas de vida y el 67% 
2 días.

Información obtenida de la encuesta dirigida al personal 
de enfermería

Gráfico 1. Sintomatología que puede presentar un niño 
con anencefalia

Fuente: Encuesta aplicada. Hospital General Latacunga 
en el año 2020

A partir de la aplicación de encuestas, se obtuvo que el 
62,5% de los profesionales de enfermería mencionan que 
el principal síntoma que presenta un niño con anencefalia 
es la ausencia de la cobertura ósea, el 25% menciona a 
los pocos reflejos básicos y el 12,5% restante los defec-
tos en el corazón. 

Gráfico 2. complicación más común que se puede pre-
sentar en un embarazo de un feto anencefálico

Fuente: Encuesta aplicada. Hospital General Latacunga 
en el año 2020

De los profesionales de enfermería que fueron encuesta-
dos se presenta que el 87,5% conoce acerca de las com-
plicaciones de un embarazo anencefálico, pues mencio-
naron los partos prematuros y los abortos espontáneos, 
mientras que el 12,5% desconoce dichas complicacio-
nes, pues su respuesta fue que se presenta un embarazo 
normal.

Gráfico 3. cuidado considera usted que es el más ade-
cuado para la madre en partos que presenten neonatos 
con anencefalia
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Fuente: Encuesta aplicada. Hospital General Latacunga 
en el año 2020

Se determina que el 100% de las enfermeras conocen el 
cuidado más adecuado para la madre en partos con neo-
natos anencefálicos, pues mencionaron que es el con-
trol de la presión arterial, sin embargo, algunas de ellas 
también mencionaron cuidados no primordiales, pero si 
necesarios.

Gráfico 4. Cuidados considera se le debe dar al neonato 
con anencefalia

Fuente: Encuesta aplicada. Hospital General Latacunga. 
Año 2020

Se determina que el 37,5% de las enfermeras mencionan 
que entre los cuidados que se le debe dar al neonato 
con anencefalia se encuentran los cuidados primarios y 
los cuidados intensivos; el 25% se refiere a los cuidados 
preventivos

Gráfico 5. Cuidados que se deben aplicarse al neonato.

Fuente: Encuesta aplicada. Hospital General Latacunga. 
Año 2020

Se considera que, del total de las enfermeras encues-
tadas, el 50% se inclina por el control de infecciones, 
el 37,5% por los cuidados de la piel y el 12,5% por los 

cuidados hemodinámicos, siendo estos últimos los más 
importantes.

Gráfico 6. ¿Considera usted adecuada la implementación 
de un plan de cuidados para mejorar la atención a neo-
natos con anencefalia que sean atendidos en el Hospital 
General Latacunga?

Fuente: Encuesta aplicada. Hospital General Latacunga. 
Año 2020

El 87,5% de los profesionales de enfermería que fueron 
encuestados mencionan que, si es necesaria la imple-
mentación de un plan de cuidados para mejorar la aten-
ción a neonatos con anencefalia, mientras que el 12,5% 
niega dicha necesidad.

DISCUSIÓN

Se considera que la mayor parte de los neonatos con 
anencefalia nacen de forma prematura, debido al riesgo 
que se representa durante el periodo gestacional mater-
no, por lo que es necesaria una atención médica oportuna 
y adecuada; sin embargo, la mayoría de los recién naci-
dos con anencefalia, logran sobrevivir unas pocas horas 
después de su nacimiento, mientras que otros, mueren a 
los pocos minutos a causa de la gravedad de su condi-
ción y al defecto del tubo neural; resaltando además que 
la anencefalia se presenta más en niñas que en niños, sin 
una causa evidente, pero su prevalencia se centra en el 
género femenino. (Canals et al. 2014).

La mayoría de los síntomas más comunes que un neonato 
con anencefalia presenta al momento de su nacimiento 
son percibidos a simple vista, pues carecen de estruc-
turas Oseas frontales y laterales de la cabeza, presentan 
paladar hendido, aberturas en la cavidad nasal y entre 
pocos y nulos reflejos básicos, sin embargo, también se 
presenta fallos en sus órganos, principalmente a nivel 
cardiaco, por lo que la importancia de que una enferme-
ra conozca acerca de los síntomas de un padecimiento 
radica en que el manejo y la atención del paciente sea 
inmediata, oportuna y adecuada, evitando la aparición de 
posibles complicaciones. (Vizoso et al. 2004).

Se considera que todo embarazo con un feto que presen-
te anencefalia es riesgoso para la mujer gestante, pues 
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en la mayoría de los casos se producen abortos espon-
táneos o muerte del feto dentro del útero materno, que al 
no ser diagnosticado a tiempo podría causar la muerte 
de la gestante, por lo que el profesional de enfermería 
encargado del caso, debe mantener un riguroso control 
del embarazo, evitando poner en riesgo la vida de la mu-
jer; además, en este tipo de embarazos es muy común 
que se desaten partos prematuros, por lo que su atención 
debe ser pronta y adecuada a causa del complejo esta-
do del neonato y las complicaciones de su salud. (Putti, 
2016).

Cabe mencionar que los defectos del tubo neural y la 
anencefalia, se encuentran susceptibles a ser prevenidas 
con el uso de ácido fólico, la fortificación alimentaria ma-
terna y un embarazo planificado; sin embargo en casos 
en donde exista antecedentes familiares no es posible 
prevenir estos padecimientos por completo con la ingesta 
de dicho fármaco, pero si disminuir su riesgo, por lo que 
toda/o enfermera/a debe recomendar e impartir la impor-
tancia de la ingesta del ácido fólico durante el periodo 
peri-concepcional y gestacional de una mujer. (Orosco, 
2006).

Dentro de los cuidados que todo profesional de enferme-
ría debe tomar en cuenta en casos de embarazos con 
fetos anencefálicos se encuentra los cuidados previos al 
parto, mediante el control de la presión arterial materna, 
pues a causa de una mala posición de la mujer, se pue-
den llegar a presentar altos niveles de la presión arterial, 
generando alteraciones en el corazón del feto y en el de 
la gestante, por lo que la presión arterial debe ser contro-
lada y vigilada contantemente.

Se considera que todo recién nacido con anencefalia 
debe ser sometido a cuidados intensivos debido a la gra-
vedad de su condición y al estado crítico de su salud, por 
lo que todo profesional de enfermería debe mantener un 
compromiso hemodinámico y de diferentes comorbilida-
des, estableciendo que todo cuidado que sea brindado 
al neonato anencefálico no alargará su tiempo de vida ni 
mejorará su condición, pues este padecimiento es consi-
derado como incurable e irreversible.

Se determina que es de suma importancia que todo pro-
fesional de salud, encargado de la atención de un recién 
nacido con malformaciones de gravedad como la anen-
cefalia y los daños en el tubo neural, conozca y aplique 
todos los cuidados necesarios en estos casos, incluyen-
do el cuidado hemodinámico, que se refiere a un moni-
toreo de la función tanto cardiaca como respiratoria del 
niño, además de su presión arterial para el manejo ade-
cuado de las funciones vitales del neonato; sin dejar de 
lado el cuidado de las infecciones debido a la exposición 

del cerebro por la falta de estructura ósea que lo recubra. 
(Durán & Lora, 2017).

La importancia de un plan de cuidados de enfermería 
radica principalmente en que encamina de mejor forma 
todas las intervenciones de enfermería que deben ser 
aplicadas en cada uno de los casos, y el proceso que 
debe ser llevado a cabo para brindar una adecuada y 
oportuna atención, pues se considera que el cuidado de 
los pacientes es la esencia primordial de los profesiona-
les de enfermería, pues de ellos depende la mejora en la 
calidad de vida de las personas, reducción del dolor y del 
sufrimiento de sus pacientes. (Lagaueyte, 2015).

CONCLUSIONES 

De acuerdo con la fundamentación teórica del tema prin-
cipal se establecieron las principales conceptualizacio-
nes de la anencefalia, su etiología, factores de riesgo, 
incidencia en el mundo, complicaciones, tratamiento y 
los cuidados de enfermería que deben ser aplicados en 
estos casos.

A partir de la información que fue obtenida de la encuesta 
aplicada al personal de enfermería del Hospital General 
Latacunga se evidenció su nivel de conocimiento en 
cuanto a los cuidados de enfermería que deben ser apli-
cados tanto en los neonatos con anencefalia como en las 
madres de estos, durante el estado gestacional y el parto, 
evidenciándose la necesidad de implementar un Plan de 
cuidados de enfermería para mejorar la calidad de aten-
ción de estos.
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RESUMEN

La preeclampsia es una complicación del embarazo caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otro sis-
tema de órgano. En el Ecuador se ha convertido en una de las principales razones de fallecimiento de la madre y del feto. 
Objetivo: Determinar los factores de riesgo para    preeclampsia en las gestantes provenientes de comunidades atendidas 
en el Hospital General Puyo. Metodología: La modalidad de estudio fue cuantitativa, nivel descriptivo con diseño no experi-
mental, con un diagnóstico transversal y con elementos de una investigación acción, la muestra estuvo conformada por 150 
mujeres gestantes, la técnica utilizada para la recolección de datos fue la observación directa, revisión de historias clínicas 
y encuesta aplicada durante el periodo de enero 2021 a abril 2021. Resultados: Los resultados más predominantes fueron 
que un 33% de mujeres en la edad de 19 a 22 años tienen preeclampsia, un 40% de mujeres no tienen instrucción acadé-
mica, un 87% de mujeres desconocen totalmente sobre preeclampsia, un 33% de mujeres gestantes se han realizado un 
control de embarazo, un 53% presentaron síntomas de preeclampsia durante el segundo trimestre de gestación, un 41% ha 
manifestado no tener ninguna enfermedad crónica. Conclusiones: De acuerdo a los resultados se evidencio que el principal 
factor que influyen en los riesgos de preeclampsia fue el desconocimiento por parte de las gestantes al poseer un nivel de 
educación bajo. 

Palabras clave: Preeclampsia, nulípara, multípara, presión arterial alta, trastorno hipertensivo. 

ABSTRACT

Preeclampsia is a complication of pregnancy characterized by high blood pressure and signs of damage to another organ 
system. In Ecuador it has become one of the main reasons for maternal and fetal death. Objective: To determine the risk 
factors for preeclampsia in pregnant women from communities attended at the Hospital General Puyo. Methodology: The 
study modality was quantitative, descriptive level with non-experimental design, with a cross-sectional diagnosis and with 
elements of an action research, the sample consisted of 150 pregnant women, the technique used for data collection was 
direct observation, review of medical records and survey applied during the period from January 2021 to April 2021. Results: 
the most predominant results were that 33% of women in the age of 19 to 22 years have preeclampsia, 40% of women have 
no academic instruction, 87% of women are totally unaware of preeclampsia, 33% of pregnant women have had a pregnancy 
control, 53% presented symptoms of preeclampsia during the second trimester of gestation, 41% have stated not having any 
chronic disease. Conclusions: According to the results, it was evident that the main factor influencing the risk of preeclampsia 
was the lack of knowledge on the part of the pregnant women due to their low level of education. 

Keywords: Preeclampsia, nulliparous, multiparous, high blood pressure, hypertensive disorder.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad uno de los trastornos hipertensivos co-
nocido como preeclampsia se ha convertido en una de 
las principales razones de fallecimiento de la madre y del 
feto dentro de Ecuador, la preeclampsia aparece clínica-
mente después de las 20 semanas de gestación y pos-
parto, determinada por una presión arterial alta y signos 
de daños en otro sistema de órganos, ocasionalmente en 
el hígado y los riñones.

A nivel mundial, en 2005 fue la quinta causa de muer-
te materna por detrás de la hemorragia, la sepsis, las 
causas indirectas y el aborto inseguro, registrándose 
4.152.000 casos ese año, de los cuales 63.000 culmina-
ron en muerte materna. Los trastornos hipertensivos aso-
ciados al embarazo representan, según Elizalde-Valdés et 
al. (2016) la primera causa de muerte materna en países 
desarrollados y en la región de Latinoamérica y el Caribe. 
En México en el año 2010, los trastornos hipertensivos 
significaron el 25% de las muertes maternas. 

La preeclampsia “fue descrita hace más de 2 mil años; 
la falta de un manejo oportuno conduce a eclampsia, sin 
embargo, la causa sigue desconocida y se asocia a pro-
blemas de salud materna-perinatal importantes” Vargas, 
Acosta & Moreno, (2012), la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) estima que la incidencia de preeclampsia 
es siete veces mayor en los países en desarrollo que 
en los desarrollados (2,8% y 0,4% de los nacidos vivos 
respectivamente).

El ingreso hospitalario es recomendable para completar 
el estudio inicial y establecer la pauta a seguir. No es im-
prescindible si el feto presenta pruebas de bienestar fetal 
correctas y la paciente sigue correctamente los contro-
les. Es necesario control prenatal estricto ya que la pree-
clampsia es extremadamente variable y puede empeorar 
bruscamente: Control 1 vez/semana, Restricción de la ac-
tividad a la gestante (reposo relativo) y dieta normal (nor-
mocalórica, normosódica y normoproteica), Información 
sobre la sintomatología prodrómica de eclampsia (reco-
mendar una consulta en Urgencias ante su aparición), 
Control de la tensión arterial, peso y proteinuria cualita-
tiva 1 vez/1-3 días, Control analítico 1 vez/1-2 semanas, 
Control de bienestar fetal: valoración de crecimiento fetal, 
índice de líquidoamniótico, Doppler umbilicofetal 1 vez 
cada 1-2 semanas. (Jiménez, 2020).

Sin embargo, el control de la preeclampsia es todo un de-
safío, entre una de sus problemáticas está el difícil acceso 
a la atención médica gratuita y el desconocimiento de la 
enfermedad, para que una población pueda hacerle fren-
te requiere que todos gocen de acceso a los beneficios 

de sistemas de salud, haciendo uso de sus derechos con 
igualdad y libre de discriminación.

En el Ecuador se estima que alrededor del 7% de los em-
barazos desarrollan preeclampsia, debido al entorno so-
cioeconómico desfavorecedor, con un elevado índice de 
prevalencia de enfermedades cardiovasculares. Ecuador 
presenta a la preeclampsia y eclampsia como las prime-
ras causas de muerte materna desde el año 2006 al 2014, 
y representan el 27.53 % de todas las muertes maternas. 
(Rojas et al. 2019).

El riesgo de desarrollar preeclampsia se identifica en fun-
ción de la historia clínica, considerando los principales 
factores de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, 
como: la nuliparidad, el aumento del índice de masa 
corporal, la diabetes gestacional, los antecedentes de 
preeclampsia o la hipertensión crónica, cabe recalcar 
que el ejercicio de los profesionales en el área de salud 
es de vital importancia para controlar cada síntoma; ya 
que la preeclampsia puede avanzar por etapas de leves 
a agresivas.

Dentro del sector de salud a nivel mundial, nacional y re-
gional la preeclampsia se considera una grave patología, 
razón por la cual se debe invitar a la sociedad a adquirir 
información ya sea en el centro de salud más cercano u 
otra vía, para lograr evitar daños y pérdidas irreparables, 
además el 20% de las muertes maternas son provocados 
por problemas hipertensivos.

En la preeclampsia severa se atiende el parto inmedia-
tamente, sin considerar el estado del feto. Desde hace 
algunas décadas, los médicos acordaron que la pree-
clampsia requiere hospitalización, pero hay controversias 
entre el tratamiento agresivo y el expectante. Estos dos 
procedimientos se revisan con base en pruebas médicas. 
(Quintero-Ortíz et al. 2021).

La mayoría de las mujeres con preeclampsia comienza 
con una hipertensión moderada y síntomas no específi-
cos, como náuseas, vómitos, o dolor epigástrico. Estos 
síntomas clínicos, junto con dolor de cabeza o alteracio-
nes visuales, pueden tener un valor diagnóstico decisivo 
y alertar al clínico. Se ha de evaluar siempre la gravedad 
potencial del cuadro clínico, ya que la persona con pree-
clampsia puede complicarse rápidamente y desembocar 
en una eclampsia o un síndrome de HELLP (del inglés 
H: hemólisis; EL: enzimas hepáticas elevadas; LP: bajo 
recuento plaquetario). Se cree, de hecho, que un 10-20% 
de las PE severas evoluciona un síndrome de HELLP. 
(Villarroya et al. 2019).

La explicación de la nuliparidad y la multiparidad con 
embarazos de nuevo cónyuge en el desarrollo de la 
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preeclampsia se sustenta en varia teorías, basadas en la 
propia fisiopatología de la enfermedad, desde la isque-
mia placentaria con disfunción endotelial, las lipoproteí-
nas de muy baja densidad como actividad que previene 
toxicidad, hasta la adaptación inmunitaria deficiente y la 
impronta genética, estas dos últimas son las que pudie-
ran explicar el desarrollo de la enfermedad en este tipo 
de pacientes. (Suárez et al. 2011).

A nivel del Hospital General Puyo, a diario se registra el 
ingreso de mujeres embarazadas, entre ellas un alto por-
centaje de mujeres son diagnosticadas con preeclamp-
sia, una vez ingresadas los profesionales del área de 
salud se comprometen con el cuidado y tratamiento en 
base a su necesidad,  entre las pacientes ingresadas al 
hospital se ha determinado que la mayor parte de ellas no 
tienen conocimiento sobre la preeclampsia, el desconoci-
miento de los síntomas hace que las gestantes no le den 
mucha importancia a lo que están presentando durante 
su embarazo, para ellas el tener náuseas, vomito, dolor 
de cabeza es normal, entonces estos síntomas han sido 
generalizados.

El objetivo de esta investigación estuvo dirigido a deter-
minar los factores que influyen en el desarrollo de pree-
clampsia en gestantes provenientes de comunidades 
atendidas en el hospital general puyo.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación tuvo un enfoque paradigmático 
“Cuantitativo” Se realizó un estudio descriptivo, transver-
sal, de acuerdo a su diseño fue no experimental, ya que no 
hubo manipulación de las variables, La población estuvo 
conformada por 150 gestantes ingresadas con preeclamp-
sia provenientes de comunidades atendidas en el Hospital 
General Puyo en el periodo de enero 2021 a abril 2021.

Técnica e instrumento de investigación.

La técnica que se utilizó para la recolección de datos fue 
la encuesta, conformada por 9 preguntas de opción múl-
tiple dicotómicas dirigida hacia 150 mujeres provenientes 
de comunidades aledañas al Hospital General Puyo, se 
analizó el comportamiento de las siguientes variables: 
edad de las pacientes, nivel de instrucción académica, 
conocimiento sobre preeclampsia, número de gestacio-
nes, enfermedades crónicas y antecedentes familiares,   
para dar más validez se corroboró con la revisión de las 
historias clínicas. 

Procesamiento de datos

Para el procesamiento y análisis de los resultados en pri-
mer lugar se partió de técnicas de tabulación, agrupación 

y síntesis de los resultados adquiridos. Se empleó la es-
tadística descriptiva a través de números absolutos y por-
centajes. y posteriormente los resultados fueron grafica-
dos y se establecieron comparaciones e interpretaciones 
que valoran cada uno de los aspectos. 

Aspectos éticos 

Dentro de la ética de investigación se respetarán los si-
guientes aspectos: 

• El consentimiento informado.

• Privacidad, intimidad, confidencialidad y anonimato.

• Revisión ética de los protocolos de investigación.

RESULTADOS

Análisis de los resultados

Gráfico 1. Controles durante el embarazo 

Fuente: Encuesta aplicada a las pacientes. Año 2021

El gráfico muestra, que el 33% de la población de mu-
jeres gestantes en el periodo enero 2020 a abril 2020 
en el Hospital General Puyo se han realizado un control 
de embarazo, un 23% que equivale a 35 mujeres se ha 
realizado más de tres veces los controles de embarazo, 
un 17% durante este periodo se han realizado menos de 
ocho veces los controles y un 27% nunca ha asistido a un 
control de embarazo. Lo que determina la necesidad de 
intervenciones de enfermería para educar a las madres 
sobre la importancia del control durante el embarazo ya 
que éste permite identificar signos de alarma tempranos 
para el desarrollo de preeclampsia.
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Gráfico 2. Diagnóstico de preeclampsia durante gestación 

Fuente: Encuesta aplicada a las pacientes. Año 2021

En el gráfico se puede evidenciar que el 27% equivalente 
a 40 mujeres han registrado predicción de preeclampsia 
durante el primer trimestre, un 53% equivalente a 80 mu-
jeres presentaron síntomas de preeclampsia durante el 
segundo trimestre de gestación, finalmente un 20% equi-
valente a 30 mujeres se registró durante el último trimes-
tre. Cabe resaltar que, si este trastorno hipertensivo es 
diagnosticado durante el primer trimestre del embarazo, 
aunque es menos frecuente; éste podría atenderse y con-
trolarse disminuyendo el riesgo de complicaciones tanto 
para la madre como para el feto.

Gráfico 3. Enfermedad crónica asociada al embarazo

Fuente: Encuesta aplicada a las pacientes. Año 2021

El gráfico determina que un 27%  equivalente a 40  muje-
res gestantes se han registrado con presión arterial alta, 
un 10% que pertenece a 15 mujeres padece diabetes, 
un 8%  equivalente a 12 mujeres registra obesidad, un 
3% que representa a 4 mujeres  tiene cardiopatía, un 4%  
equivalente a 6 mujeres presenta ansiedad, un 7% equi-
valente a 11 mujeres fue diagnosticado con insuficiencia 
renal y finalmente un 41% que representa a 62 mujeres  
ha manifestado no tener ninguna enfermedad crónica 
asociada al embarazo. Al existir antecedentes patológi-
cos principalmente asociados a trastornos cardiovascu-
lares, diabetes obesidad, estos podrían predisponer al 
desarrollo de preeclampsia por lo que es importante la 
intervención oportuna para controlar dichos trastornos y 
de esta manera evitar complicaciones durante el periodo 
de gestación.

DISCUSIÓN 

De acuerdo a los diversos hallazgos descubiertos de 
diversas investigaciones realizadas con anterioridad, se 
encuentra que, en la mayoría de los estudios realizados, 
las edades extremas de la vida reproductiva de la mujer 
(menor de 20 y mayor de 35 años) han estado asociadas 
estadísticamente con la preeclampsia. En esta investiga-
ción, la edad menor de 20 años fue factor predisponente 
para la preeclampsia, lo que concuerda con lo reportado 
en la literatura médica. Se puede tener como referencia 
estos datos estadísticos para determinar que la pree-
clampsia afecta a menudo a mujeres muy jóvenes porque 
se forman con mayor frecuencia placentas anormales lo 
cual le da valor a la teoría de la placentación inadecuada 
como causa de la preeclampsia, mientras que las pacien-
tes mayores tienen mayor riesgo de tener hipertensión 
crónica vasculares. (Ku, 2014)

La posibilidad de predicción de preeclampsia en el pri-
mer trimestre del embarazo es un concepto bastante nue-
vo y, aunque en los últimos años, se han realizado estu-
dios que combinan varios   parámetros   a   las   11-14   
semanas   de   embarazo; aún no se ha desarrollado un 
algoritmo con un alto valor predictivo. El estudio   realiza-
do   encontró   una   prevalencia de preeclampsia en las 
embarazadas con índice de pulsatilidad incrementado 
fue del 72% y con índice de pulsatilidad no incrementado 
fue del 12%.  Los valores del índice   de   pulsatilidad   en   
la   predicción   de   preeclampsia   fueron:  Especificidad 
90%, sensibilidad 68%, valor predictivo positivo 72% y va-
lor predictivo negativo 88%.  La media del índice de pul-
satilidad en las gestantes con preeclampsia fue de 1.92 
y sin preeclampsia 1.24. (Martínez-Cabrera et al 2020).
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El diagnóstico de preeclampsia antes de las 37 semanas 
de gestación implica un grave riesgo para la salud de la 
madre y del feto, debido al mayor tiempo de exposición a 
la Hipertensión Arterial y al condicionar la necesidad de 
un parto prematuro para salvaguardar la salud materna. 
Diversos autores reconocen que las mujeres nulíparas, in-
dependientemente de su edad, tiene un mayor riesgo de 
preeclampsia. La aparente relación que se hacía entre el 
riesgo de preeclampsia y las mujeres muy jóvenes o año-
sas se debía al factor de confusión que ejercía la paridad 
en el grupo de mujeres jóvenes y el efecto de la hiperten-
sión esencial en las añosas. (Hernández et al. 2014).

El riesgo aumenta en las mujeres con hipertensión se-
vera o con antecedente de enfermedad cardiovascular, 
renal o patologías asociadas, especialmente trombofilias 
y lupus. Entre las complicaciones están preeclampsia so-
bre impuesta, síndrome HELLP, convulsiones maternas, 
hemorragia cerebral, el desprendimiento prematuro de 
placenta, disfunciones de la coagulación que causan 
sangrado generalizado (coagulopatía intravascular dise-
minada), acumulación de líquido en tejidos pulmonares 
(edema pulmonar), insuficiencia renal, hemorragia hepá-
tica e incluso la muerte, para el feto son restricción del 
crecimiento intrauterino, prematurez o puede llegar a la 
muerte. (Camacho & Berzaín, 2015).

La edad materna sí tiene relación con preeclampsia y es-
tán demostradas en diferentes estudios.  En un estudio 
realizado en el Hospital de Vitarte en el año 2015 se ha-
lló que ser mayor de 35 años sí está asociado de forma 
estadísticamente significativa representando el 24,61%.  
Resultó que gestantes tienen 2,09 veces más de probabi-
lidad de sufrir preeclampsia que las que son menores de 
35 años. (Flores et al. 2017).

Las mujeres con historia de preeclampsia, 17 años des-
pués del primer embarazo se caracterizan por insulina 
en ayunas elevada, repuesta exagerada a insulina en la 
prueba de tolerancia a la glucosa oral y presiones sistóli-
ca y diastólica elevadas. La vasodilatación también está 
alterada años más tarde, en mujeres con preeclampsia 
previa. No se observa diferencia en la rigidez arterial por 
flujometría de la arteria braquial. Esto contribuiría a un 
mayor riesgo cardiovascular en las mujeres con historia 
de preeclampsia. (Pacheco, 2006).

Las pacientes que padecieron de preeclampsia du-
rante su embarazo, de acuerdo a la American Heart 
Association, es un factor de riesgo para el desarrollo de 
evento cerebro vascular. También aumenta el riesgo de 
miocardiopatía tanto periparto como la que se presenta 
años después del parto, así como de enfermedad renal. 
(Pereira et al. 2020)

De acuerdo con los resultados de esta investigación se 
determina que la preeclampsia sigue siendo un relevan-
te problema de salud pública en el que influyen factores 
psicológicos (ansiedad, depresión) y sociales (violencia 
física, psicológica o sexual), los cuales deben ser consi-
derados, evaluados y atendidos para disminuir sus efec-
tos sobre la salud materna y perinatal. Se debe abordar 
la preeclampsia con un enfoque holístico, no sólo desde 
el punto de vista biomédico, sino también como un pro-
blema psicosocial, donde intervienen factores de riesgo 
predisponentes para esta enfermedad, muchos de los 
cuales al ser detectados y tratados a tiempo podrían mini-
mizar sus efectos sobre la madre gestante y así evitar en 
algún grado la manifestación de esta patología. Por tanto, 
es de vital importancia brindar una atención prenatal per-
sonalizada y reenfocada que permita identificar a las ges-
tantes con mayor riesgo y promueva la participación de 
la familia, en especial la pareja, en el cuidado de la salud 
materna para obtener un recién nacido sano. (Ku, 2014).

Durante numerosos años se han realizado incontables es-
fuerzos para prevenir la preeclampsia y sus prominentes 
efectos sobre la morbilidad y mortalidad materna y peri-
natal. La prevención primaria no es posible debido a que 
no se conoce la causa de la preeclampsia, pero en eta-
pa preconcepcional, el uso de métodos anticonceptivos 
que no sean de barrera es la única medida efectiva para 
disminuir su frecuencia. Durante esta época, también es 
necesario, diagnosticar y modificar algunos factores de 
riesgo (una medida barata, que se puede realizar hasta 
en los centros de atención primaria y permite aplicar me-
didas de prevención secundaria). Esto es de importancia 
crítica en el mundo en desarrollo, donde la preeclampsia 
es más prevalente y no se dispone de recursos para tra-
tamientos caros e investigaciones sofisticadas. (Briceño-
Pérez & Briceño-Sanabria, 2009)

Las mujeres embarazadas con preeclampsia explican el 
significado que para ellas tienen los servicios de salud 
en algunos aspectos del cuidado como son: la seguri-
dad, información, orientación, el trato amable y cortés, los 
procedimientos, apoyo de las enfermeras y médicos y el 
acompañamiento de la familia. Cuando una mujer es in-
gresada en un nosocomio, se vuelve vulnerable, se siente 
desprotegida, rodeada de gente extraña, de normas insti-
tuidas, lo que conlleva a que perciba de manera diferente 
la atención, ya que muchas veces se ve obligada a des-
atender el espacio de su hogar para asistir al hospitala-
rio, donde no siempre se siente a gusto, debido a que se 
aleja de su vida cotidiana y se le prohíbe tener la cercanía 
de su familia. (Vega-Morales et al. 2016).

Las situaciones clínicas que comparten características 
clínicas y de laboratorio representan un reto diagnóstico 
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para distinguir entre la preeclampsia o sus complicacio-
nes de cuadro de hígado graso agudo del embarazo, 
púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico 
hemolítico, lupus eritematoso sistémico o trombocitope-
nia inducida por heparina. (Urquiza et al. 2010).

La participación de los profesionales de enfermería en 
la educación para la salud es característica durante el 
periodo de gestación, al igual que en cada una de las 
etapas de la vida de la mujer. Sin embargo, este proceso 
patológico requiere un enfoque específico por tratarse de 
una situación de riesgo, la asistencia de enfermería en el 
trastorno hipertensivo gestacional resalta la importancia 
de una educación continuada por parte de enfermería, 
sin olvidar los aspectos emocionales. (Vázquez, 2019).

CONCLUSIONES

La presente investigación fue desarrollada mediante fun-
damentos de teorías para lograr obtener a su vez concep-
tos y determinar los factores de riesgo para preclamsia 
en gestantes provenientes de comunidades atendidas en 
el Hospital general Puyo, se pudo determinar que las pa-
cientes ingresadas tenían conocimientos vagos sobre la 
existencia de preeclampsia. 

La mayoría de las pacientes gestantes ingresadas al hos-
pital con diagnóstico de preeclampsia tuvieron un nivel 
escolar bajo, razón que pudiese estar asociado a su des-
conocimiento ocasionando que la preeclamsia avance de 
una manera silenciosa, una grave problemática es la falta 
de información. 

Dentro de las enfermedades crónicas asociadas al em-
barazo se registró que en su mayoría las gestantes no 
tenían enfermedades crónicas. Sin embargo, un porcen-
taje menor muestra factores de riesgo para preeclamp-
sia tales como: presión arterial alta, diabetes, obesidad 
y cardiopatía. 

El cuidado de enfermería hacia las pacientes gestantes 
ingresadas al Hospital General Puyo, es caracterizado 
por la experiencia y el compromiso profesional, los y las 
enfermeras cumplen un rol muy importante, en la educa-
ción y cuidados para disminuir  riesgos durante el em-
barazo, y garantizar una gestación sin complicaciones; 
dentro de la investigación se pudo evidenciar que las pa-
cientes al desconocer sobre los factores y riesgos ocasio-
nados para  preeclampsia no  realizan correctamente las 
indicaciones otorgadas por los profesionales de la salud, 
evidenciando la necesidad de promoción y prevención 
de enfermedades.  

Los resultados de la investigación revelan que los con-
troles prenatales son de vital importancia para evitar 
gestantes con factores de riesgo, la preeclampsia es 

considerada como una de las patologías con una taza 
alta de mortalidad de la madre y el feto, se considera 
como una de las estrategias de intervención de enfer-
mería dirigida a gestantes provenientes de comunidades  
con trastornos hipertensivos, la orientación profesional, 
charlas educativas a las gestantes que puedan conocer 
la evolución de su embarazo y talleres de alimentación 
que les permita tener una vida sana a la madre y al feto. 
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RESUMEN

Las periodontopatías son enfermedades que se presentan en los tejidos de soporte del diente que además de estar direc-
tamente relacionada con la colonización persistente de bacterias, existen otros factores asociados como la deficiencia de 
vitamina D que actualmente, ha cobrado importancia el estudio del papel de esta vitamina en la presentación y evolución 
de las periodontitis. Por esta razón la investigación tuvo como objetivo determinar la importancia del uso de la vitamina D 
como tratamiento coadyuvante en la terapéutica de las periodontopatías para optimizar la evolución de los pacientes. Esta 
investigación tranversal, no experimental tuvo un enfoque mixto mediante el cual basado en el meta-análisis, realizó una 
búsqueda exhaustiva de artículos en bases de datos de alto impacto incluyendo términos descriptores y tomando en cuenta 
actualización de 5 años. Se analizaron 14 artículos donde la mayoria de los pacientes eran mujeres y la peridontitis modera-
da la más frecuente, en la mayoría de los estudios se evidenció que los bajos niveles de vitamina D  influyen en el desarrollo 
de las periodontitis y la prueba estadística de correlación de Pearson demostró que los niveles séricos de vitamina D inciden 
significativamente en la evolución de las periodontopatías.Se concluyó que el consumo de vitamina D mejora la pérdida 
de hueso alveolar, profundidad de la bolsa y pérdida de inserción debido a que permite la absorción del calcio y fósforo y 
aumenta la producción de citocinas en el organismo.

Palabras clave: Periodontopatías, vitamina D, terapéutica periodontal, pérdida ósea.

ABSTRACT

Periodontopathies are diseases that occur in the supporting tissues of the tooth that besides being directly related to the 
persistent colonization of bacteria, there are other associated factors such as vitamin D deficiency. Currently, the study of the 
role of this vitamin in the presentation and evolution of periodontitis has gained importance. For this reason, the objective of 
this research was to determine the importance of the use of vitamin D as a coadjuvant treatment in the therapy of periodon-
topathies to optimize the evolution of the patients. This cross-sectional, non-experimental research had a mixed approach 
based on meta-analysis, which involved an exhaustive search of articles in high-impact databases including descriptor 
terms and taking into account 5-year updates. Fourteen articles were analyzed where most of the patients were women and 
moderate peridontitis was the most frequent. Most of the studies showed that low levels of vitamin D influence the develo-
pment of periodontitis and the Pearson correlation statistical test showed that serum levels of vitamin D have a significant 
influence on the evolution of periodontopathies. It was concluded that vitamin D intake improves alveolar bone loss, pocket 
depth and attachment loss because it allows the absorption of calcium and phosphorus and increases the production of 
cytokines in the body.

Keywords: Periodontopathies, vitamin D, periodontal therapy, bone loss.
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INTRODUCCIÓN

La enfermedad periodontal es causada por microbios en 
la placa dental y se acompaña de la pérdida de tejido co-
nectivo y hueso alveolar, esto tiene como consecuencia la 
pérdida de piezas dentarias y la disminución de la función 
oral (García & Hildebolt, 2020), las endotoxinas de los li-
popolisacáridos (LPS) de las bacterias gram negativas de 
la placa dental inducen la producción de varias citoqui-
nas proinflamatorias citoquinas proinflamatorias, como la 
interleucina 1 (IL-1), la interleucina 6 (IL-6), el factor de 
necrosis tumoral alfa (TNF-a), las metaloproteinasas de la 
matriz (MMP) y prostaglandinas (PG). Estos son los bio-
marcadores críticos de la destrucción periodontal y carga 
inflamatoria oral que se transmite por vía hematógena a la 
circulación sistémica. 

Existen algunos tipos de tratamientos de este tipo de en-
fermedad, uno puede ser el control del desafío microbia-
no a través de métodos de control de placa, raspado y 
alisado radicular con agentes químicos complementarios 
y antimicrobianos y otro puede buscar la respuesta in-
munitaria medida por el huésped a través de una terapia 
de modulación que contrarreste las citoquinas proinfla-
matorias y otros mediadores biológicos implicados en la 
destrucción periodontal. La vitamina D, cumple un papel 
esencial en la salud de órganos y tejidos del cuerpo tanto 
esqueléticos como extraesqueléticos. También contribu-
ye al mantenimiento de la densidad mineral ósea y la re-
ducción de probabilidades de factura y en odontología se 
le relaciona con la salud periodontal, dado que los niveles 
insuficientes de vitamina D se identifican en la pérdida de 
inserción clínica de la enfermedad periodontal. (Bayirli et 
al. 2020).

Esta vitamina es un secoesteroide liposoluble, que se ob-
tiene a través de la exposición a la luz solar, la dieta y los 
suplementos nutricionales. Un término general (vitamina 
D3) es utilizado para describir un compuesto que exhibe 
la actividad biológica del colecalciferol en animales y es 
la clave para regular el fosfato de calcio y el metabolismo 
mineral óseo. Además, es la encargada de estimular la 
producción de osteoblastos y la actividad de la fosfatasa 
alcalina, que optimiza la remodelación ósea y recubre la 
masa ósea aumentando las proteínas de la matriz ósea 
(Morán et al, 2006). La vitamina D sintetizada en la piel, es 
la principal prohormona en el ser humano, se concentra 
en las capas basales de la piel y, gracias a la acción de la 
luz ultravioleta B (UVB), se sintetiza el colecalciferol. 

Las últimas revisiones sistemáticas del 2009 y el informe 
del Comité del Instituto de Medicina de Estados Unidos 
y Canadá (IOM) en 2010 concluyen, basados en las evi-
dencias, que el calcio o la vitamina D puedan reducir el 

riesgo de enfermedades crónicas extra-esqueléticas. La 
carencia de esta vitamina, genera patologías bucales 
que normalmente se las confunde con gingivitis, perio-
dontitis y caries, las dos primeras son enfermedades de 
las encías que afectan el soporte y protección del dien-
te 6, la gingivitis se produce por el acúmulo excesivo de 
la placa bacteriana y si se deja avanzar se convierte en 
periodontitis.

Jayachandran y colaboradores en su artículo en la Journal 
of Periodontology, refieren los beneficios que pueden te-
ner las vitaminas C y D en las enfermedades periodon-
tales, la vitamina D conocida también como la “vitamina 
del sol”, su función es ayudar en la absorción del calcio 
(Cocate et al. 2019), componente imprescindible para el 
mantenimiento y estado de los huesos, así como también 
atenúa las perdidas óseas y contrarresta el aumento de 
inflamación, síntomas presentes en las enfermedades pe-
riodontales. Este tipo de enfemedades aumentan con la 
producción citocinas, pero la vitamina D las suprime.   

Se recomienda que los seres humanos deberían expo-
nerse al sol al menos dos veces por semana, por un pe-
riodo de 10 a 15 minutos con la finalidad de que el orga-
nismo genere de manera natural niveles adecuados de 
esta vitamina (Meghil et al. 2019). Esta vitamina facilita 
la absorción del calcio y fósforo que contribuyen a que 
las encías y dientes sean más resistentes a infecciones 
como la gingivitis. En los alimentos se le puede encontrar 
en el pescado, aceite de hígado de pescado, margarina, 
huevos, leche y productos lácteos. 

En la actualidad, ha aumentado la conciencia pública so-
bre la importancia de la vitamina D para la salud y sobre 
todo bucal, debido a que se ha detectado alta prevalen-
cia de enfermedades relacionadas a su carencia (Fortoul-
Van et al. 2013). Algunas de las principales razones de su 
deficiencia son las siguientes: la latitud, el uso de filtros 
UVB, la ocupación laboral, la falta de melanina en la piel, 
la edad, el estilo de vida, la contaminación del aire, la falta 
de ingesta dietética y de suplementos insuficientes. En 
este sentido hay estudios que demuestran la influencia 
y/o participación de la nutrición en una variedad de en-
fermedades y afecciones inflamatorias, entre ellas las en-
fermedades periodontales, ya que puede actuar como un 
regulador del proceso inflamatorio del huésped. Por esta 
razón, existe una inclinación importante y especifica por 
las acciones biológicas de la vitamina D en relación con 
las enfermedades periodontales (Matesanz et al. 2005).

Las enfermedades periodontales (EP) como la gingivitis 
(GV) y la periodontitis (PO) son un problema de salud pú-
blica. Su incidencia es alta, debido a que afecta hasta en 
un 90% de la población mundial. La PO afecta alrededor 
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del 50% de los adultos y a más del 60% de las personas 
mayores de 65 años y su forma grave afecta entre 10-15% 
de la población mundial. Esta se caracterizaba por la pér-
dida de ligamento periodontal de soporte así como por la 
reabsorción ósea, que en efecto, es la principal causa de 
perdida de órganos dentales. Además de la microbiota 
oral necesaria para la patogénesis de las EP, existen más 
factores de riesgo, como alcoholismo, tabaquismo, esta-
do general, composición genética, estado de alteración 
hormonal y nutricional (Uwitonze et al. 2018).

En este sentido, el déficit de vitamina D afecta aproxi-
madamente al 32% de la población estadounidense (ni-
veles de vitamina D<20 ng/ml) con mayor incidencia en 
invierno. Los hispanoamericanos tienen un mayor riesgo 
de carecer de vitamina D que los blancos no hispanos. 
En un estudio que implicó a 358 hispanoamericanos se 
demostró que los puertorriqueños tenían mayor predomi-
nio de déficit de vitamina D (26%) seguido de los domi-
nicanos (21%), por último los de Centroamérica (11%) y 
Sudamérica (9%) (Jepsen et al. 2018).

Este estudio constituye una revisión bibliográfica donde 
se pretendió analizar los datos encontrados en artículos 
científicos de revistas indexadas sobre la relación de la vi-
tamina D en el tratamiento periodontal. Bajo este contexto 
el objetivo de investigación fue determinar la importancia 
del uso de la vitamina D como tratamiento coadyuvante 
en la terapéutica de las periodontopatías para optimizar 
la evolución de los pacientes. La información obtenida en 
este estudio fue relevante, pues se debe considerar a la 
cavidad bucal una parte importante del cuerpo humano 
donde la nutrición incide directamente para mantenerla 
en su mejor estado.

MÉTODOS 

Esta investigación tranversal, no experimental tuvo un en-
foque mixto mediante la cual se realizó un análisis esta-
dístico de los resultados compilados para observar como 

el comportamiento de los niveles de la vitamina D influye 
sobre el tratamiento periodontal. Este estudio descriptivo 
basado en el meta-análisis (MA), realizó una búsqueda 
exhaustiva de artículos para la orientación cronológica de 
investigaciones relacionadas con las variables de estudio 
bajo diferentes contextos. Se consultaron bases de datos 
como Scielo, PubMed, Research, Scopus, y como estra-
tegia de búsqueda se incluyeron términos descriptores 
como: vitamina D, tratamiento periodontal, periodontitis, 
gingivitis. La revisón abarcó desde el año 2016 hasta 
2021, cumpliendo con los criterios bibliográfios y toman-
do en cuenta una actualización de 5 años. 

Criterios de inclusión: publicaciones en revistas indexa-
das nacionales e internacionales en las bases de datos 
relacionadas y que respondieran a los descriptores de 
búsqueda establecidos.

Criterios de exclusión: publicaciones fuera del período a 
analizar en el estudio, fuentes no garantizadas. 

Se empleó un formulario de recolección de datos en fun-
ción de las variables y sus parámetros, además se con-
sideraron: descriptor, tipo de documento, año de publi-
cación, principales hallazgos e impacto. Se observó el 
comportamiento de los descriptores del estudio en rela-
ción con el impacto que provocaron en los diferentes es-
tudios analizados y se agruparon los resultados en resul-
tados primarios y algunos como resultados secundarios 
o intermedios.

RESULTADOS

Se encontraron y analizaron 58 referencias de las cuales 
tras ser evaluadas mediante descriptores y la eliminación 
de duplicados se seleccionaron 28, estas últimas fueron 
analizadas según el impacto a texto completo quedando 
19 y por último se eliminaron 5 por no cumplir los criterios 
de inclusión, obteniendo una muestra final de 14 estu-
dios, para el desarrollo de la investigación.  Figura 1.
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Figura 1. Proceso del metaanálisis

Análisis descriptivo de los estudios

Con base en la revisión sistemática realizada, en donde se contó con 4 artículos del tipo de revisión bibliográfica y 10 
de caso control, se pudo identificar de manera clara y objetiva la influencia de la vitamina D en la terapia periodontal. 
En la mayoría de los estudios se evidenció que en donde se tienen altos niveles de vitamina D, tanto la terapia perio-
dontal como la periodontitis disminuye. 

Dentro de los resultados obtenidos se determinó que la edad promedio de la población analizada en los estudios 
revisados fue de 39 años de edad, teniendo como edad mínima 14 y máxima 58 años; mientras que en relación con 
el género se tuvieron de un total de 15967 personas relacionadas como el 100% de la población de los estudios 6348 
(40%) fueron hombres y 9619 (60%) fueron mujeres como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Identificación en cuanto a género y edad de las personas participantes en los estudios analizados como parte 
de la revisión bibliográfica sistémica.

Variable N°. % D.S. P VALUE

Total de Participantes 15967 100%

Géne-
ro

Masculino 6348 40% ´ + / - 
32.8 0.04

Femenino 9619 60% ´ + / - 
51.9 0.03

Edad Edad pro-
medio 39 ´+ / - 

22.4 0.03

Otro elemento importante analizado fue los tipos de periodontitis como se indica en la Tabla 3, considerando que un 
correcto diagnóstico periodontal es necesario para la adecuada terapia periodontal del paciente. Se determinó en 
los estudios que con periodontitis moderada estaban 8428 (53%) pacientes y con periodontitis severa 7539 (47%) 
pacientes:
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Tabla 2. Diagnóstico periodontal de las personas participantes en los estudios analizados como parte de la revisión 
bibliográfica sistémica.

Variable N°. % D.S. P VALUE

Total de Participantes 15967 100%

Tipo de periodontitis
Moderada 8428 53% ´+/- 45.8 0.04

Severa 7539 47% ´+/- 46.9 0.01

Considerando que los niveles séricos de vitamina D se encuentran asociados con las enfermedades periodontales y 
que mientras más bajos son los niveles de vitamina D, más alto es el riesgo de desarrollar enfermedades periodonta-
les, en el análisis realizado para el caso de esta revisión sistemática como se muestra en la Tabla 3, se encontró con 
niveles séricos de vitamina D deficientes un 41% (´+/- 37.8; p<0.01) y con niveles óptimos 14% (´+/- 46.3; p<0.07).

Tabla 3. Niveles séricos de vitamina D de las personas participantes en los estudios analizados como parte de la revi-
sión bibliográfica sistémica.

Variable N°. % D.S. P VALUE

Total de Participantes 15967 100%

Niveles séricos
de vitamina D

Deficiente
(<=12 ng/ml) 6517 41% ´+/- 37.8 0.01

Inadecuado
(12-19 ng/ml) 4985 31% ´+/- 45.8 0.03

Adecuado
(20-30 ng/ml) 2295 14% ´+/- 45.1 0.04

Óptimo
(20-30 ng/ml) 2181 14% ´+/- 46.3 0.07

En relación con los factores de comorbilidad que se asocian a la periodontitis, se observó de manera prevalente a la 
diabetes, enfermedades cardiovasculares, seguida de osteoporosis, y en algunos casos no se refiere esta información. 
Adicionalmente, es importante destacar que un elemento que incidió en el desarrollo de la periodontitis sumado a los 
bajos niveles séricos de vitamina D, fue el consumo de cigarros, reflejándose en estos estudios un promedio de 24.65 
de las personas analizadas fueron fumadores.

Análisis correlacional de los estudios

En este apartado se trabajó con tablas cruzadas y estadística inferencial, con la finalidad de establecer la relación e 
influencia de la vitamina D en los tratamientos periodontales, en función de los tipos de periodontitis. Para establecer 
la relación existente entre las variables de estudio se utilizó la prueba de correlación de Pearson con las variables de 
estudio mostrándose en la tabla 4, en donde se observa que según los resultados de Pearson existe una relación posi-
tiva creciente moderada, y el nivel sig. = 0.03 (significancia) al ser menor a p=0.05, determina que el nivel de vitamina 
D incide significativamente en los tratamientos periodontales:

Tabla 4. Correlación de Pearson con los niveles de vitamina D y periodontitis de las personas participantes en los es-
tudios analizados como parte de la revisión bibliográfica sistémica.

Niveles De Salud Puntaje Estrés

Correlación De Pearson
Niveles De Vitamina D 1.000 .546

Tipo De Periodontitis .546 1.000

Sig. (Unilateral)
Niveles De Vitamina D . .003

Tipo De Periodontitis .003 .

Para la identificación del nivel de relación de las variables de estudio se aplicó regresión lineal, en el cual se determinó 
que un valor de R cuadrado ajustado de 0.286, lo que establece que los niveles de vitamina D incide sobre el tipo de 
periodontitis en el 29%, como se indica en la Tabla 5.
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Tabla 5. Regresión lineal aplicada a los niveles de vitami-
na D y periodontitis de las personas participantes en los 
estudios analizados como parte de la revisión bibliográfi-
ca sistémica.

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado

1 .546a .298 .286

DISCUSIÓN 

En revisión sistemática realizada por Khan & Ahad (2021), 
no pudieron determinar los beneficios de la vitamina D 
en la enfermemdad periodoncial, debido a la alta varia-
bilidad de los datos y porque no eran estudios estandari-
zados. Sin embargo, en otros estudios (Laky et al. 2017; 
Machado et al. 2020) dentro de los beneficios de la vi-
tamina D  sobre la periodontitis se le atribuye acciones 
antinflamatorias y moduladoras del huésped debido a su 
metabolito activo 1,25 (OH)2 D3, que inhibe las citoqui-
nas proinflamatorias. Se demostraron, además los efectos 
antiinflamatorios locales y sistémicos del VDS (Sistema de 
higienización y desinfección, en inglés Vitali Disinfection 
System) como complemento de la terapia periodontal en 
pacientes con periodontitis, ya que el VDS regulaba la 
respuesta inmunitaria e inflamatoria del huésped al inhibir 
la proliferación de células T, el interferón-gamma (IFN-g) 
y la interleucina-17 (IL-17). También activa la interleuci-
na-4 (IL-4), lo que corrobora las importantes caracterís-
ticas antiinflamatorias y pro-resolución de la vitamina D. 
Además la VDS también redujo los niveles salivales de IL-
1, IL-6, TNF-a e IL-10 en los pacientes con periodontitis, 
lo que demuestra sus efectos de modulación del huésped 
y de regulación inmunitaria.

Un estudio prospectivo aplicado a 42730 hombres de-
mostró que, durante 20 años de seguimiento, los niveles 
de [25 (OH) D], según la dieta y el estilo de vida, se aso-
ciaron con la mayor incidencia de pérdida de dientes y 
periodontitis. En el análisis de variables que se realizó, 
los hombres con una puntuación de los niveles séricos de 
[25 (OH) D] en el quintil más bajo tenían un riesgo signifi-
cativamente menor de pérdida de dientes y periodontitis 
que los hombres con la puntuación más alta en el quintil 
más bajo. Se previo que cada aumento de 10nmol/L en la 
puntuación de [25(OH)D], reducirá significativamente el 
riesgo de pérdida de dientes en un 10% (Dragonas et al. 
2020; Rodrigues et al. 2020).

En un estudio longitudinal de Alshouibi et al. (2013) 
donde se evaluó el efecto de la ingesta total de vitami-
na D (a partir de alimentos, suplementos y vitamina D) 
de 562 hombres ancianos y está se asoció con una me-
jor salud periodontal, en términos de pérdida de hueso 

alveolar, profundidad de la bolsa y pérdida de inserción. 
Indicándose  que una ingesta total de vitamina D ≥ 800 
UI se asoció con una menor probabilidad de enfermedad 
periodontal grave y con pérdida ósea alveolar de modera-
da a grave en relación con la ingesta <400 UI / día. Cada 
aumento de 100 UI en la ingesta diaria total de vitamina 
D conduciría de forma independiente a una reducción en 
la probabilidad de enfermedad periodontal grave y a la 
reabsorción ósea alveolar de moderada a grave.

Grenier et al. (2016) demostraron en su estudio que la 
[1,25 (OH) D] inhibe la expresión de varios genes del 
factor de virulencia de Porphyromonas gingivalis a una 
concentración mínima inhibitoria (MIC) de entre 3,125 y 
6,25 mg/ml. También observaron que la [1,25 (OH) D] y 
el metronidazol tenían un efecto sinérgico parcial sobre 
Porphyromonas gingivalis. Además, la [1,25 (OH) D] en el 
modelo de monocitos también redujo la activación del fac-
tor nuclear kappa (NF-kB) inducida por Porphyromonas 
gingivalis, reduciendo así el número de factores impli-
cados en la destrucción periodontal. La expresión de un 
factor proinflamatorio: citosina.

Un ensayo clínico realizado por Cocate et al. (2019) no 
aleatorio de 82 pacientes con uno o más dientes con 
periodontitis crónica moderada a los que se le realizó 
profilaxis oral integral, raspado subgingival y tratamien-
tos de alisado y obtuvieron un grupo de intervención (40 
pacientes) que recibió 250 UI de vitamina D y 500 mg de 
suplementos de calcio durante 3 meses. Sus resultados 
mostraron un aumento estadísticamente significativo de 
la densidad ósea y una reducción de la inflamación de las 
encías, y concluyeron que los suplementos de vitamina 
D y calcio podían utilizarse como complemento del trata-
miento periodontal no quirúrgico.

CONCLUSIONES 

Se encontró que en la mayor parte de las investigaciones 
analizadas el consumo de vitamina D incidió de manera 
significativa en las periodontopatías, aunque en algunas 
sucedió lo contrario, como es el caso de la investigación 
de Khan y Ahad (2021), en donde no se pudo determi-
nar los beneficios de la vitamina D en la enfermemdad 
periodoncial.

Se indentificó que altos niveles séricos de vitamina D en 
los pacientes estuvo asociado con una mejor evolución 
periodontal, en términos de mejoria en la pérdida de hue-
so alveolar, profundidad de la bolsa y pérdida de inser-
ción, estableciendose una la relación positiva a favor de 
la vitamina D sobre la enfermedad periodontal, encon-
trándose además niveles bajos de esta vitamina en los 
pacientes con periodontitis avanzadas.
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A través de la prueba estadística de correlación de 
Pearson, se demostró que los niveles séricos de 
vitamina D, inciden de manera significativa sobre 
las periodontitis, debido a que permite la absorción 
del calcio y fósforos, disminuye las pérdida ósea y los 
procesos inflamatorios de las encías.
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RESUMEN

La COVID-19 transforma significativamente la vida universal, particularmente en el ámbito empresarial, lo que obliga a sistemáticas trans-
formaciones para enfrentar las incertidumbres y el entorno competitivo. Objetivo: El presente estudio tuvo como objetivo identificar el perfil 
del Controller en la gestión empresarial.  Métodos:  Se desarrolló una investigación perceptual correspondiente al nivel descriptivo, de tipo 
retrospectivo; observacional; y transversal. Se empleó la técnica de revisión documental y como instrumento de recolección de datos se 
diseñó la Matriz de Categorías. Resultados:  Se evidenció que la COVID-19 provoca que el mercado laboral atraviese un difícil momento, 
caracterizado por la incertidumbre y profundas transformaciones empresariales, en las que el Controller es la figura más relevante.  Se 
comprobó que son tareas del Controller el análisis e interpretación de los estados financieros; los desgloses analíticos de la información; 
el diseño del presupuesto; los reporting sistemáticos a la gerencia; la coordinación de auditorías internas; con papel protagónico de la 
estrategia y el Balanced Scorecard. Se evidenció un perfil para este cargo caracterizado por: hombre entre 30 y 50 años, fundamental-
mente dentro del sector industrial, que dedica su mayor tiempo a la operativa de la organización, la extracción y análisis de datos, con 
capacidad analítica y visionaria, junto al conocimiento general de la organización. Conclusiones: Se concluyó que el Controller con su 
proactividad enlaza su protagonismo como estratega con la gestión operativa empresarial, siendo un profesional clave en el control de 
gestión, fundamentalmente en períodos de crisis como el que provoca el cisne negro de la COVID-19.

Palabras clave: Controller, gestión empresarial, cisne negro, COVID-19, Matriz de Categorías.

ABSTRACT

The COVID-19 significantly transforms universal life, particularly in the business environment, forcing systematic transformations to face 
uncertainties and the competitive environment. Objective: The aim of this study was to identify the profile of the Controller in business 
management.  Methods: A descriptive, retrospective, observational and cross-sectional perceptual research was carried out. The docu-
mentary review technique was used, and the Category Matrix was designed as a data collection instrument. Results: It was evidenced that 
COVID-19 causes the labor market to go through a difficult moment, characterized by uncertainty and deep business transformations, in 
which the Controller is the most relevant figure.  It was found that the Controller’s tasks include the analysis and interpretation of financial 
statements; analytical breakdowns of information; budget design; systematic reporting to management; coordination of internal audits; 
with a leading role in strategy and the Balanced Scorecard. A profile for this position was evidenced characterized by: male between 30 
and 50 years old, mainly within the industrial sector, who dedicates most of his time to the organization’s operations, data extraction and 
analysis, with analytical and visionary capacity, together with general knowledge of the organization. Conclusions: It was concluded that 
the Controller with his proactivity links his protagonism as a strategist with business operational management, being a key professional in 
management control, fundamentally in periods of crisis such as the one caused by the COVID-19 black swan.

Keywords: Controller, business management, black swan, COVID-19, Category Matrix.
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INTRODUCCIÓN

El contexto empresarial es invadido constantemente por 
nuevos elementos que no estaban presentes en décadas 
atrás, por ejemplo, la creciente complejidad de los mode-
los de negocios y las cadenas de valor; la ambigüedad 
e incertidumbre que rodea el proceso de toma de deci-
siones (Aslan, Kizil & Yilmaz, 2021); la información expo-
nencial que requiere transformarse sistemáticamente en 
acciones proactivas; así como la conectividad exigida en 
el ámbito organizacional.

Este entorno empresarial exige agilidad en el proceso de-
cisional, si se pretende mejorar la eficiencia, la eficacia y 
la rentabilidad económica y financiera. Es por ello que se 
requiere un potente control de gestión y una creciente re-
siliencia, entendiendo ésta como la capacidad de ser exi-
toso, no obstante, las adversidades y riesgos que se en-
frenta diariamente dentro de la gestión de competitividad 
empresarial, al tratarse de un proceso que posibilita el 
desarrollo de acciones en las fases de anticipación, res-
puesta y adaptación ante sucesos negativos (Mucharraz, 
2021; Suryaningtyas et al. 2019)

Dentro del turbulento tejido empresarial, el control de ges-
tión no debe enfocarse únicamente a la rapidez que exige 
el entorno organizacional, dada la prontitud por obtener 
los resultados deseados y cumplir los objetivos estratégi-
cos propuestos, pues debe orientarse a logra una orga-
nización ágil que se ordene con las mejoras sistemáticas 
en el apoyo de un coordinado trabajo en equipos, que de 
forma integrada avance firmemente en sus propósitos y 
métricas estratégicas (GCCI, 2021a).

Esta labor cotidiana debe garantizar la proactividad en 
la información y los análisis estadísticos, contables-finan-
cieros y estratégicos, pero democratizando los mismos 
entre los clientes internos y stakeholders. Actualmente, 
la información financiera estática se sigue necesitando, 
pero requiere un análisis adicional que marque la hoja de 
ruta empresarial (Sage Spain, 2017), además de tener 
presente que en la gestión de los valores organizaciona-
les resultan trascendentales el principio de la parsimonia 
(la solución más simple suele ser la mejor); la interacción 
y experimentación sistemática; así como la inteligencia 
colectiva.

Estos requerimientos organizacionales se han visto es-
tremecidos por un suceso inesperado y de alto impac-
to negativo: la pandemia COVID-19, pues sin dudas, su 
presencia indefinida y la crisis que trae aparejada, com-
plican el entorno empresarial, exigiéndole un uso más in-
tensivo y creativo de la tecnología digital, así como la ac-
tualización sistemática de modelos de negocios; mapas 

estratégicos; Balanced Scorecard, y propuestas de valor; 
en medio de turbulencias y tensiones.

La COVID-19 modifica totalmente la vida universal, desde 
que surge en Wuhan, China, a finales del año 2019 (Vega, 
Castro, & Sánchez, 2021) y puede considerarse como un 
Cisne Negro, metáfora creada por Nassim Nicholas Taleb, 
conocido economista, matemático empírico, ensayista e 
investigador nacido en el Líbano en 1960, para referirse a 
un suceso con tres particularidades (Taleb, 2008):

Es una rareza, al encontrarse fuera de las expectativas 
estándar, dado que los acontecimientos pretéritos no 
apuntan hacia su surgimiento.

Ocasiona un alto impacto.

A pesar de ser una condición rara, posee una predictibi-
lidad retrospectiva, es decir, no se predice hasta una vez 
que ocurra.

Ante la presencia del Cisne Negro de la COVID-19 y en 
concordancia con (Day & Schoemaker, 2019), actualmen-
te el mundo empresarial se enfrenta a cambios sistemáti-
cos que demandan un enfoque a las tendencias de su en-
torno, pues la toma de decisiones tiene un contexto lleno 
de incertidumbres, que se acrecienta con la pandemia, 
creándose un escenario que requiere creatividad, innova-
ción y un manejo inteligente en la gestión. En este contex-
to, se acrecienta la necesidad empresarial de contar con 
un Controller de Gestión, que será una de las figuras más 
demandadas en los próximos años (GCCI, 2021b).

Controller es un vocablo que poco a poco se abre paso 
en el lenguaje empresarial. Inicialmente se identificaba 
con el responsable de un departamento de control de 
gestión, en muchas ocasiones incorporado al área finan-
ciera, pero en la actualidad se encarga de verificar si las 
empresas cumplen en el día a día sus estrategias, po-
líticas y acciones previstas, señalando las desviaciones 
que puedan existir, en medio de un contexto lleno de alta 
incertidumbre, caracterizado, entre otros aspectos, por la 
transformación digital y por entornos disruptivos, comple-
jos, volátiles, inciertos y ambiguos. 

La demanda de los mercados cada vez exige más un 
control capaz de abarcar todo el ámbito organizacional, 
por lo que es necesaria la figura del Controller, que re-
quiere una visión estratégica holística, siendo capaz de 
apoyar a la gerencia en el proceso de transformación 
sistemática de la información en acción. Esta realidad 
empresarial está insuficientemente reconocida por la co-
munidad académica y empresarial, por lo que el presente 
estudio enfrenta el siguiente problema de investigación: 
¿Cómo describir al Controller en el ámbito empresarial?
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Precisamente, el objetivo de esta investigación es identificar el perfil del Controller en la gestión empresarial. El cum-
plimiento del mismo aportará un valioso material de consulta, en un contexto en el cual existe un marcado déficit de 
bibliografía sobre esta línea de investigación.

MÉTODOS

Se desarrolló una investigación perceptual correspondiente al nivel descriptivo, de tipo retrospectivo; observacional; y 
transversal (Supo, & Zacarías, 2020).

Se utilizó la premisa del modelo epistémico de la fenomenología (Vega, Navarro & Guerrero, 2020) que, de acuerdo 
con (Barrera, 2007), “tiene como propósito alcanzar el saber con base en la percepción pura del evento de estudio” 
(p. 90), lo que posibilitó establecer el objetivo de la investigación. 

Al considerarse la naturaleza descriptiva del estudio, se empleó la técnica de revisión documental y como instrumento 
de recolección de datos se diseñó la Matriz de Categorías que se expone en el Cuadro 1, con las definiciones rela-
cionadas a la fundamentación teórica, categoría de análisis que en concordancia con (Rivas, 2015), representa una 
estrategia metodológica para la descripción de un fenómeno a través de categorías de estudio. Además, en concor-
dancia con (Useche, Artigas, Queipo, & Perozo, 2019), posibilita la descripción del contexto de interés del investiga-
dor, además de la clasificación de la información a través de la revisión de documentos.

Cuadro 1. Matriz de Categorías.

Objetivo 
General Categorías Subcategorías Unidades de análisis

Identificar el 
perfil del Con-
troller en la ges-
tión empresarial

Controller

 • Demanda del puesto de Controller 
durante la COVID-19.

(GCCI, 2020); (Spring Professional, 
2020); (GCCI, 2021c).

 • Tareas del Controller en las 
empresas.

(GCCI, 2020); (GCCI, 2021d); (GCCI, 
2021e); (GCCI, 2021e).

 • Caracterización general del 
Controller. (Pamies & Navarro, 2013),

Como se aprecia en el Cuadro 1, se consideró como única categoría al Controller por considerarse que es suficiente 
para la identificación del perfil del Controller en la gestión empresarial.

Ante la limitada bibliografía existente sobre la figura del Contoller, el presente estudio se enfocó, básicamente, en las 
actualizadas informaciones que brinda el Global Chartered Controller Institute (GCCI), radicado en Madrid, España, 
institución referente global en Control de Gestión, que cuenta con partners y centros acreditados de primer nivel 
como, por ejemplo, Wolters Kluwer; Business School Barcelona (EADA); Asociación Iberoamericana de Contabilidad 
de Gestión (AICOGestión); entre muchos otros.

RESULTADOS

El análisis de las subcategorías generadas a partir de la revisión de literatura sobre el Controller evidenció los resulta-
dos siguientes:

 • Subcategoría Demanda del puesto de Controller durante la COVID-19.
La COVID-19 provoca que el mercado laboral atraviese por un difícil momento caracterizado por la incertidumbre, en 
el cual existen profundas transformaciones empresariales en la digitalización, cadenas de suministro y modelos de 
producción, en las que el Controller es la figura más relevante en el ámbito financiero, según la edición III de la Guía 
Spring del Mercado laboral 2020, que ratifica la tesis del GCCI acerca del rol protagónico del Controller, quien repre-
senta el 5,5% de las ofertas laborales financieras (GCCI, 2020; Spring Professional, 2020).

De acuerdo con (GCCI, 2021c), el Controller representa un “científico de datos” que cada vez tiene más empodera-
miento en las empresas, las cuales demandan profesionales que den respuestas ágiles, aunque sean intermedias, 
dado que, en un mundo tan competitivo es preferible acercarse oportunamente que acertar tardíamente, lo cual se 
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acrecienta durante la pandemia, dado que las organiza-
ciones necesitan decidir con rapidez acerca de carteras 
de productos; reducción de plantillas; rediseño de pre-
cios; entre otros temas.

La interpretación de la documentación revisada permite 
considerar que el Controller es cada vez más demandado 
por ocupar un puesto que requiere de un conocimiento 
profundo de las operaciones de la empresa, en contac-
to permanente con la realidad empresarial, pues contro-
lar los factores del entorno con una visión de futuro es 
una necesidad cada vez más creciente de la gerencia 
organizacional.

 • Subcategoría Tareas del Controller en las empresas.
Son tareas del Controller, como agente de cambio y 
Business Partner empresarial, el análisis e interpretación 
de los estados financieros (GCCI, 2021e); los desgloses 
analíticos de la información empresarial; el diseño del 
presupuesto anual; los reporting sistemáticos a la geren-
cia; la coordinación de auditorías internas; así como des-
empeñar un papel protagónico en los planes estratégicos 
y el Balanced Scorecard, entre otras funciones (GCCI, 
2020). 

En concordancia con (GCCI, 2021d), durante la COVID-19, 
el Controller representa un catalizador de la digitalización, 
dado su elevado conocimiento transversal de las empre-
sas y el manejo de herramientas que aportan un valor 
agregado a las organizaciones, como es la analítica de 
datos, que posibilita el análisis exhaustivo de información 
relevante para la toma de decisiones corporativas.

Aunque parezca algo habitual, en el análisis de los esta-
dos financieros empresariales (estado de cambios en el 
patrimonio neto; balance de situación, cuenta de resulta-
dos, estado de flujo de efectivo), se requiere una profun-
dización por parte del Controller, como clave del segui-
miento de la estrategia organizacional (GCCI, 2021e).

El mundo empresarial transita por la era del llamado 
“darwinismo digital”, dado que la tecnología, las organi-
zaciones y la sociedad evolucionan más aceleradamente 
que la capacidad de adaptación y respuesta organiza-
cional. La era digital rebasa el marco de la tecnología al 
exigir una nueva actitud enfocada a la mejora continua, 
la innovación y la creatividad en cada puesto de trabajo.

 • Subcategoría Caracterización general del Controller.
En un estudio, enfocado a conocer mejor la figura del 
Controller en las organizaciones españolas del Siglo XXI 
(Cartagena & Fernández, 2013), se evidencia un perfil 
para este cargo caracterizado por: hombre entre 30 y 50 
años, fundamentalmente dentro del sector industrial, que 
dedica su mayor tiempo a la operativa de la organización, 

enfocado básicamente en extraer y analizar datos, prio-
rizando esencialmente su tiempo en tareas urgentes e 
importantes, cuya capacidad analítica y visionaria, junto 
al conocimiento general de la organización, son sus cua-
lidades más significativas. De acuerdo con esta investi-
gación, el Controller debe evaluar y darle seguimiento a 
los objetivos estratégicos y operativos organizacionales, 
para evidenciar la evolución e impacto en el mediano y 
largo plazo, de aquellas métricas críticas en los estados 
financieros, anticipándose a los cambios del mercado y 
del contexto competitivo, por lo cual requieren una forma-
ción polivalente, como consultor interno, proactivo, que 
debe apoyarse en el Balanced Scorecard y los mapas 
estratégicos.

De acuerdo con (GCCI, 2020b), el Controller aporta valor 
cuando busca un equilibrio entre intuición y análisis, pues 
todo su estudio de hipótesis y escenarios está en un en-
torno caracterizado por un gran cúmulo de información 
difícil de procesar en poco tiempo.

DISCUSIÓN

En el Cuadro 1 se expone la Matriz de Categorías, en la 
cual se resaltan las tres subcategorías que los autores 
definen dentro del alcance del presente estudio. Las mis-
mas se enfocan en la demanda del puesto de Controller, 
las tareas que éste desempeña y en su caracterización 
general, por considerar que representan tres de los ele-
mentos más interesantes en el ámbito de la presente in-
vestigación descriptiva.

De acuerdo con la Subcategoría Demanda del puesto 
de Controller durante la COVID-19, destaca la existen-
cia del rol protagónico del Controller para direccionar la 
salida de la crisis actual, en medio de transformaciones 
tecnológicas que demandan profesionales preparados 
en Business Intelligence, Big Data, Enterprise Resource 
Planning (ERP) y Business Analytics, para gestionar con 
eficacia los recursos organizacionales. En este escenario, 
las nuevas generaciones de profesionales prefieren los 
puestos de Controller o analista financiero, ante perfiles 
tradicionales como el de auditor (GCCI, 2020).

Se evidencia la pérdida de interés de los jóvenes por los 
perfiles tradicionales, como, por ejemplo, el de auditor, 
frente a las posiciones de Controller o de analista finan-
ciero, figura clave en la transformación de la visión or-
ganizacional y reinvención del negocio, ocasionada en 
muchos casos, por la COVID-19.

La Subcategoría Tareas del Controller en las empresas, 
evidencia su perfil anexo a la alta dirección empresarial, 
a la que le proporciona sistemáticamente información va-
liosa, estratégica y proactiva para la toma de decisiones, 
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que también incluyen las relacionadas con el surgimiento 
de nuevos productos, servicios y procesos tecnológicos 
requeridos para la mejorar continua. Es sin dudas un fir-
me aliado de la gerencia por su visión holística e imparcial 
del negocio.

De un buen Controller también se espera el dominio de 
Intelligent Forecasting como herramienta de inteligen-
cia artificial para el pronóstico de sucesos vinculados al 
negocio, con vistas a desarrollar acciones enfocadas a 
optimizar los resultados, dentro de un contexto de hete-
rogeneidad de las fuentes de los datos que se procesan. 
De acuerdo con (GCCI, 2021e), los modelos de Intelligent 
Forecast traen como beneficios la mejor precisión en los 
pronósticos, así como la mayor velocidad y precisión en 
la toma de decisiones. 

El análisis de la Subcategoría Caracterización general del 
Controller, evidencia que un reconocido perfil del Controller 
es su capacidad de interpretar y analizar, de forma alinea-
da con la estrategia organizacional, las diferentes áreas 
empresariales y su entorno extramuros con una visión de 
360 grados, en medio de situaciones permeadas de incer-
tidumbre. De esta forma se convierte en uno de los perfiles 
más demandados en el mercado laboral.

En momentos de grandes incertidumbres empresariales, el 
Controller debe desempeñar un papel vital en la supervi-
vencia organizacional, diseñando proactivamente las mé-
tricas contable-financieras, operacionales y comerciales 
requeridas para la adecuada toma de decisiones ante los 
cambios en el contexto de los stakeholders (Lozano, 2021).

En concordancia con (Fernández de la Cigoña, 2017), 
el Controller debe profundizar en toda la información fi-
nanciera de la empresa, dedicándose a la parte analítica 
y no a la parte constructiva del ciclo de la contabilidad, 
en lo cual el análisis de los costos y de las actividades 
que agregan valor a la empresa, son de vital importancia. 
Igualmente, debe ser capaz de adentrarse en la gestión 
presupuestaria y en la prelación de pagos.

En esencia, un Controller de organizaciones del siglo XXI 
debe dominar la gestión de actividades operativas, pre-
supuestarias, financieras, de costos, de riesgos y de pro-
yectos; así como los sistemas de información y reporting; 
el Balanced Scorecard; entre otros aspectos. Se espera 
que poco a poco sea más imprescindible en el ámbito 
empresarial, con un incremento de su autonomía, como 
aliado indispensable de la gerencia empresarial que lle-
gue a integrar el comité de dirección de su organización. 
Además, el ecosistema digital y tecnológico actual, im-
pulsará esta profesión, ya que es el nexo entre la tecnolo-
gía y el negocio de la empresa.

El Controller debe insertarse en el Business Intelligence 
y Analytics; con una visión estratégica e innovadora que 
le permita de forma holística e integral adentrarse en el 
control económico-financiero; digital; de marketing; logís-
tica; y recursos humanos; de forma tal que sea el asesor 
por excelencia de la gerencia empresarial, en medio de 
entornos disruptivos donde hoy en día no basta con la 
mejora continua, pues se requiere ser únicos en la forma 
de ver, reflexionar y entender las rutas estratégicas que 
conduzcan al éxito empresarial y la diferenciación ante 
las crecientes y continuas exigencias de los mercados. 

En esta sistemática labor, el Controller de Gestión debe 
ser capaz de gestionar de forma integrada y proactiva 
los datos y la información empresarial, para lo cual resul-
ta imprescindible el análisis y la estrategia apoyado en 
cifras numéricas, en busca de un alineamiento respec-
to a los costos, la eficiencia, la eficacia y la rentabilidad 
organizacional. En este proceso debe definir claramen-
te las tendencias y prioridades a las que les debe dar 
seguimiento.

En resumen, el Controller es actualmente un puesto alta-
mente demandado, fundamentalmente en empresas de 
alto nivel, con un puesto de trabajo que lo caracterizan las 
multitareas distinguidas por la modernidad de herramien-
tas gerenciales que debe dominar.  Por ello, su figura se 
converte cada día más en la clave de las buenas decisio-
nes empresariales.

Limitaciones del estudio

Para futuras investigaciones se exhorta a la comunidad 
académica y científica a profundizar en esta línea de in-
vestigación sobre la figura del Controller en la gestión 
empresarial, fundamentalmente en estudios que rebasen 
el nivel descriptivo de la presente investigación, sugirien-
do que se aborden casos de estudio que reflejen en la 
práctica la labor del Controller, que al no mostrarse acá, 
puede ser considerado como una limitación, aunque a 
pesar de ella, los autores consideran que los análisis aquí 
mostrados contribuyen al entendimiento y motivación por 
esta temática. 

Conflicto de intereses

Los autores afirman no tener conflictos de intereses afines 
con el estudio desarrollado, que limiten la validez de los 
resultados expuestos.

Financiación

No fue preciso concurrir a convocatorias de financiación 
externa para el desarrollo de la presente investigación.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio se identificó el perfil del Controller 
en la gestión empresarial, evidenciándose que actual-
mente su figura muestra un notable progreso, convirtién-
dose en un consultor interno, que con proactividad enlaza 
su protagonismo como estratega con la gestión operativa 
empresarial.

El Controller es hoy en día un profesional clave en el con-
trol de gestión, fundamentalmente en períodos de crisis 
como el que provoca el cisne negro de la COVID-19, 
dado que su función no es estrictamente descriptiva y 
de auditoría, sino que representa un verdadero promotor 
del cambio organizacional y un fiel aliado a la gerencia 
empresarial en cuanto a la visión estratégica y toma de 
decisiones en el medio y largo plazo.

La investigación realizada evidencia el carácter multidis-
ciplinar del Controller, el cual aporta una holística visión 
integral a la organización, apoyada en el diseño e imple-
mentación de estrategias, y la búsqueda sistemática de 
la eficiencia económica y optimización de recursos, por 
lo cual se encuentra actualmente entre los perfiles más 
demandados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aslan, T., Kizil, C., & Yılmaz, E. (2021). Profitability Analysis 
with the Fuzzy Logic: A Hospital Example. Corporate 
Governance and Organizational Behavior Review, 5(2), 
17-31.

Barrera, M. (2007). Modelos epistémicos en Investigación 
y educación. Sypal-Quirón.

Cartagena, J. P., & Ferrández, M. N. (2013). Controllers 
del siglo XXI:: resultados de la encuesta de control de 
gestión. Estrategia financiera, (310), 8-13.

Day, G. S., & Schoemaker, P. J. (2019). See sooner, act 
faster: How vigilant leaders thrive in an era of digital 
turbulence. Mit Press.

Fernández de la Cigoña, JR. (2017).  Todo lo que necesitas 
saber para pasar de contable a controller (e-book). 
Save Advice. 

Global Chartered Controller Institute GCCI (2020). El 
controller, perfil más demandado en finanzas durante 
la pandemia. https://www.globalcci.org/noticias/653/el-
controller-perfil-mas-demandado-en-finanzas-durante-
la-pandemia/ 

Global Chartered Controller Institute GCCI (2020b). (24 
de marzo 2020) WEBINAR: Cómo un Controller puede 
aportar valor [Archivo de Vídeo]. https://www.youtube.
com/watch?v=3mtw21aqBWk 

Global Chartered Controller Institute GCCI (2021b). 
El controller de gestión será una de las figuras más 
demandadas en 2021. https://www.globalcci.org/
noticias/685/el-controller-de-gestion-sera-una-de-las-
figuras-mas-demandadas-en-2021/ 

Global Chartered Controller Institute GCCI (2021c). La 
pandemia empodera a los controllers en las empresas. 
https://www.globalcci.org/noticias/773/la-pandemia-
empodera-a-los-controllers-en-las-empresas/ 

Global Chartered Controller Institute GCCI (2021d). La 
analítica de datos, factor diferencial del controller 
de gestión. https://www.globalcci.org/noticias/761/la-
analitica-de-datos-factor-diferencial-del-controller-de-
gestion/ 

Global Chartered Controller Institute GCCI (2021e). El 
controller como nexo de unión entre el negocio y la 
tecnología. https://www.globalcci.org/noticias/752/el-
controller-como-nexo-de-union-entre-el-negocio-y-la-
tecnologia/ 

Global Chartered Controller Institute, GCCI. (2021a). 
Webinar El Rol del Controller de gestión en entornos 
de alta Incertidumbre.  Global Chartered Controller 
Institute https://www.globalcci.org/inscripcion/webinar-
live/ 

Lozano, Lola. (2021). Preparar a las organizaciones para 
el cambio. CCA Insight Controlling Knowledge.

Mucharraz, Y. (2021). Liderazgo y resiliencia 
organizacional en un escenario catastrófico: estudio 
empírico. The Anáhuac Journal, 21(1), 40-65

Rivas, L (2015). ¿Cómo hacer una tesis? 3ra edición. 
Capítulo 6. Editorial IPN. https://www.researchgate.net/
publication/286288002_Capitulo_6_La_definicion_de_
variables_o_categorias_de_analisis

Sage Spain. (2017). Cómo pasar de contable a controller. 
Una guía para crecer profesionalmente (1.ª ed.). Sage 
Spain.

Spring Professional (2020). Guía Spring del Mercado 
laboral 2020. https://www.springspain.com/-/media/
adeccogroup/brands/spring-professional/spain/media/
shared/Guia-Spring%20Professional-del%20Mercado-
Laboral%202020-72ppp.pdf

Supo, J. & Zacarías, H. (2020). Metodología de la 
investigación científica: Para las Ciencias de la Salud 
y las Ciencias Sociales. (3ra. Edición). Bioestadistico 
Eedu Eirl.



202

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Suryaningtyas, D., Sudiro, A., Eka, T. A., & Dodi, I. W. 
(2019). Organizational resilience and organizational 
performance: examining the mediating roles of resilient 
leadership and organizational culture.  Academy of 
Strategic Management Journal, 18(2), 1-7.

Taleb, NN. (2008). El Cisne Negro. El impacto de lo 
altamente improbable. Paidós.

Useche, M.C., Artigas, W., Queipo, B. % Perozo, E. 
(2019). Técnicas e instrumentos de recolección de 
datos Cuali-Cuantitativos. Universidad de La Guajira.

Vega, V., Castro, F. de J., & Sánchez, B. (2021). Relación 
del Índice de Riesgo de COVID-19 por países con el 
impacto real de la pandemia. Universidad y Sociedad, 
13(S2), 74-83. 

Vega, V., Navarro, M., Pérez, L., & Guerrero, D. (2020). 
Impacto de la COVID-19 en el aprendizaje de 
estudiantes con discapacidad. Orbis, 16(46), 5-17.



203

Volumen 13 | Número S3  | Diciembre, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: Septiembre, 2021  
Fecha de aceptación: Noviembre, 2021   
Fecha de publicación: Diciembre, 202126 ANALYSIS OF ECUADORIAN BUSINESS INVESTMENT IN RELATION TO ISO-
14001:2015 CERTIFICATION

DE LA INVERSIÓN EMPRESARIAL ECUATORIANA EN RELACIÓN 
CON LA CERTIFICACIÓN ISO-14001:2015

ANÁLISIS 

Wilmer Medardo Arias Collaguazo1

E-mail: ui.wilmerarias@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1438-4012
Luis Germán Castro Morales1

E-mail: ui.luiscastro@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7521-923X
Carlos Wilman Maldonado Gudiño1

E-mail: ui.carlosmaldonado@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8784-211X
Mónica Patricia Mayorga Díaz1

E-mail: ua.monicamayorga@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3071-236X
1 Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.

RESUMEN

La certificación ambiental y la responsabilidad social empresarial son demandas cada vez más importantes por los consu-
midores, por lo que las empresas deben realizar grandes esfuerzos económicos para alcanzarlas, sin embargo no existe un 
análisis de la dichos esfuerzos en relación con la certificación es por ello que se ha planteado como objetivo establecer la 
relación existente entre la inversión realizada para el cumplimiento de objetivos empresariales y la certificación ambiental, 
para lo cual se aplicó una metodología con enfoque cuantitativo cuya metodología es del nivel empírico del conocimiento, 
con técnicas de revisión bibliográficas y documentales, de fuentes primarias y secundarias, de un segmento de la población 
empresarial y por medio de la inferencia estadística se determina una asociación mayoritariamente fuerte entre la inversión 
de repensar los procesos por medio de la capacitación y la certificación ambiental. 

Palabras clave: Política y bienestar social, Política social, responsabilidad social, certificación, inversión social.

ABSTRACT

Environmental certification and corporate social responsibility are increasingly important demands by consumers, so compa-
nies must make great economic efforts to achieve them, however there is no analysis of these efforts in relation to certification, 
that is why it has been proposed as an objective to establish the relationship between the investment made for the fulfillment 
of business objectives and environmental certification, For this purpose, a methodology with a quantitative approach was 
applied, whose methodology is of the empirical level of knowledge, with bibliographic and documentary review techniques, 
of primary and secondary sources, of a segment of the business population and by means of statistical inference a strong as-
sociation is determined between the investment of rethinking the processes through training and environmental certification. 

Keywords: Social policy and welfare, social policy, social responsibility, certification, social investment.
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INTRODUCCIÓN

La empresa actualmente está en un proceso de cambio, 
que va de la teoría a la práctica. Estos aspectos teóricos 
de la responsabilidad social que eran discutidos en sus 
inicios solamente al interior de la academia y en ciertos 
organismos no gubernamentales (Camarán, Barón, & 
Rueda, 2019). Hoy en día se han integrado en la planifi-
cación estratégica como objetivos y metas.

La responsabilidad social empresarial, ha trascendi-
do de un concepto que se discutió en la obra “Social 
Responsabilities for the Businessman de Howard R. 
Bowen (1953)” citado (Sama, Stefanidis, & Horak, 2020) 
y que se recogió en el libro verde del año 2001, donde 
las preocupaciones tanto ambientales como sociales se 
tomaban como una acción voluntaria para integrarlos en 
sus marcos operativos, ahora se entiende la responsabi-
lidad social empresarial como un sistema organizacional 
que mide y gestiona sus acciones y consecuencias, so-
bre la sociedad y el ambiente (Plana, 2020).

A este concepto se ha integrado otros que son importan-
tes tratarlos como la sostenibilidad empresarial conside-
rada como la capacidad de generar un valor a mediano o 
largo plazo en ámbitos sociales, económicos y ambienta-
les, pero contribuyendo al bienestar de las generaciones 
futuras como presentes (Uribe, Vargas, & Merchán, 2018; 
Carpio et al. 2019).

El siguiente criterio que se considera son los objetivos 
de desarrollo sostenible en la cual, según Cano, Pico y 
Dimuro (2019) los considera como un marco de referen-
cia, el cual busca mejorar la educación, la salud, la ali-
mentación sostenible, acceso a la vivienda, energía lim-
pia, reducción de desigualdades, es decir avanzar hacia 
sociedades sostenibles.

La economía circular para Chaves y Monzón (2018) bus-
ca un cambio innovador del sistema de producción ges-
tionando la obsolescencia de los productos por medio 
de una administración que reduzca considerablemente 
los residuos que puedan contaminar el suelo, el aire y el 
agua. Consideran que es un paradigma transversal del 
sistema económico que busca cambiar una lógica de 
consumismo sin responsabilidad a otra de consumismo 
con responsabilidad.

Otro concepto importante es la certificación ambiental, 
establecida como el cumplimiento de procesos más ami-
gables con el ambiente y la sociedad, conforme a nor-
mativas, reglamentos y leyes vigentes, que permite a la 
empresa ser competitiva, pero a la vez aplica prácticas y 
principios que promueven un cambio positivo a la socie-
dad y al ambiente  (Vera & Cañón, 2018; González, 2018).

Los tipos de certificación más reconocidos en el Ecuador 
son los de la ISO 14001 y Punto Verde. La ISO 14001 es 
un marco de referencia en la cual se sugiere aplicar un 
sistema de gestión ambiental, documento que propone 
identificar actividades, aspectos, e impactos ambientales 
que son integrados en un modelo de gestión que revisa 
las consecuencias y adopta medidas de mitigación (Ortiz 
& Ramírez, 2017). Mientras que Punto Verde es un reco-
nocimiento por buenas prácticas basado en indicadores 
que son monitoreados por un lapso de dos años, cuyos 
ejes temáticos pasan por la gestión de uso adecuado de 
recursos energéticos, desechos sólidos, y compras res-
ponsables (González, 2018).

La inversión socialmente responsable según Plana (2020) 
considera este concepto como el esfuerzo económico 
realizado para promover proyectos relacionados con cri-
terios ambientales, sociales los mismos que están integra-
das con la toma de decisiones del gobierno corporativo, 
para mitigar el impacto negativo sobre dichos criterios.

Con referente a los costos de las certificaciones estas en 
principio deberían ser cubiertas por las empresas, sin 
embargo, según Díaz, Arredondo y Espejel (2018) en su 
trabajo explica que las certificaciones son complejas so-
bre todo para los pequeños productores, y quienes más 
beneficiados salen del proceso son las entidades certifi-
cadoras. En cambio, para Cunalata (2021) en su trabajo 
sugiere que las empresas que se certifican aumentan su 
rendimiento financiero a diferencia de las empresas que 
no lo hacen.

Sin embargo, para cualquier empresa que busca certifi-
carse es importante explicar que debe realizar una inver-
sión en bienes y servicios, que en realidad puede tener 
un costo pesado sobre sus finanzas, pero que es necesa-
rio para lograr los objetivos que una empresa se ha plan-
tado puntualizar ciertos objetivos que se deben cumplir 
como: reducir emisiones del aire, reducción de las aguas 
residuales; reciclaje de residuos; reducir infiltraciones en 
suelos y campos acuíferos; reducir ruidos; rehabilitar y 
proteger ecosistemas; reducir la manipulación radiactiva; 
repensar por medio de la investigación y el desarrollo; re-
pensar los procesos por medio de la certificación; reducir 
el uso de recursos minerales y energéticos; reducir el uso 
de recursos madereros; reducir el uso de recursos acuáti-
cos; reducir biológicos distintos de maderas y acuáticos; 
reducir la extracción de recursos hídricos; repensar los 
procesos del conocimiento; repensar las normativas.

El cumplimiento de estos objetivos y la inversión rea-
lizada en alcanzarlos por parte de las empresas ecua-
torianas fueron parte una investigación a nivel nacional, 
para contestar una pregunta ¿Cuál es la relación de la 



205

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

certificación con el tipo de inversión para acreditarse con 
la ISO 14001: 2015?

MÉTODOS

La información objeto de análisis procede de un estu-
dio realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos, Encuesta Estructural Empresarial del año 2019, 
del que se deriva un subproducto informativo como es 
el Módulo de Información Económica Ambiental en 
Empresas publicada en el agosto del 2021. 

Para iniciar el análisis del presente estudio se diseñó una 
investigación no experimental de tipo transversal, cuyo 
alcance es correlacional de las variables identificadas 
como inversión en la implementación de estrategias de 
mitigación ambientales y con el supuesto de que influyen 
en la certificación de las empresas, para lo cual se selec-
cionó las siguientes variables de las bases de datos.

Tabla 1. Diseño de las escalas de las variables indepen-
dientes

N Código Variable Escala

0 V75 Empresa Certificada Nominal

1 V8004 Reducir emisiones del aire Nominal

2 V8010 Reducción de las aguas resi-
duales Nominal

3 V8016 Reciclaje de residuos Nominal

4 V8022 Reducir infiltraciones en suelos 
y campos acuíferos. Nominal

5 V8028 Reducir ruidos Nominal

6 V8034 Rehabilitar y proteger ecosiste-
mas Nominal

7 V8040 Reducir la manipulación radiac-
tiva. Nominal

8 V8046 Repensar por medio de la inves-
tigación y el desarrollo Nominal

9 V8052 Repensar los procesos por me-
dio de la capacitación. Nominal

10 V8058 Reducir el uso de recursos mi-
nerales y energéticos Nominal

11 V8064 Reducir el uso de recursos ma-
dereros Nominal

12 V8070 Reducir el uso de recursos 
acuáticos Nominal

13 V8076 Reducir biológicos distintos de 
maderas y acuáticos. Nominal

14 V8082 Reducir la extracción de recur-
sos hídricos. Nominal

15 V8088 Repensar los procesos del co-
nocimiento Nominal

N Código Variable Escala

16 V8094 Repensar las normativas del 
ambiente Nominal

Fuente. Encuesta estructural empresarial (2019)

Los métodos utilizados para el tratamiento de la informa-
ción fueron los de nivel teórico del conocimiento y del 
nivel empírico del conocimiento. Sobre todo, el analítico-
sintético por medio del cual, se utilizó las bases de da-
tos obtenidas, las mismas que se descompusieron en 
varias secciones y se relacionaron para su interpretación 
y posterior relación de sus elementos en características 
comunes. 

La muestra

Con respecto a la muestra el estudio se basa en la meto-
dología aplicada por el Instituto Nacional de Estadísticas 
y Censos del Ecuador, el mismo que en primera instan-
cia determinó un universo de 903.144 empresas a nivel 
nacional. A continuación, se limitó en un marco muestral 
basado en el tamaño de las empresas, seleccionando 
a las grandes y medianas empresas, excluyendo una 
población de la clasificación industrial internacional uni-
forme de actividades que estaban categorizadas como 
agricultura, administración pública, actividades de ho-
gar, y actividades de organización, quedando reducido 
a una población de 14.072 empresas, para luego aplicar 
una fórmula para el muestreo probabilístico del estimador 
total.

Donde, el tamaño del dominio (Ni) establecido en 14072 
empresas, con un 10% del error relativo (e), con un nivel 
de confianza (z) del 90%, y finalmente una tasa de no 
respuesta (tnr) establecida en un 0,2997. Dando como re-
sultado una muestra de 4.217 empresas las mismas que 
fueron distribuidas por el tamaño de la empresa.

Tabla 2. Distribución de la muestra por el tamaño

Tamaño de la empresa Muestra

Mediana Empresa 967

Grandes empresas 3.250

Total 4.217

Fuente. Encuesta estructural empresarial (2019)

El tratamiento de la información se aplicó en un software 
especializado de estadística SPSS versión 25, el inicio de 
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la comprobación de la asociación se pasó por ingresar en primer lugar en la variable dependiente el código V75 que 
corresponde la pregunta certificación de la empresa, a continuación, se procede en segundo lugar a ingresar los 16 
códigos relacionadas con la inversión realizadas por las empresas, que van desde la V8004 hasta la V8094, en el blo-
que de variables independientes de la regresión lineal, en el método se selecciona el escalonado o jerárquico, para 
automatizar los modelos que son ingresados por el software dando los siguientes resultados.

RESULTADOS

Los primeros resultados que arrojó el software fue la determinación de cinco modelos que se pueden resumir como 
siguen:

Para cada uno de los modelos se debe contestar la pregunta de ¿Qué tan cerca se encuentran de la línea ajustada?, 
y en cada uno de los casos la diferencia de los valores observados debería ser mínima con los valores esperados.

Tabla 3. Resumen de los modelos

Modelo R R cua-
drado

R cuadrado 
ajustado

Error estándar de 
la estimación

Estadísticos de cambio

Cambio en 
R cuadrado

Cambio 
en F gl1 gl2 Sig. Cam-

bio en F

1 ,137a ,019 ,018 ,224 ,019 71,111 1 3739 ,000

2 ,171b ,029 ,029 ,223 ,011 40,678 1 3738 ,000

3 ,182c ,033 ,032 ,222 ,004 14,840 1 3737 ,000

4 ,186d ,035 ,034 ,222 ,002 5,928 1 3736 ,015

5 ,190e ,036 ,035 ,222 ,002 5,991 1 3735 ,014

Los resultados de la medida estadística del R-cuadrado en el primer modelo explica el 0.019 de la varianza conside-
rado un resultado bajo, no obstante el predictor de la variable 9 es menor que 0,05 y estadísticamente significativo, 
el segundo modelo explica el 0.029 de la varianza y las variables predictoras 9 y 4 son también estadísticamente 
significativas, en el tercer modelo el 0.033 de la varianza es explicativa y las variables predictoras 9, 4 y 10 son esta-
dísticamente significativas, en el cuarto modelo el resultado del R-cuadrado aumenta a un 0.035 como explicativo de 
la varianza y sus variables predictoras 9, 4, 10 y 16 no son estadísticamente significativas, finalmente el quinto modelo 
tiene como R-cuadrado un 0,036 como explicativo de la varianza y toma en cuenta a cinco variables predictoras 9, 4, 
10, 16 y 1 como estadísticamente no significativas.

El análisis del ANOVA aplica la prueba F para comprobar si la variabilidad entre medias de los grupos es mayor que 
el de las observaciones.

Tabla 4. ANOVA

Modelo Suma de 
cuadrados gl Media 

cuadrática F Sig.

1

Regresión 3,567 1 3,567 71,111 ,000b

Residuo 187,526 3739 ,050

Total 191,093 3740
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2

Regresión 5,585 2 2,793 56,272 ,000c

Residuo 185,507 3738 ,050

Total 191,093 3740

3

Regresión 6,319 3 2,106 42,600 ,000d

Residuo 184,774 3737 ,049

Total 191,093 3740

4

Regresión 6,612 4 1,653 33,475 ,000e

Residuo 184,481 3736 ,049

Total 191,093 3740

5

Regresión 6,907 5 1,381 28,014 ,000f

Residuo 184,186 3735 ,049

Total 191,093 3740

En el análisis que se realiza de los resultados del primer modelo la prueba F, SPSS ha calculado un valor de 71,11 lo 
cual indica que es poco probable que repensar los procesos por medio de la capacitación, bajo la pregunta adminis-
trar, educar y capacitar en materia ambiental para lograr una certificación ISO o punto verde sea poco probable su 
asociación por casualidad, el mismo que es menor que 0,05 lo que indica es estadísticamente significativo.

Para el segundo modelo el resultado de la prueba F disminuye a 56,27 lo que indica que los predictores adicionales a 
la variable 9 como la variable 4 Reducir infiltraciones en suelos y campos acuíferos no mejora la variabilidad entre los 
grupos, aunque es estadísticamente significativo.

En el tercer modelo se analiza el resultado de la prueba F el mismo que disminuye a 42,60 lo que también indica que 
los predictores adicionales a la variable 9 y variable 4 como es la variable 10. Reducir el uso de recursos minerales y 
energéticos, no mejora la variabilidad entre los grupos, aunque es estadísticamente significativo.

El cuarto modelo también se analiza el resultado de la prueba F el mismo que disminuye a 33,47 lo que también indica 
que a las variables 9, 4 y 10 el predictor adicional variable 16. Repensar las normativas del ambiente, no mejora la 
variabilidad entre los grupos, aunque es estadísticamente significativo.

Finalmente, en el quinto modelo se analizó el resultado de la prueba F el mismo que disminuye a 28.01 lo que indica 
que a las variables 9, 4,10 y 16 el predictor adicional variable 1. Reducir emisiones del aire, no mejora la variabilidad 
entre los grupos, aunque es estadísticamente significativo.

A continuación, se presenta la tabla de coeficientes de regresión que presenta las estimaciones del coeficiente de 
regresión B, el error estándar de B, el coeficiente beta tipificado, el valor de t para B, y el nivel de significación bilateral 
de t. 

Tabla 5. Coeficientes

Modelo
B

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

t Sig.
Tolerancia

Estadísticas de 
colinealidad

Desv. 
Error Beta VIF

1
(Constante) 1,205 ,088 13,709 ,000

Variable 9. ,372 ,044 ,137 8,433 ,000 1,000 1,000

2

(Constante) ,605 ,129 4,704 ,000

Variable 9. ,334 ,044 ,123 7,549 ,000 ,982 1,018

Variable 4. ,339 ,053 ,104 6,378 ,000 ,982 1,018
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3

(Constante) ,262 ,156 1,676 ,094

Variable 9 ,312 ,045 ,115 7,014 ,000 ,966 1,035

Variable 4. ,305 ,054 ,093 5,679 ,000 ,956 1,046

Variable 10. ,227 ,059 ,063 3,852 ,000 ,952 1,050

4

(Constante) ,451 ,174 2,588 ,010

Variable 9. ,332 ,045 ,122 7,339 ,000 ,936 1,068

Variable 4. ,335 ,055 ,103 6,083 ,000 ,908 1,101

Variable 10. ,251 ,060 ,070 4,198 ,000 ,928 1,078

Variable 16. -,168 ,069 -,042 -2,435 ,015 ,869 1,151

5

(Constante) ,435 ,174 2,496 ,013

Variable 9. ,332 ,045 ,122 7,353 ,000 ,936 1,068

Variable 4. ,290 ,058 ,089 5,004 ,000 ,818 1,223

Variable 10. ,225 ,061 ,063 3,718 ,000 ,900 1,111

Variable 16. -,186 ,069 -,047 -2,689 ,007 ,858 1,165

Variable 1. ,097 ,040 ,043 2,448 ,014 ,818 1,222

a. Variable dependiente: 5. ¿La empresa contó con la certificación ISO 14001:2015? - Si / No

En esta tabla, se presenta para cada modelo unas estimaciones para los valores desconocidos, los mismos que se 
pueden representar según las siguientes ecuaciones:

En el primer modelo se explicaría que la variable dependiente es igual a la contante de 1,205 más 0,372x_9 que sería 
el valor de la variable 9. Repensar los procesos por medio de la capacitación, que sería la primera ecuación que sería 
estadísticamente menor a 0,05 por lo tanto significativo.

En el segundo modelo la variable dependiente es igual a la constante de 0,605 más 0,334x_9 que representa Repensar 
los procesos por medio de la capacitación, más 0,339x_4 que representa a la variable 4 Reducir infiltraciones en sue-
los y campos acuíferos, y al analizar el valor de significancia de t es menor a 0,05.

El tercer modelo la variable dependiente es igual a la constante de 0,262 más 0.312x_9 que representa a repensar los 
procesos por medio de la capacitación, más 0.305x_4 que representa a la variable reducir infiltraciones en suelos y 
campos acuíferos, y más 0.227x_10 que representa a la variable reducir el uso de recursos minerales y energéticos.  

El cuarto modelo la variable dependiente es igual a la constante 0.451 más 0.332x_9 que representa a la variable re-
pensar los procesos por medio de la capacitación, más 0.335x_4 que representa a la variable reducir infiltraciones en 
suelos y campos acuíferos, más 0.251x_10 que representa a la variable reducir el uso de recursos minerales y energé-
ticos, menos 0.168x_16 que representa a la variable repensar las normativas del ambiente.

Finalmente, el quinto modelo la variable dependiente es igual a la constante 0.435 más 0.332x_9 que representa a 
la variable repensar los procesos por medio de la capacitación, más 0.290x_4 que representa a la variable reducir 
infiltraciones en suelos y campos acuíferos, más 0.225x_10 que representa a la variable reducir el uso de recursos 
minerales y energéticos, menos 0.186x_16 que representa a la variable repensar las normativas del ambiente, más 
0.097x_1 Reducir emisiones del aire.
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La colinealidad indica que una variable puede ser predicha a partir en gran medida de otras variables predictoras.

Tabla 6. Diagnósticos de colinealidada

Modelo Dimen-
sión

Auto-
valor

Índice de 
condición

Proporciones de varianza

(Cons-
tante)

Varia-
ble 9.

Varia-
ble 4.

Varia-
ble 10.

Varia-
ble 16.

Varia-
ble 1.

1
1 1,999 1,000 ,00 ,00

2 ,001 48,002 1,00 1,00

2

1 2,998 1,000 ,00 ,00 ,00

2 ,001 47,904 ,02 ,78 ,34

3 ,001 75,752 ,98 ,22 ,66

3

1 3,997 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,001 54,207 ,01 ,88 ,16 ,05

3 ,001 66,493 ,01 ,02 ,61 ,53

4 ,000 100,339 ,99 ,10 ,23 ,42

4

1 4,997 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,001 60,232 ,00 ,90 ,12 ,04 ,01

3 ,001 74,313 ,00 ,02 ,61 ,48 ,00

4 ,001 87,668 ,02 ,05 ,20 ,30 ,67

5 ,000 122,026 ,98 ,03 ,06 ,18 ,32

5

1 5,995 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,002 53,637 ,00 ,22 ,00 ,00 ,01 ,67

3 ,001 70,510 ,02 ,70 ,07 ,10 ,03 ,27

4 ,001 82,110 ,00 ,00 ,62 ,42 ,00 ,04

5 ,001 96,373 ,01 ,04 ,23 ,29 ,64 ,01

6 ,000 133,904 ,97 ,03 ,07 ,19 ,32 ,00

a. Variable dependiente: 5. ¿La empresa contó con la certificación ISO 14001:2015? - Si / No

El análisis de colinealidad del primer modelo luego de analizar su factor de inflación de la varianza se concluye que no 
existe colinealidad debido a que su resultado es inferior a 10 y su nivel de tolerancia está por encima de 0,10.

En cuanto al segundo modelo la colinealidad se eleva muy levemente debido a que el promedio de los factores de 
inflación de la varianza de las variables independientes es 1,018 y por lo tanto superior a uno (1). Sin embargo, el nivel 
de tolerancia es superior a 0,10 calculándose en 0,982 lo que indica que la probabilidad de colinealidad es muy baja.

El tercer modelo en el análisis de colinealidad el promedio de los factores de inflación de las varianzas se calcula en 
1,044 siendo que la media calculada es superior levemente a uno (1) existe colinealidad, en cambio la media del nivel 
de tolerancia es 0.958 que se encuentra dentro de los parámetros aceptables.

El cuarto modelo está compuesto por cuatro variables independientes las mismas que en el factor de inflación de las 
varianzas la media 1,0995 supera al valor de uno dando a entender que existe ligeramente colinealidad, pero también 
hay que tomar en cuenta la variable 16 que es negativa por lo que no influye dentro del modelo. Con respecto al nivel 
de tolerancia se calcula una media en 0.910 que es superior a los parámetros aceptados.

Finalmente, el análisis del quinto modelo, que está compuesto por cinco variables independientes el factor de inflación 
de las varianzas 1.158 es superior a uno por lo que la colinealidad puede ser un problema que tomar en cuenta en este 
modelo. No obstante, el nivel de tolerancia se calcula en 0.866 lo que indica que está dentro de los parámetros, pero 
debido a su colinealidad debería ser revisado más detenidamente. Es importante indicar en este modelo al igual que 
en el modelo de cuarto existe una variable negativa que no influiría sobre el modelo.
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DISCUSIÓN

Según los resultados obtenidos, se han definido cinco 
modelos de asociación entre la certificación de la ISO 
14001: 2015 y la inversión informada por las empresas en 
doce objetivos definidos para la mitigación del impacto 
ambiental. El más asociado con la certificación ambiental 
en la cual recurren los empresarios es la capacitación, 
que concuerda con trabajos como Guerrero (2019) y 
Carro et al. (2019) en cuyos modelos se evalúan como 
fortalezas o como elemento importante la educación y 
capacitación en la gestión ambiental y de la responsabili-
dad social empresarial.

En el segundo modelo la variable que se asocia en menor 
grado es prevención de infiltraciones de contaminante en 
el suelo y los campos acuíferos, aunque es una acción 
muy común por las empresas para lograr la certificación 
según la literatura especializada se encuentra, dicha 
práctica necesita fuertes incentivos y regulaciones para 
que no se quede en papel y las empresas no recurran en 
una relación en U invertida en la que las regulaciones no 
sean ni demasiados estrictas ni muy laxas (Wang, Liao, & 
Li, 2021).

El tercer modelo integra en sus variables el uso adecua-
do de los recursos materiales y energéticos, para lo cual 
las instituciones reguladoras del Ecuador recomiendan la 
recuperación, reciclado y reutilización y según el análisis 
realizado la asociatividad con la certificación ambiental 
es muy baja puede ser que la apreciación de las empre-
sas ecuatorianas de los beneficios que podría otorgar 
este tipo de inversión sea muy limitada, según Correa et 
al. (2018) en su estudio de caso el cambio sistemático 
se dará con mayor educación y una economía creativa 
y sustentable que genere un beneficios social, ambiental 
pero también financiero, con el cual también concuerda 
Olukanni et al. (2018) quien considera que la gestión de 
los recolectar, tratar y eliminar los residuos está relacio-
nada con la cantidad de ingresos que puede obtener la 
institución objeto de su estudio.

El cuarto modelo se añada a las variables el repensar los 
reglamentos y las normativas está muy relacionada con 
la variable de educar y capacitar sin embargo según los 
resultados no influye en la asociatividad de las variables 
para la certificación ambiental, se puede suponer que las 
empresas certificadoras, podría tener un papel en este 
resultado debido a que no consideran alguna iniciativa 
en nuevas reglas o normas debido a que chocan con las 
normativas que aplican.

En el quinto modelo la reducción de emisiones en el aire, 
y la posibilidad de que esta variable no sea tan influyen-
te como la de repensar los procesos por medio de la 

capacitación es posiblemente debido a que no todas las 
invierten en estrategias para mitigar los daños que pue-
den provocar al aire. 

CONCLUSIONES

Las empresas ecuatorianas informaron que realizan más 
inversiones en repensar los procesos por medio de capa-
citaciones, que son acciones muy utilizadas para alcan-
zar la certificación ISO 14001: 2015. Considerando que 
la educación ambiental es insumo inicial muy importante 
para dar un paso hacia la certificación.

Que la economía circular no es una variable que los em-
presarios ecuatorianos a la fecha tomen en cuenta a la 
hora de alcanzar una certificación, considerando que la 
economía lineal todavía se la ve como la mejor alternativa 
para generar beneficios a pesar de sus consecuencias al 
ambiente.
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RESUMEN

Actualmente las empresas y el turismo necesitan darse a conocer por distintos medios y entre ellos el más utilizado es el marketing porque 
se desarrollan competitivamente en el mercado. Quevedo es ciudad turística de Ecuador, constituida como uno de los puertos fluviales 
más importantes del país y por ello busca generar el turismo en la avenida Ruta del Río a través de emprendimiento, que por la crisis 
económica mundial COVID-19 algunos establecimientos tuvieron que cerrar, otros quebraron y la economía se desestabilizo generando 
desempleo y es ahí donde nace la pregunta ¿Cómo proporcionar el acceso a la información turística para los visitantes que llegan al 
Cantón Quevedo? planteando el objetivo Diseñar estrategias para la utilización del marketing digital a través de los códigos “QR” como 
elementos que faciliten el acceso a la información turística para los visitantes a la ciudad de Quevedo. En la investigación se empleó la 
metodología cualitativa y cuantitativa, permitiendo a través de los métodos el análisis teórico inductivo, deductivo, descriptivo, estadísticos 
matemáticos que permitió obtener de las encuestas información necesaria para la promoción de los sitios turísticos, estableciendo recur-
sos necesarios y estrategias, logrando en el trascurso explicar la tecnología con información de los códigos “QR” para la implementación 
en los diferentes emprendimientos permitiendo ver las funcionalidades, recursos tecnología necesaria para dar a conocer la implantación 
del marketing online en el cantón Quevedo a través de programas tecnológicos fáciles de obtener desde cualquier dispositivo.

Palabras clave: Código “QR”, Tecnología, Marketing Online, Estrategias, Turismo. 

ABSTRACT

Nowadays companies and tourism need to make themselves known by different means and among them the most used is marketing 
because they develop competitively in the market. Quevedo is a tourist city in Ecuador, constituted as one of the most important river ports 
of the country and therefore seeks to generate tourism in the River Route Avenue through entrepreneurship, that by the global economic 
crisis COVID-19 some establishments had to close, others went bankrupt and the economy was destabilized generating unemployment 
and that is where the question is born How to provide access to tourist information for visitors arriving in the Canton Quevedo? The objec-
tive was to design strategies for the use of digital marketing through “QR” codes as elements that facilitate access to tourist information for 
visitors to the city of Quevedo. In the investigation the qualitative and quantitative methodology was used, allowing through the methods 
the theoretical analysis inductive, deductive, descriptive, descriptive, mathematical statistics that allowed to obtain from the surveys ne-
cessary information for the promotion of tourist sites, establishing necessary resources and strategies, achieving in the course explain the 
technology with information of the “QR” codes for the implementation in the different ventures allowing to see the functionalities, resources 
necessary technology to publicize the implementation of online marketing in the canton Quevedo through technological programs easy to 
obtain from any device.

Keywords: “QR” Code, Technology, Online Marketing, Strategies, Tourism. 
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INTRODUCCIÓN

En el mundo actual la innovación de empresas es cons-
tante, empresas ante la situación por la que el mundo 
atraviesa han puesto a disposición una manera más 
segura de mantenerse en contacto con el consumidor, 
como la implementación del código QR el cual contiene 
información que la marca quiere proporcionar a los usua-
rios para que puedan acceder a ella cuando la necesiten, 
otro elemento  es el marketing digital es buscar la interac-
ción entre marcas y consumidores, permitiendo ser com-
petitivo con los procesos económicos, diferenciadores 
por la creatividad y las diversas estrategias empleadas 
al momento de ejecutarlas. (Chica et al. 2019; Ramos et 
al. 2018) 

El turismo en la región se ha detenido en gran parte como 
resultado de la pandemia de COVID-19. Esta parálisis del 
sector de turismo no solo ha afectado fuertemente a las 
economías y el empleo del mundo, sino también a muchas 
comunidades locales en América Latina. Presentando va-
rios recursos sobre las medidas tomadas por diferentes 
gobiernos y el sector privado para mitigar el impacto de 
la crisis en las empresas turísticas, en su mayoría peque-
ñas, y trabajadores, así como prepararlos para la recupe-
ración posterior a COVID-19. (Organización Mundial de la 
Salud, 2020) 

Frente a este tipo de situaciones las localidades de la 
ciudad de Quevedo se tornaron inminentes frente a la si-
tuación atravesada por la pandemia, la cual obligo a cien-
tos y miles de trabajadores de las pequeñas y medianas 
empresas en verse obligadas a cerrar, algunas de estas 
quebraron, la economía se desestabilizó y hubo una fuer-
te caída del desempleo.

El uso de la tecnología ayudó a para que varias empresas 
no llegaran al colapso de sus negocios y lograran sobre-
vivir frente a este tipo de desastres, la mayoría de estas 
adoptaron el uso del marketing online para poder seguir 
laborando desde sus hogares implementando las Tics 
como medidas tecnológicas y herramienta fundamental 
para darse a conocer y expandir nuevos mercados.

La inexistencia de un código de barras como medida de 
bioseguridad fue otro de los grandes problemas, ya que 
las empresas debieron adoptarlas para manejarse me-
diante estas el uso del servicio que prestaban. (Graván 
& Gutiérrez, 2014; 

Debido al problema ¿Cómo proporcionar el acceso a la 
información turística para los visitantes que llegan a la 
Ciudad de Quevedo?, ha impedido el crecimiento de los 
negocios o emprendimientos, es por eso por lo que para 
reivindicar aquello, se elaboró como objetivo Diseñar 

estrategias para la utilización del marketing digital a tra-
vés de los códigos “QR” como elementos que faciliten el 
acceso a la información turística para los visitantes a la 
ciudad de Quevedo, permitiendo por medio de esto dar a 
conocer más los sitios turísticos de la ciudad e incremen-
tar las ganancias deseadas por los dueños del negocio.

Inicialmente los códigos QR fueron utilizados por los fa-
bricantes de automóviles para la administración y el con-
trol de inventarios. Actualmente son muchos los sectores 
que utilizan para compartir información de una manera vi-
sual: empresas IT, desarrolladores de software, agencias 
de publicidad, prensas, entre otros.

En la actualidad existen múltiples aplicaciones de los có-
digos QR en el ámbito educativo. Un proyecto muy inte-
resante y con buen fin es SPRW (Special QR) fruto de la 
colaboración entre la fundación Orange y la empresa BJ 
Adaptaciones. SPQR consiste en un sistema simplificado 
de acceso a la información que utilizan los códigos QR, 
para ayudar en la interacción con el entorno a través de 
contenidos digitales, aumentando así la autonomía de las 
personas con diversidad funcional. (Jaramillo & García, 
2011; Fernandez, 2015)

Los códigos QR han tenido una demanda debido a las 
medidas de bioseguridad que se han venido implemen-
tando, ya que es un poco más seguro y cómodo para 
los clientes. Son códigos de barras bidimensionales que 
pueden ser leídos por smartphones, son pequeños cua-
dros con modelos blancos y negros. Un código QR se uti-
liza para codificar algún tipo de información, como texto o 
un URL. Se muestra un pequeño resumen de la presencia 
que tiene las empresas del sector turístico:

Figura 1: Resumen de las empresas.

Así mismo hay que resaltar el potencial que ofrecen las 
tecnologías multimedia a las empresas turísticas, al ofre-
cer un mayor atractivo para la creación y gestión del 
producto turístico. En especial, la combinación de la tec-
nología multimedia con otras tecnologías como internet 
añade valor al producto que se va a distribuir para la red 
y aporta información y conocimiento en el desarrollo de 
la competitividad en las PYMES previo al cliente sobre 
el producto antes de su adquisición. (García, Suárez & 
Acosta, 2020).

Los códigos QR son una herramienta que permite el uso 
adecuado de la información que esta quiera proyectar ya 
sea una empresa hotelera, restaurantes, bares, etc. En 
conjunto con la tecnología bien utilizada puede mejorar 
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la calidad de vida de las personas (como, por ejemplo, 
el desarrollo de métodos de producción más limpios). No 
obstante, mal utilizada, puede causar grandes daños a 
las personas y a la sociedad.

La tecnología se refiere al conjunto de dispositivos, ser-
vicios y actividades apoyadas por equipo de cómputo, y 
que se basan en la transformación de información numé-
rica, también llamada digital. En este sentido, ni la radio 
ni la televisión tradicionales son parte de las tecnologías 
de la información, ya que su funcionamiento se basa en 
“moldear” una señal electromagnética de modo que sea 
similar al sonido o imagen capturados por el micrófono o 
la cámara.

La seguridad informática se encarga de la seguridad del 
medio informático, según varios autores (Tech Forum, 
2018) y (Rosas, 2011) la informática es la ciencia encar-
gada de los procesos, técnicas y métodos que buscan 
procesar, almacenar y transmitir la información, mientras 
tanto la seguridad de la información no se preocupa solo 
por el medio informático, se preocupa por todo aquello 
que pueda contener información, en resumen, esto quiere 
decir que se preocupa por casi todo. 

(Castro, y otros, 2018) Las nuevas tecnologías de la in-
formación y comunicación de las sociedades giran en 
torno a tres medios básicos: la información, la microelec-
trónica y las telecomunicaciones, también guardan una 
vinculación de manera interactiva e Inter conexionadas, 
lo que permite conseguir nuevas realidades comunica-
tivas. También son una herramienta didáctica empleada 
con frecuencia en los procesos de formación. De igual 
manera, contribuyen al diseño, desarrollo y aplicación de 
recursos en procesos educativos, no únicamente en los 
procesos instructivos, sino también es aspectos relacio-
nados con la educación social y otros campos educati-
vos. (Aguilar, y otros, 2020) 

Dentro del ámbito del marketing como lo menciona (Ullauri 
& Hallo, 2018) las marcas se han tenido que transformar 
y adaptar. Los enormes cambios en el mercado y en los 
hábitos de consumo han obligado a los anunciantes a 
evolucionar y a convertirse en entes nuevos, adaptables 
y atractivos para los nuevos consumidores. Las viejas fór-
mulas ya no funcionan y las marcas que no sepan adap-
tarse al nuevo entorno tiene pocas posibilidades de éxito.

En la actualidad este tipo de marketing nos ha brindado 
un apoyo para seguir surgiendo en este mundo tan cam-
biante, ya que permite promocionar los productos o ser-
vicios de los anunciantes en línea de manera estratégica 
y coherente con la estrategia general de marketing de la 
empresa a través de plataformas y herramientas.

La estrategia de marketing según los autores (Perdigón et 
al. 2018) es un “sistema total de actividades de negocios 
proyectado para planear, asignar precios, promover y dis-
tribuir productos satisfactores de necesidades a mercado 
meta con el fin de lograr los objetivos de la organización”.  

El marketing estratégico es una metodología de análisis 
y conocimiento del mercado, con el objetivo de detectar 
oportunidades que ayuden a la empresa a satisfacer las 
necesidades de los consumidores de una forma óptima y 
eficiente, que el resto de los competidores. (Chica et al. 
2019). Siendo este uno de los más usados, ya que no es 
otro más que permite diseñar estrategias para la competi-
tividad de nuestro negocio ayudando a alcanzar nuestros 
objetivos y metas propuestas.

Determinar funciones empresariales, estructura de proce-
sos, y responsabilidades tanto en el marketing estratégi-
co como el marketing digital así lo menciona (Arellano et 
al. 2018), sin embargo (Münch, 2017) indica que “es la 
forma debida de comenzar una empresa donde se identi-
fica los diferentes niveles jerárquicos y las relaciones de-
partamentales existentes entre ellas”.  

Autores como  (Acevedo Gutierréz, Alcántara Múñoz, & 
Huerta Albarrán, 2018.) (Rivas & Londono Correa, 2017) 
asemeja a las estrategias como distintos niveles organi-
zacionales entre ellas como por Estrategias Corporativas, 
Estrategia de Unidad de Negocio y Estrategias Operativas.

El turismo es un fenómeno complejo como consecuencia 
del carácter multiforme y de la extraordinaria heterogenei-
dad de sus contenidos. Hay que considerar que la cues-
tión turística puede ser interpretada desde disciplinas tan 
diversas como: la economía, la sociología, la geografía, la 
historia y muchas otras que pueden manifestar interés por 
este fenómeno de carácter transversal.

El turismo en un fenómeno social, cultural y económico 
relacionado con el movimiento como lo especifica (Chica 
et al. 2019) acerca de las personas a lugares que se en-
cuentran fuera de su lugar de residencia habitual por mo-
tivos personales o de negocios/profesionales. Estas per-
sonas se denominan visitantes (que pueden ser turistas o 
excursionistas-residentes o no residentes) el turismo tiene 
que ver con sus actividades, de las cuales algunas impli-
can un gasto turístico.

El Modelo de distribución B2C Business to Consumer 
es el modelo de comercio electrónico más extendido en 
el sector turístico hasta el momento (Bricio Samaniego, 
Calle Mejía, & Zambrano Paladines, 2018). La venta de 
servicios y productos turísticos de empresas a consu-
midores es la vía más común para la distribución online. 
Aunque el horizonte de su evolución en relación con las 
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TIC e internet apunta hacia un creciente protagonismo del 
P2P en el contexto de la económica colaborativa.

El turismo se ha convertido en una de las actividades 
económicas y culturales más importantes para los países 
y regiones, especialmente aquellos en proceso de desa-
rrollo, y constituye uno de los sectores más dinámicos, 
que ha experimentado un gran crecimiento en los últimos 
años. (Gonzalez-Argote & Garcia-Rivero, 2016) menciona 
que una de las empresas que más utilizan los códigos 
QR es el área de la salud. A continuación, se describen 
algunas razones por las cuales es importante este sector:

• Instrumento para el desarrollo social y económico.

• Fuente de riqueza intergeneracional para el país.

• Eje dinamizador de la riqueza en territorio.

• instrumento que promueve el ingreso de divisas al país.

• Promotor de la atracción de inversiones.

• Generador de identidad nacional. 

MÉTODOS. 

La investigación se realizó en el cantón Quevedo apli-
cando la modalidad cualitativa-cuantitativa, obteniendo 
información necesaria por medio de las encuestas a los 
emprendedores de la ruta del río permitiendo estudiar, 
conocer sus propósitos con la implementación de códi-
gos QR en sus negocios. 

Permitió determinar la población con información propor-
cionada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 
indicando que hay 275.375 habitantes, enfocando la 
encuesta en obtener valor relevante y si los residentes 
tienen un dispositivo móvil inteligente y con cámara.  Se 
aplicó la muestra a la población económicamente activa 
donde se encuestó a 381 personas y así conocer el grado 
de satisfacción.

Tabla 1. Segmento de mercado

1) ¿Cuenta usted con un teléfono inteligente con cámara 
y conexión a internet?

Figura 2. 
Diagnóstico. 

Con el desarrollo de la pregunta se comprueba que exis-
te el mercado potencial para la implementación de los 
códigos QR, la cual la mayoría cuentan con la tecnología 
necesaria para la disponibilidad y su aplicación.

2). ¿Qué uso cree que le dan los códigos QR a un nego-
cio?

Figura 3. Usos de los códigos QR.

Con un alto porcentaje de 92 % los encuestados cono-
cen el uso y la popularidad que da los códigos QR, y en 
su mayoría lo relacionan con sus promociones debido a 
que las empresas ecuatorianas ya lo usan. Y un bajo por-
centaje del 8 % todavía no conocen la usabilidad de esta 
tecnología, como es el código QR

3). ¿Qué le motiva realizar el escaneo del código QR?

Figura 4. Escaneos Códigos QR. 

Los resultados de esta pregunta, nos llevó a que los en-
cuestados les motiva el escaneo para obtener información 
y el simplemente de enterarse un poco más del producto/
servicio que se ofrece, esta razón genera expectativas en 
los encuestados.
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4). ¿Dónde le gustaría ver con frecuencia estos códigos 
QR?

Figura 5. Posicionamiento de mercado.

La mayoría desea ver estos códigos QR en sus redes so-
ciales, seguido de los centros comerciales, para conocer 
información del producto/servicio.

5). ¿Qué le gustaría que le brinden como consumidor?

Figura 6. Consumidor. 

Se muestra una mínima diferencia en cuanto de gustos 
que se le podría ofrecer cuando desean que su producto 
o servicio cuenta con este tipo de tecnología, ya sea para 
ver promociones, descuentos, información o enterarse 
más del mismo.

RESULTADOS

La investigación pretende resolver el problema de la poca 
difusión digital turística en el cantón Quevedo. El turismo 
en nuestro país ha tenido un crecimiento significativo en 
los últimos años, llegando a constituirse en uno de los 
pilares más importantes dentro de nuestra economía, sin 
embargo y a pesar de la aparición de nuevas tecnologías 
como los teléfonos smartphone y tables, aún no se cuenta 

con herramientas interactivas que faciliten la información 
a los visitantes de los sitios turísticos más representativos 
de nuestra ciudad, provocando que la búsqueda de in-
formación acerca de los mismos no sea de fácil acceso. 
Con el objetivo de impulsar el turismo en la ciudad de 
Quevedo, se desarrolla esta propuesta de la creación de 
los códigos “QR” en la información turística interactiva, 
utilizando los siguientes elementos: códigos “QR”, de esta 
manera permite a los turistas interactuar de forma rápida, 
fácil y accesible, a través de sus dispositivos móviles.

Lo primero que hay que realizar en cualquier negocio, 
emprendimiento o empresa:

 • Isotipo: Es la imagen que representa a la empresa o 
negocio

 • Logotipo: es la combinación entre el diseño gráfico y 
la tipografía esta última incluye tipos tamaño de letras 
y dibujos.

 • Isologo: es un conjunto entre el logotipo y el isotipo, 
conocido también como isologotipo.

Para la Implementación de los códigos “QR” se utilizó el 
generador llamado Unitang, esta es una plataforma gra-
tuita por lo tanto también es básica, lo cual permite que el 
desarrollo del código sea más simple y rápido. 

Paso 1. Ingresar a la página https://www.unitag.io/login.

Aquí se crea una cuenta con clave de acceso siguien-
do los pasos que indican para registrarte como usuario, 
como se observa en el gráfico.

Paso 2. Elección del tipo de código “QR”. 
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Una vez registrado, se escoge el tipo de código “QR” que 
se desea utilizar, su tamaño, color, diseño especial y so-
bre todo el cómo llegaría la información al usuario, esto 
puede ser mediante mensaje, por página web, una red 
social, etc.

Se debe introducir toda la información que pide la página, 
y una vez terminado, pulsar “Generate”. En caso de que 
aparezca un mensaje puede que se haya introducido mal 
alguno de los datos, por ejemplo, no añadir http:// antes 
de la dirección. 

Una vez creado el código “QR” de las rutas turísticas, la 
imagen que se verá a continuación se descarga automá-
ticamente en el computador, el mismo que podrá ser im-
primido, guardado o pegado en algún archivo como ima-
gen para darle su respectiva utilización en la información 
turística de la ciudad.

Funciones de los Códigos QR

Ofrecer ofertas, descuentos, información ampliada so-
bre los productos y servicios, agregar contactos, enviar 
email, formulario, ampliar campaña física con acciones 
digitales (videos, audios, etc.)

Lo más habitual es que el código QR contenga un enlace 
web que sirve para enriquecer la información del texto o 
publicidad en el que está incrustado. 

El código se redirige a un archivo listo para ser descarga-
do como un pdf o un vídeo.

Recursos necesarios para la implementación de los có-
digos “QR”

Durante estos tiempos de distanciamiento social, empre-
sas como restaurantes y minoristas utilizan códigos QR 
para brindar a los clientes acceso sin contacto a informa-
ción importante como menús, opciones de servicio, infor-
mación sobre productos, acceso a ofertas especiales o 
pago electrónico.

Aplicar una tecnología de escaneo QR bastante simple 
con dispositivos portátiles industriales y muy necesarios 
en la actualidad, como una medida de bioseguridad, por 
lo que el cliente tendrá solo que usar su dispositivo móvil 
y escanear un código para saber el menú, precios, pro-
ductos o brindar servicio y así tener menos contacto que 
en esta época es de vital importancia debido a la pande-
mia que atraviesa todo el mundo.

Tecnología necesaria para la implementación de códigos 
“QR”

Los QRcodes son tolerantes a fallos, es decir, aunque la 
imagen esté distorsionada o parcialmente borrada se-
ría posible recuperar la mayor parte de información que 
contiene. Como su propio nombre lo indica: QR (Quick 
Response) la lectura de los códigos es muy rápida. La 
capacidad de almacenamiento es muy superior al que 
brindan otros elementos de codificación.

La información es un recurso protegido y bien suministra-
do, garantizando la continuidad de los sistemas de infor-
mación, minimizando los riesgos de daño y contribuyendo 
a una mejor gestión perseverando las siguientes carac-
terísticas: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad, 
Autenticidad, Auditabilidad, Protección a la duplicación, 
No repudio, Legalidad, Confiabilidad de la Información.

DISCUSIÓN

Se identificó que las condiciones actuales de los nego-
cios dependen mucho del turismo en el mercado el uso 
de dispositivos móviles les permite la movilización a 
distintos lugares, productos o servicios que los turistas 
necesitan siendo los Códigos QR una herramienta muy 
fundamental ya que muestran diversas opciones siendo 
algunas de ellas favorables para este tipo información o 
servicio que desean y ya sin mayor requiriendo porque la 
aplicación muestra todo lo que tiene Quevedo.
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Conceder la apertura y patrocinio de la promoción y la 
implementación de los códigos “QR”, y así mejorar la di-
fusión de los distintos sitios turísticos de la ruta del rio del 
cantón Quevedo.

El implementar zonas Wifi en los atractivos emprendimien-
tos que se encuentran en la Ruta del Río para el fácil y 
rápido acceso de la información que el visitante requiera 
conocer y medir los niveles de aceptación y satisfacción 
a visitantes, turistas y la ciudadanía en general; para el 
mejoramiento continuo de este canal de difusión.

CONCLUSIONES 

Los trabajos teóricos fueron referentes muy importantes 
en la investigación siendo un aporte fundamental porque 
en la actualidad todas las empresas necesitan marketing 
porque es el timón de esta y las que no cuentan con uno 
de ellos están destinadas a derrapar y cerrar sus nego-
cios. Desde una perspectiva empresarial, el marketing 
online es responsable de generar beneficios para la em-
presa., también de generar tiempos de compras positivos 
y recetas de productos, servicios, marcas o entre otros. 
Por esta razón, muchas han perdido la miopía del marke-
ting, incluida la necesidad de vender ellos mismos pro-
ductos o servicios. 

Las operaciones metodológicas permitieron realizar el 
análisis del estado en el que se encuentran algunos ne-
gocios sobre como brindar información precisa a través 
de la tecnológica, teniendo un enfoque claro de las nece-
sidades, deseos, demanda que tiene el usuario al que se 
desea brindar un excelente servicio empresarial.

El diseñar estrategias de marketing digital a través de los 
códigos “QR” permitió mejorar los procesos de la infor-
mación turística a muchos establecimientos dar a cono-
cer los elementos que faciliten el acceso a la información 
y la optimización de los recursos turísticos para los visi-
tantes a la ciudad de Quevedo.

Los códigos QR son una nueva tendencia en el turismo 
y varias ciudades como Quito, Guayaquil, Ambato ya es-
tán poniendo en práctica la utilización de estos códigos 
como un nuevo atractivo de promoción y difusión.
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RESUMEN

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito categorizadas en el segmento tres, que se encuentran sujetas bajo el control de la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS), durante la pandemia mundial han puesto mayor énfasis en el 
manejo eficiente de los riesgos, en virtud de que la sostenibilidad de estas organizaciones depende de este proceso, en 
tal sentido el objetivo de esta investigación se centra en proponer estrategias que coadyuven al mantenimiento de índices 
financieros permitidos por el organismo de control, dentro de la lógica de la intervención se aplicaron indicadores financie-
ros que miden la eficiencia microeconómica, tales como: a) eficiencia operativa, b) grado de absorción del margen finan-
ciero, c) eficiencia administrativa, en este tipo de organizaciones, luego de lo cual se determinan tres tipos de estrategias 
a seguir: 1. La actualización de la política de crédito, 2. El perfil para oficiales de negocios, y 3. La metodología del crédito 
(microcrédito).

Palabras clave: Cartera de crédito, eficiencia, gestión de riesgo, riesgo crediticio.

ABSTRACT

Savings and Credit Cooperatives categorized in segment three, which are subject under the control of the Superintenden-
ce of Popular and Solidarity Economy (SEPS), during the global pandemic have placed greater emphasis on efficient risk 
management, by virtue of the fact that the sustainability of these organizations depends on this process, in such sense the 
objective of this research focuses on proposing strategies that contribute to the maintenance of financial indexes allowed by 
the control body, within the logic of the intervention were applied financial indicators that measure microeconomic efficiency, 
such as: (a) operating efficiency, (b) degree of absorption of the financial margin, (c) administrative efficiency, in this type of 
organizations, after which three types of strategies to be followed are determined: 1. The profile for business officers, and 3. 
The credit methodology (microcredit).

Keywords: Credit portfolio, efficiency, risk management, credit risk.
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INTRODUCCIÓN

La cooperación es uno de los principales pilares del de-
sarrollo económico. En Ecuador, se ha establecido un 
modelo económico alternativo para el desarrollo social, 
convirtiéndolo en un ámbito institucional estratégico de 
una economía unificada e inclusiva con muchas oportu-
nidades de crecimiento e integración. Y constituye un ex-
celente referente para promover el desarrollo económico 
y la integración social, actualmente el sistema financiero 
cooperativo ecuatoriano dispone de alrededor de 1.012 
cooperativas, divididas en estados y divididas por la 
Economía Solidaria, lo que contribuye significativamente 
a la producción y el empleo del país. (Hernández, 2005; 
Campoverde et al. 2019).

En el Ecuador las absorciones entre cooperativas de aho-
rro y crédito es un tema que ha ganado relevancia con la 
aprobación de la Ley de Economía Popular y Solidaria, 
y se ha fortalecido desde el año 2017 con la  emisión  
de la Resolución Nº SEPS-IGT-IGJ-IFMR-2017-045 
(Superintendecia de Economía Popular y Solidaria, 2017), 
la finalidad que busca esta normativa es que las coope-
rativas de ahorro y crédito del segmento, 4 y 5 busquen 
nuevas alternativas de crecimiento para fortalecer el sis-
tema cooperativo del país y de esa forma garantizar los 
depósitos de los inversionistas y ahorristas. (Mayorga, et 
al. 2021).

Otras de las causas para la generación del pánico finan-
ciero, es el cierre de varias cooperativas de ahorro y cré-
dito; en la actualidad se han cerrado alrededor de 200 
instituciones financieras de la economía popular y solida-
ria, los motivos son: la falta de liquidez, alta morosidad, 
incumplimiento de patrimonio mínimo requerido, esto ha 
ocasionado pérdida de credibilidad en las COAC y al 
mismo tiempo que los socios retiren sus ahorros e inver-
siones de las cooperativas y las depositen en el sistema 
tradicional o las tengan en sus propios hogares. (Montes 
et al. 2006).

El riesgo crediticio es el riesgo de pérdida debido a la 
incapacidad del prestatario (deudor) de pagar los intere-
ses y / o el principal en su totalidad y a tiempo. El riesgo 
crediticio tiene dos partes. El primero se denomina ries-
go de incumplimiento o probabilidad de incumplimiento. 
Esto significa que es posible que el prestatario no pueda 
pagar y que no pueda cumplir con sus obligaciones de 
pagar el capital y los intereses en su totalidad y a tiempo 
según las condiciones. (Cerón & Otero, 2011); (Vargas & 
Mostajo, 2014).

Dentro del riesgo financiero una clasificación apropiada 
sería la siguiente: 1. Riesgo de tasa de interés: relacio-
nado con las fluctuaciones en el valor de mercado de las 

condiciones financieras tras las fluctuaciones en las tasas 
de interés.  2. Riesgo de crédito: Riesgo asociado a la po-
sibilidad de quiebra de la contraparte responsable de los 
pasivos financieros.  3. Riesgo de mercado: Riesgo aso-
ciado a una empresa que no puede diversificar su com-
posición de la cartera de inversiones.  4.  Riesgo de tipo 
de cambio: El riesgo asociado con cambios en el valor de 
los activos y / o pasivos denominados en una moneda ex-
tranjera después de la devaluación / revaluación de una 
moneda frente a otra. (Montoya, Arias & Benjumea, 2006). 
5.- Riesgo Económico: El riesgo económico se refiere a la 
incertidumbre en el desempeño de inversiones debido a 
cambios en las condiciones económicas del sector ad-
ministrado por la empresa. Así, por ejemplo, este riesgo 
puede surgir de las políticas comerciales de una empre-
sa, las políticas de distribución de productos o servicios, 
la aparición de nuevos competidores, cambios en las pre-
ferencias de los consumidores, etc. (Sailema et al., 2008).

El propósito del análisis es separar un riesgo menor acep-
table de un riesgo mayor, y proporciona datos para respal-
dar la evaluación y el tratamiento del riesgo, incluye tener 
en cuenta las causas de los riesgos, sus consecuencias 
y la probabilidad de que tales consecuencias puedan 
ocurrir, por consiguiente es posible identificar los factores 
que influyen en el resultado y la probabilidad de el riesgo 
se analiza combinando los resultados con una estimación 
de probabilidad de según los controles existentes.

Se puede realizar un análisis preliminar para descartar 
riesgos similares o menores afectados por una investiga-
ción adicional. Si es posible, debe enumerar los riesgos 
excluidos para indicar que se ha realizado un análisis de 
riesgo completo. (Menichini, 2004). Las decisiones finan-
cieras de una empresa involucran dos aspectos funda-
mentales: decisiones de inversión y financiamiento. Los 
están orientados a la creación de valor, dada la inversión 
y el financiamiento que empresas están realizando en 
sus operaciones actuales, conforman el grueso de las 
partidas del balance. (Solano, Teruel & Baños-Caballero, 
2014).

Las estrategias financieras de las cooperativas tienen 
un impacto significativo en el incremento patrimonial de 
los dos negocios cooperativos, todas las cooperativas 
aplican ratios financieras principalmente para evaluar 
estrategias y decisiones, las cooperativas respetan las 
reglas de la moneda y promueven no distribución de re-
servas estatutarias para activos, utilidades y fondos, cada 
cooperativa ha decidido depositar sus utilidades en una 
cuenta de aportación de capital para realizar una capi-
talización, lo que quiere decir que no haya participación 
en los beneficios. (Rodríguez, Guajala, Lebrón, & Ortega, 
2017).
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El desafío es planificar las acciones de inversión y finan-
ciamiento necesarias para obtener el máximo rendimiento 
de una institución financiera. Parte del proceso de pla-
nificación y gestión estratégica de implica la obtención 
de los recursos necesarios para financiar las operaciones 
corporativas que contribuyan al logro de los objetivos de 
corto, mediano y largo plazo señalados en el plan. Este 
tipo de estrategias están ligadas a los intereses de los 
accionistas y los mercados financieros, se integran en las 
siguientes sub-estrategias: 1. Estrategias de inversión: 
selección de posibles inversiones con diversidad de ries-
go, 2. Estrategia de estructura financiera: esta es la es-
tructura de recursos financieros. (Mayorga, Llagua, 2018; 
Sailema et al. 2021).

Dentro del contexto ecuatoriano las estrategias finan-
cieras de las cooperativas marcan una gran incidencia 
en los incrementos patrimoniales de las cooperativas 
del segmento dos, a partir de la aplicación de indicado-
res financieros para la evaluación de estrategias y toma 
de decisiones, las cooperativas si cumplen con la nor-
mativa establecida por el Código Orgánico Monetario y 
Financiero para el fortalecimiento del patrimonio, utilida-
des y fondo no repartible de la reserva legal. (Rodríguez, 
Guajala, Lebrón, & Ortega, 2017). 

Al determinar una estrategia financiera, para Chandler 
(2015) citado por  Serna & Rodríguez (2015) determina 
que el planteamiento de metas a mediano y largo plazo 
permite el cumplimiento efectivo de una institución finan-
ciera, Mintzberg and Ghoshal (2015) menciona que una 
estrategia es el modelo o plan que integra los objetivos, 
las políticas y las secuencias de actuación más impor-
tantes de una organización en una totalidad cohesiva. 
Una estrategia bien formulada ayuda a poner en orden 
y a asignar los recursos de una organización en una po-
sición única y viable fundamentada en sus capacidades 
y carencias internas relativas, una vez que anticipa los 
cambios en el entorno y los movimientos contingentes de 
los adversarios inteligentes. (Sailema, Cunalata, Paredes 
& Patricia, 2021).

Según Cusme (2018) la cartera es la valoración total, de 
cara al balance, de las letras de cambio y pagares en 
poder de la entidad y pendientes de cobro, y que even-
tualmente podían ser objeto de redescuento en el Banco 
Central.

Se determina como cartera vencida el momento que se 
ha cumplido el plazo estipulado en el contrato firmado 

para el efecto y la cuenta se ha vuelto en difícil recaudo, 
se solicita el cobro de manera persuasivo por medio de 
notificaciones recordando la obligación o cobro judicial 
por medio de un abogado que establezca la petición judi-
cial y consecutivamente establezca los embargos a que 
haya lugar, según la liquidez del cliente, esto sí ha incum-
plido el pago dentro de los 30 o 60 días siguientes a la 
fecha de su vencimiento (Hidalgo, 2019).

Según Hidalgo cartera improductiva se considera a los 
clientes reportados por el administrador de la cartera 
como perdida, por lo que se castiga la cartera contra la 
cuenta de deudas de difícil recuperación luego de haber 
sido considerado por la junta directiva o de socios, fallo 
que puede afectar las finanzas de la entidad financiera 
(Hidalgo, 2019). 

Es una relación de las cifras extraídas de los estados 
financieros e informes de la entidad financiera con el 
objetivo de establecerse una idea de la conducta de la 
empresa; se define como la expresión cuantitativa de la 
actuación o el desempeño de toda una organización o 
una parte de ella, cuya dimensión al ser confrontada con 
algún nivel de referencia, puede determinar una desvia-
ción sobre la cual se tomarán acciones reformatorias o 
preparatorias según el caso (García, 2017). 

En tal virtud el crecimiento económico es una de las me-
tas más importantes de toda sociedad, implica un incre-
mento notable de los ingresos y de la forma de vida de 
todos los individuos de una sociedad, y se mide cuantita-
tivamente en la renta y valora de bienes a nivel regional, 
nacional o internacional. (Enríquez, 2016)

La importancia del análisis del riesgo crediticio en las or-
ganizaciones que integran el sistema financiero coopera-
tivo ecuatoriano nos guía a la determinación de estrate-
gias financieras para precautelar la eficiente gestión del 
riesgo crediticio se considera un umbral transcendental.

METODOLOGÍA 

Dentro de la lógica de la intervención para conocer el gra-
do de la eficiente gestión de riesgos en las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito del segmento 3, se utilizaron fichas 
metodológicas de indicadores financieros establecidos 
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria 
(SEPS) (Versión 1.0), en donde se detallan las fórmulas 
de cálculo para el establecimiento de los indicadores de 
eficiencia. 
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Tabla 1. Análisis respecto a la eficiencia 

Indicador Fórmula Ejercicio fiscal 
2017

Ejercicio fis-
cal 2018

Ejercicio 
f i s c a l 
2019

Ejercicio 
f i s c a l 
2020

Eficiencia microeconó-
mica

Gastos de operación estimados/to-
tal activo promedio 8,16% 8,70% 8,14% 7,56%

Gastos de operación/margen finan-
ciero 90,22% 92,38% 93,84% 85,76%

Gastos personales estimados/Activo 
promedio. 4% 4,44% 4,02% 3,72%

Fuente: COAC Segmento 3.

Indicadores de Eficiencia

a. Eficiencia Operativa: Representa la proporción de gastos operativos utilizados en la administración del activo 
total.

Fórmula de cálculo: Gastos de Operación Estimados / Total Activo Promedio

Definición de las cuentas relacionadas: Gastos operativos: Gastos incurridos en el desarrollo de las actividades de la 
entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra de suministros y otros. 

Activo total promedio: Corresponde al valor promedio de los bienes y derechos que posee una entidad financiera.

Valor del índice

Tabla 2. Eficiencia operativa

Eficiencia Operativa Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Jul-2020

Gastos de operación estimados / 
Total activo promedio

8.16% 8.70% 8.14% 7.56%

Interpretación del indicador: Mientras mayor sea el indicador, significa que la entidad está destinando mayores recur-
sos para la administración de sus activos.

b. Grado de absorción del Margen Financiero Neto: Establece el nivel de absorción de los egresos operacio-
nales en los ingresos provenientes de la gestión operativa.

Fórmula de cálculo: Gastos de Operación / Margen Financiero Neto

Definición de las cuentas relacionadas: Gastos de operación: Gastos incurridos en el desarrollo de las actividades de 
la entidad ya sean salarios, alquiler de locales, compra de suministros y otros. Margen financiero neto: Corresponde a 
la diferencia entre el margen bruto financiero menos las provisiones.

Valor del índice: 

Tabla 3. Absorción del margen financiero neto

Grado de absorción del Margen Financiero neto Dic-2017 Dic-2018 Dic-2019 Jul-2020

Gastos de operación / Margen Financiero 90.22% 92.38% 93.84% 85.76%

Interpretación del indicador: Mientras mayor es el indicador, la entidad no genera los suficientes ingresos que puedan 
cubrir sus gastos operativos.

c. Eficiencia administrativa de personal: Mide la proporción de gastos de personal implícito utilizados en la admi-
nistración y manejo de los activos.

Fórmula de cálculo: Gastos de Personal Estimado / Activo promedio
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Definición de las cuentas relacionadas: Gastos de 
personal: Recursos destinados para la administra-
ción del personal. Activo total promedio: Corres-
ponde al valor promedio de los bienes y derechos 
que posee una entidad financiera.

Valor del índice

Tabla 4. Eficiencia administrativa de personal
Eficiencia adminis-
trativa de personal

Dic-
2017 Dic-2018 Dic-

2019
Jul-
2020

Gastos de personal 
estimados/ Activo 
promedio

4% 4.44% 4.02% 3.72%

Interpretación del indicador: Mientras mayor sea el indi-
cador, la entidad estaría destinando mayores recursos en 
personal para administrar sus activos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De cara a los resultados de los indicadores de eficien-
cia aplicados,  se concluye que la evolución de la misma 
ha sido favorable entre el ejercicio fiscal 2017 y 2020, no 
obstante para mantenerla es menester establecer estra-
tegias que permitan conseguirlo, ante esto es necesario 
obtener información sobre la entidad y sus procesos re-
currentes, como la colocación de crédito, esto permitirá 
identificar puntos críticos que pueden ser mejorados, en 
términos generales se proponen tres tipos de estrategias.

Estrategia 1: Actualización de la política de crédito

 - Límite de riesgo de crédito a los socios que califican 
como sujetos de crédito tanto directo e indirecto que 
en su conjunto no supere el doscientos por ciento del 
monto máximo de crédito individual reglamentado con 
garantía quirografaria, siempre que el total de sus ob-
ligaciones (directas e indirectas) no supere el dosci-
entos por ciento de su patrimonio a fin de controlar el 
sobre endeudamiento.

 - Controles de inversión a fin de garantizar la correcta 
utilización y empleo de los recursos económicos ob-
tenidos a través del préstamo, mismos que deben ser 
obligatorios a los treinta días de otorgado el préstamo 
y las veces que el oficial de negocios considere nece-
sario durante la vigencia de la operación, mismos que 

obligatoriamente deberán ser incorporados al expedi-
ente de la operación, considerando la declaratoria de 
plazo vencido a fin de penalizar el desvío de recursos 
y asegurar el retorno de los recursos prestados por la 
vía legal.

 - Niveles de aprobación de créditos a fin de desconcen-
trar los procesos, envistiendo de responsabilidad a las 
personas responsables de la intermediación finan-
ciera conforme la estructura de la institución, debiendo 
considerar para el efecto el riesgo crediticio generado 
en las oficinas operativas y segmentos de mercado.

 - Re-avalúo de garantías reales para valorar la cobertu-
ra de éstas durante la vigencia de la operación, esta-
bleciendo como tiempo máximo de vigencia de estos 
avalúos de hasta dos años.

 - Definición de instancias operativas en la gestión de 
recuperación de cartera en riesgo a fin de evaluar la 
efectividad de su administración en plazos comer-
ciales de hasta 30 días de vencido la operación, en 
recuperación extrajudicial (oficiales de recuperación) 
hasta los 60 días y a los 61 días etapa judicial.

Estrategia II: Perfil para oficiales de negocios

Un pilar fundamental dentro de la estrategia propuesta se 
basa en procesos eficientes de reclutamiento y selección 
de personal, particularmente valorando el perfil técnico 
para oficiales de negocios que garanticen un proceso de 
intermediación financiera correcto en su integralidad y 
que generen valor agregado a los procesos que ejecutan.

Para entender la presente propuesta debemos partir se-
ñalando que el éxito de todo proceso radica en sus ejecu-
tores; es decir talento humano con un perfil y competen-
cias que repliquen la estrategia de gerencia de manera 
efectiva o hagan que el modelo de gestión institucional 
propuesto aterrice en beneficios cualitativos y cuantita-
tivos tanto para los beneficiarios del servicio como para 
la institución en la integralidad de la administración de 
riesgos como pilar de la responsabilidad social.

Dentro de la propuesta se presenta la ficha de perfil para 
el puesto de oficial de negocios que se considera impor-
tante implementar como parte de la estrategia dentro de 
la selección del personal de negocios o comercial de la 
institución.
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Tabla 5. Ficha de perfil para oficiales de negocios

Descripción y perfil del puesto

1. Datos de Identificación del Puesto
3. Relaciones Internas y 

Externas
4. INSTRUCCIÓN FORMAL REQUERIDA

Denominación del Puesto: Oficial de Negocios INTERFAZ
Nivel de Instruc-
ción

Técnico Superior

Nivel: Profesional

Jefatura de Cré-
dito Jefatura de 
Negocios Jefe 
de Agencia Ge-
rencia General

Tecnólogo Superior

Unidad Administrativa: Jefatura de Negocios Tercer Nivel

Rol: Ejecución de Procesos

Área de Conoci-
miento

Contabilidad, Administración; 
Educación Comercial; Tecnolo-
gía de la Información;

2. MISIÓN: Ejecutar proce-
sos crediticios para el nivel 
de cartera de su compe-
tencia y en los sectores de 
intervención a su cargo con 
el fin de cumplir con los in-
dicadores predeterminados 
por la institución.

5.- EXPERIENCIA LABO-
RAL REQUERIDA

6. CAPACITACIÓN REQUE-
RIDA PARA EL PUESTO

Tiempo de experiencia
Especificidad de la expe-
riencia

Técnico Superior Tecnólogo Supe-
rior Tercer Nivel

4 Años 3 Años 2 Años

Administración de Crédito, Microcrédito, Gestión de captación, colocación y recuperación de car-
tera, Gestión de cartera en Instituciones financieras; Administración de clientes e inversiones

Temáticas de la capacitación

Procesos para otorgamiento de crédito y microcrédito
Análisis Financiero
Manejo y atención a clientes internos y externos Administración de cartera de servicios y productos 
Procedimientos y técnicas de ventas de productos financieros

8. COMPETENCIAS TÉCNICAS

ACTIVIDADES ESENCIALES
Área de Estudio

Denominación de la competencia

Nivel Comportamiento 
Observable

Ejecuta procesos de ventas de productos crediticios a 
clientes actuales y potenciales.

Planificación y 
gestión Alto

Anticipa los puntos críticos de 
una situación o problema, de-
sarrollando estrategias a lar-
go plazo, acciones de control, 
mecanismos de coordinación y 
verificando información para la 
aprobación de diferentes pro-
yectos,
programas y otros. Es capaz de 
administrar simultáneamente di-
versos proyectos complejos

Aplica el proceso de seguimiento a los socios a quienes 
se ha otorgado crédito
Habilidad analítica (análisis de prioridad, criterio lógico, 
sentido común)

Orientación / 
Asesoramiento Medio

Ofrece guías a equipos de tra-
bajo para el desarrollo de pla-
nes, programas y otros

Alto

Realiza análi-
sis lógicos para 
identificar los 
problemas fun-
damentales de la 
organización
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Ejecuta la revisión de la información, documentos y so-
licitudes presentadas para la adquisición de un crédito Monitoreo y 

Control Alto

Desarrolla mecanismos de mo-
nitoreo y control de la eficiencia, 
eficacia y productividad organi-
zacional

9. COMPETENCIAS CONDUCTUALES

Denominación 
de la competen-
cia

Nivel Comportamiento Observable

Indica el tipo de crédito que conviene otorgarse de 
acuerdo a la realidad del cliente, de la zona y basado en 
requisitos establecidos para la concesión

Orientación de Servicio

Construcciones 
de relaciones Alto

Construye relaciones beneficio-
sas para el cliente externo y la 
institución, que permiten alcan-
zar los objetivos organizacio-
nales. Identifica y crea nuevas 
oportunidades en beneficio de 
la institución

Alto

Demuestra inte-
rés en atender 
a los clientes 
internos o exter-
nos con rapidez, 
diagnostica co-
rrectamente la
necesidad y 
plantea solucio-
nes adecuadas

Elabora reportes de actividad en cuanto al otorgamiento 
de créditos dentro de sus competencias

Orientación a los resultados

A p r e n d i z a j e 
continuo Alto

Realiza trabajos de investi-
gación y comparte con sus 
compañeros. Brinda sus cono-
cimientos y experiencias, ac-
tuando como agente de cambio 
y propagador de nuevas ideas y 
tecnologías

Alto

Realiza las ac-
ciones necesa-
rias para cumplir 
con las metas 
propuestas. De-
sarrolla y modi-
fica procesos 
organizacionales 
que contribuyan 
a mejorar la efi-
ciencia

Fuente: Manual de perfiles y procesos Entidades Financieras (2019)

Estrategia III: Metodología de Crédito (Microcrédito)

En la actualidad las instituciones dedicadas a la intermediación financiera, al igual que muchas otras empresas o 
negocios, han emprendido actividades para sistematizar y automatizar su labor de análisis de riesgos y, mediante el 
“scoring”, utilizando programas que analicen y evalúen de forma automática y paramétrica las características y/o con-
diciones que un socio debe cumplir para acceder a una operación de crédito, por qué monto y bajo qué condiciones. 
En el campo financiero la tecnología crediticia debe tomar en cuenta también la parte cualitativa de la evaluación, 
siendo esta una de las características principales en el desarrollo de las tecnologías crediticias en Microfinanzas, en 
este escenario se debe tener en cuenta los siguientes principios para su desarrollo:

 - Facilidad en el acceso al crédito
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 - Rapidez en el servicio

 - Principio de Gradualidad

 - Relación financiera a largo plazo

 - Rol de las garantías

 - Análisis in situ

 - Diversificación del riesgo

Adicionalmente en el desarrollo de esta tecnología se 
debe considerar el proceso o ciclo de crédito, es decir, el 
conjunto de las etapas a seguir para la concesión de di-
chos créditos; entre ellas tenemos: Promoción, Evaluación, 
Análisis, Desembolso, Seguimiento y Recuperación. 

Otro punto importante a tener en cuenta es el Riesgo, que 
es un factor inherente en todo proceso crediticio; y es la 
labor del asesor o analista de créditos el identificar el o 
los riesgos inmersos en estos procesos, para establecer 
los mecanismos de mitigación de los mismos. Finalmente 
se debe considerar los pasos a seguir para la evaluación 
correcta de un crédito, como son:

 • Identificación del cliente potencial

 • Evaluación de la Voluntad de Pago

 • Evaluación de la Capacidad de Pago

 • Análisis de EE. FF. Básicos

 • Cálculo de cuotas

 • Decisión
El desarrollo de la tecnología crediticia es vital para el 
logro de los objetivos trazados por las entidades financie-
ras, el cual conlleva a mejorar su eficiencia y rentabilidad 
en el tiempo.

La metodología es fundamental dentro de la administra-
ción del riesgo crediticio que obedece a la política institu-
cional, por ello se sugiere se involucre además elementos 
como:

 » Establecimiento individual del monto máximo del prés-
tamo: la cantidad que se preste al cliente debe estar 
en función de su capacidad de pago y esta se de-
termina como el importe neto disponible una vez que 
se han tomado en cuenta los ingresos y gastos de la 
unidad económica.

 » Flujo de caja: el saldo neto disponible debe calcularse 
tomando en cuenta el flujo de caja familiar y no estric-
tamente el del negocio. Este es un aspecto importan-
te, porque debe tenerse en cuenta que en la mayoría 
de las unidades productivas interviene la familia del 
prestatario o socio. De esta manera, el pago parcial 

se obtiene del flujo familiar y no necesariamente es 
producto directo de la inversión. 

 » Fecha del desembolso y de pago: la fecha del des-
embolso o incluso el momento en que se realiza es un 
factor determinante para garantizar que el destino de 
los fondos prestados sea para la actividad. Debe pre-
ferirse como fecha de desembolso aquella en la que 
el socio podrá, efectivamente, realizar la inversión y/o 
aquella cuando el giro del negocio le permite contar 
con disponibilidad de fondos para cubrir la cuota del 
préstamo.

 » Se debe evitar desembolsos en fechas que coinci-
dan con algún acontecimiento en el que el préstamo 
se pueda desviar para otro propósito; o cuando en el 
caso de actividades agrícolas haya pasado los tiem-
pos de los ciclos de siembra. En lo referente a las fe-
chas de pago se debe establecer estratégicamente 
que éstas no coincidan en fin de mes posibilitando 
obtener mayor tiempo de gestión de vencerse dichas 
operaciones.

 » Relación permanente con el cliente: Se debe procurar 
mantener una relación permanente y una comunica-
ción periódica con cada uno de los socios y no aban-
donarlo una vez que se le ha otorgado el préstamo. De 
ahí que se haya establecido que el pago de las cuotas 
se haga en pequeñas parcialidades, como una con-
dición para la buena recuperación. Esto mantiene al 
empresario consciente de su adeudo con la institución 
y le crea el hábito y la disciplina de pago.

 » Autorización y recuperación del préstamo: debe ser, 
en primera instancia, responsabilidad del oficial de 
negocios, considerando que cuando el analista de 
crédito propone el préstamo bajo las condiciones y 
políticas de la institución, se le puede imputar la res-
ponsabilidad de su cobro, se le puede comprometer 
a que mantenga una disciplina estricta en el pago de 
sus socios y también se le puede evaluar y remunerar 
de acuerdo a la calidad de la cartera.

Fase III: Socialización de Estrategias

La socialización se la realizará en talleres de traba-
jo que involucren a las instancias que intervienen en la 
colocación y calificación de riesgos, esta socialización 
será a cargo de las autoras y el apoyo de los ejecutivos 
de la institución (Jefe de Negocios, Jefe de Crédito y 
Recuperación).

Es importante señalar que, de no realizarse la socializa-
ción descrita (dadas las actuales circunstancias y nor-
mas de bioseguridad por la pandemia COVID-19 que 
establecen mantener la distancia y evitar reuniones), se 
recomienda:
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 • Desarrollar una revisión exhaustiva del estado de las 
cuentas de socios que poseen créditos en la coopera-
tiva para poder determinar el nivel de cartera vencida 
y por vencer, a fin de poder establecer el rendimiento 
de la cartera de crédito.

 • Evaluar la efectividad de las acciones de recuperación 
de cartera como parte de la planificación financiera 
que la cooperativa debe considerar para la calificación 
de cartera de crédito y constitución de provisiones.

 • Evaluar la productividad de los oficiales de negocios 
en lo referente al cumplimiento de la integralidad de 
los procesos de intermediación financiera que estos 
deben cumplir (captación, colocación y recuperación).

 • Monitorear mensualmente los indicadores financieros 
a fin de garantizar la eficiencia, solvencia y prudencia 
financiera como parte de la administración integral de 
riesgos, a fin de posibilitar la sostenibilidad institucio-
nal en el tiempo.

 • Aplicar inmediatamente la estrategia propuesta para 
la gestión del riesgo de crédito de la COAC, con la fi-
nalidad de corregir las novedades determinadas en el 
diagnóstico realizado, misma que permitirá fortalecer 
los procesos de mejoramiento continuo institucional.

 • Evaluar los resultados de la implementación de la es-
trategia propuesta con vistas a su perfeccionamiento 
y mejora como parte de la administración de riesgos.

CONCLUSIONES

El grado de eficiencia en las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito se mide con la oportuna implementación de es-
trategias que aportan a la gestión de riesgo de crédito 
que asegure la recuperación de préstamos otorgados, 
las mismas que deben ser administradas y monitoreadas 
para evitar la exposición a la incertidumbre financiera en 
el mediano y largo plazo, de ahí se sustenta la investiga-
ción efectuada en donde se considera preponderante la 
adopción de estrategias que permitan la toma de decisio-
nes gerenciales que precautelen los recursos financieros 
al momento de la colocación de los créditos. 

El proceso crediticio en una organización que conforma 
el sistema financiero popular y solidario se considera de 
vital importancia en razón de que la aprobación de soli-
citudes y colocación de créditos infieren en la sostenibi-
lidad de la entidad; en tal sentido se determinó que las 
COAC requieren incluir a la brevedad posible los siguien-
tes componentes: 1. Eje Legal, 2. Talento Humano, 3. 
Metodología Microcrédito y 4. Recuperación de Cartera.
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RESUMEN

El desarrollo organizacional es un aspecto importante en el crecimiento empresarial, pues, su efecto en las organizaciones 
impulsa un cambio, así como también una mejora en todas las áreas de intervención. La presente investigación tuvo como 
objetivo diagnosticar los procesos de desarrollo organizacional que aplica la administración de recursos humanos en la 
empresa “Hacienda la Beatriz”, a través de una investigación de tipo cuali-cuantitativo, se aplicó una encuesta al gerente 
de la empresa y encuestas a los empleados para recabar información, no se calculó muestra por lo que se aplicó un censo 
a la totalidad de los empleados. Del análisis de los resultados obtenidos se pudo determinar que los procedimientos de 
desarrollo organizacional no son completamente adecuados, además, muestran que el recibir apoyo, la preocupación por 
el desarrollo personal y la retroalimentación adecuada de las actividades en el área de trabajo es importante. Se concluyó 
que el clima y la satisfacción laborales están ligadas a pesar de tener concepciones distintas.

Palabras clave: Desarrollo organizacional, talento humano, clima organizacional, satisfacción laboral.

ABSTRACT

Organizational development is an important aspect in business growth, since its effect on organizations drives a change, as 
well as an improvement in all areas of intervention. The objective of this research was to diagnose the organizational develop-
ment processes applied by the human resources administration in the company “Hacienda la Beatriz”, through a qualitative-
quantitative research, a survey was applied to the manager of the company and surveys to the employees to collect infor-
mation, no sample was calculated so a census was applied to all the employees. From the analysis of the results obtained, 
it was possible to determine that the organizational development procedures are not completely adequate, in addition, they 
show that receiving support, concern for personal development and adequate feedback of the activities in the work area is 
important. It was concluded that work climate and job satisfaction are linked despite having different conceptions.

Keywords: Organizational development, human talent, organizational climate, job satisfaction.
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo organizacional se concentra en el lado hu-
mano de la empresa, es decir, sobre los valores, las ac-
titudes, las relaciones y el clima organizacional, de esta 
manera al abarcar la organización como un todo permi-
te mejorar la eficiencia de la organización mediante in-
tervenciones planeadas dentro de los procesos organi-
zacionales, usando los conocimientos de la ciencia del 
comportamiento con la finalidad de cambiar el comporta-
miento de la organización con la finalidad de generar una 
nueva y mejor manera de hacer las cosas (Pérez, 2016), 
(Paiva et al. 2020).

El cambio organizacional es considerado por Garbanzo-
Vargas (2016) como cualquier transformación asociada 
al diseño o en el funcionamiento de una organización. 
El personal directivo eficiente y eficaz sabe el momento 
oportuno en que se requiere un cambio y también conoce 
las estrategias de conducir a su organización mediante 
el proceso del cambio. Los cambios pueden ser promo-
vidos por fuerzas internas o externas. En lo externo, suele 
suceder como consecuencia de las transformaciones so-
ciales producto de la dinámica y compleja sociedad, así 
como también al conocer de buenas prácticas aplicadas 
en otras organizaciones. En lo interno, por necesidades 
propias de la organización tales como los procesos nor-
males de ajustes estructurales y cambios en sus objetivos 
(Brito-Carrillo et al., 2020).

Hoy en día dentro de las organizaciones lo más valioso es 
el recurso humano, es por esto que los cursos de capaci-
tación dentro de una organización reflejan la madurez y la 
actitud de la alta gerencia para mejorar, lo que permite el 
crecimiento de la gestión dinámica de las organizaciones, 
por otra parte, la capacitación del personal es uno de los 
principales métodos de mejora que aporta cambios en 
los conocimientos, habilidades y actitudes del personal, 
además, de permitir una contribución en la formulación 
de estrategias (De San, 2018).

Según Martín et al. (2013) el desarrollo organizacional 
busca realizar un cambio planeado de la organización de 
acuerdo con sus necesidades, exigencias o demandas 
de la organización. De esta forma, el cambio se puede 
concentrar en las diferentes modalidades de acción de 
determinados grupos para mejorar las relaciones huma-
nas, los factores económicos y de costos, además de las 
relaciones entre grupos y el desarrollo de los equipos hu-
manos para una conducción exitosa (Aguilar, 2017).

Dentro de la organización se requiere contar con un cli-
ma saludable tomando en cuenta que es inevitable el im-
pacto en la satisfacción del personal y sus actitudes, que 
a la vez repercuten en el desempeño organizacional, es 

necesario fomentar un clima positivo que permita gene-
rar confianza, tolerancia y autonomía, debido a que se 
busca reforzar un compromiso y sentido de pertenencia 
de parte de los trabajadores hacia la empresa, es impor-
tante que los empleados perciban que su organización 
y directivos se preocupan por la satisfacción de sus ne-
cesidades y problemas, dando por hecho que se logra 
incrementar su motivación y satisfacción hacia el trabajo 
(Tapia et al. 2015).

El desarrollo organizacional es responsabilidad de la 
gestión de los recursos humanos, es decir, al conjunto de 
decisiones incorporadas sobre las relaciones laborales 
que influyen en la eficacia de los trabajadores y de las 
organizaciones, se considera que el talento humano es el 
recurso más importante para el funcionamiento de cual-
quier organización, si el recurso humano está dispuesto 
a proporcionar su actitud y esfuerzo para que la organi-
zación logre cumplir con los cambios propuestos, caso 
contrario el mejoramiento que sé desee alcanzar dentro 
de la organización fallará (Acevedo, 2014). 

Debido a la necesidad de adoptar nuevos procesos, ob-
jetivos y métodos, es probable que la organización re-
quiera aplicar cambios organizacionales transcendenta-
les. Un ejemplo de estos cambios necesarios ha sido la 
implementación de las tecnologías en las organizaciones, 
que ha venido a representar nuevos métodos y procesos 
en su funcionamiento (Castro et al., 2020). Cabe destacar 
que los cambios en las organizaciones se pueden produ-
cir de forma radical o de forma pausada, los cambios tec-
nológicos y la globalización han sido procesos que han 
impulsado la transformación, adaptación y la permanen-
cia de las organizaciones en el mercado.  Los cambios en 
las organizaciones se pueden producir de forma radical o 
en forma pausada, sin embargo, el talento humano logra 
el resultado de éxito en todo proceso de transformación 
organizacional, ya que se centra en los aspectos de ac-
titudes, desempeño y competencia (Enciso & Villamizar. 
2014).

La cultura organizacional es considerada como el patrón 
de comportamiento de creencias colectivas, valores com-
partidos, valores culturales, motivación y pensamientos, 
además de ser un factor crítico en el intercambio de co-
nocimientos, reconociendo que las habilidades y la ad-
quisición de conocimientos son compatibles por la inte-
racción y el estímulo de los miembros de la organización, 
el apoyo, colaboración, coordinación, y confianza, la cul-
tura determina los comportamientos relacionados con el 
conocimiento, es decir, las personas y los grupos socia-
les de la organización en su conjunto; igualmente afecta 
de manera crítica la decisión acerca de cuándo, dónde 
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y con quién debe ser cambiado un tipo de conocimiento 
(Marulanda, López, & López, 2016).

La calidad de vida laboral se debe considerar parte inte-
gral del desarrollo personal, en el contexto de las políticas 
empresariales y el establecimiento, respecto a los dere-
chos humanos, se basa en la percepción que expresan 
los empleados de una organización sobre su grado de 
satisfacción con respecto al medioambiente en el que la-
boran, dando como resultado una evaluación del grado 
de bienestar y el desarrollo que estas condiciones gene-
ran en los recursos humanos, por otra parte, las organi-
zaciones que cuenten con un liderazgo fuerte generan 
resultados y son productivas lo que propicia una base so-
lidad para la calidad de vida (Cruz, 2018), (Palma et al., 
2018).

Las implicaciones del clima y la satisfacción laboral den-
tro de las organizaciones tienen un impacto en el éxito 
o el fracaso de estas, por lo que el diagnóstico de su 
incidencia en las empresas locales es importante para 
mejorar del desempeño a futuro, tanto de la empresa en 
cuestión como de cualquier otra, a partir de lo planteado, 
el objetivo de la presente investigación fue determinar el 
gradeo de satisfacción de los empleados de la empresa 
“Hacienda la Beatriz” ubicada en el cantón Antonio Ante 
de la provincia de Imbabura.

MÉTODOS

Esta investigación se desarrolló bajo la modalidad cuali-
cuantitativo de carácter no experimental y con un alcance 
descriptivo, ya que se determinó la importancia del desa-
rrollo organizacional como estrategia de intervención en 
la gestión del talento humano como factores para el desa-
rrollo y crecimiento las empresas agrícolas, siendo objeto 
de análisis la empresa “Hacienda la Beatriz” ubicada en 
el del cantón Antonio Ante provincia de Imbabura.

Para lo cual se utilizó el método Analítico-Sintético, em-
pleado para analizar las referencias teóricas y construir 
una idea central de la problemática y el método sistémico 
que permitió tener una visión integral de la problemática 
para plantear propuestas de solución. 

La población objeto de estudio estuvo constituida por to-
dos los trabajadores que laboran en la empresa “Hacienda 
la Beatriz”, al no ser un número reducido de personal, se 
aplicó un censo para la obtención de la información nece-
saria para esta investigación.

Cómo técnica se utilizó la entrevista, que fue aplicada al 
administrador de la empresa, para conocer su opinión, 
experiencia y expectativas con respecto al futuro de esta; 
como instrumento se utilizó una guía de entrevista consti-
tuida por preguntas abiertas. Otra técnica utilizada fue la 

encuesta, la cual estuvo dirigida a los 30 empleados de 
la empresa, como instrumento para esta técnica se utilizó 
un cuestionario estructurado con preguntas cerradas.

Todos los datos obtenidos de la investigación fueron pro-
cesados a través de la estadística descriptiva para su 
posterior análisis e interpretación.

RESULTADOS

La entrevista se aplicó al gerente de la “Hacienda La 
Beatriz” al Sr. Agapo Castro, se conoció que la empre-
sa se dedica a la producción de productos agrícolas, 
realiza entregas a supermercados como a la Favorita S. 
A, tiendas asociadas industriales (TIA S. A) actualmente 
la empresa cuenta con alrededor de 30 empleados. La 
“Hacienda La Beatriz” fue fundada en el 2010 en la pa-
rroquia Santiago del Rey, al momento de iniciar con sus 
actividades contaba con 10 trabajadores, pero en el 2015 
traslado sus instalaciones a la ciudad de Atuntaqui al ba-
rrio San José.

Supo manifestar que a los empleados se les brinda re-
compensas con la finalidad de que se sientan motivados 
y puedan cumplir con la producción, por otra parte, se-
ñala que la mayoría de los empleados cumplen con sus 
actividades por disposiciones, no porque se encuentren 
comprometidos con la organización, también los servicios 
con los que cuenta la organización es un seguro médico 
al que pueden acceder sus empleados. 

Adicionalmente, manifestó que el ambiente laboral dentro 
de la haciendo no es el adecuado, sin embargo, se ha 
podido sobrellevar los problemas existentes dentro de la 
organización lo que ha permitido mejorar la comunica-
ción de los empleados, además expresó que la empresa 
no cuenta con una filosofía empresarial definida, por lo 
que los empleados no tienen dicho conocimiento. 

De igual manera, manifestó que las decisiones que se to-
man son consideradas para lograr el cumplimiento de los 
objetivos, permitiendo que la mayoría de las metas que 
se establece dentro de la organización se cumplan, sin 
embargo, el nivel de ausentismo es alto debido a la falta 
de compromiso con la organización, además de presen-
tarse una alta rotación laboral, puesto que los trabajado-
res deciden renunciar a la organización cada 3 a 5 meses 
aproximadamente. Dentro de la organización no se aplica 
ningún tipo de amonestaciones a los empleados que no 
cumplen con sus responsabilidades, solo se realiza un 
pequeño llamado de atención. 

Las actividades dentro de la organización se clasifican se-
gún el grado de prioridad mencionando que las activida-
des primarias son la entrega de los pedidos a los diferen-
tes puntos de distribución, por otra parte, las actividades 
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secundarias que se realiza dentro de la hacienda  son la 
cosecha de los cultivos, cuidado de los cultivos, la fumi-
gación de los cultivos, actividades de limpieza y el em-
paquetado de los productos, de igual manera, manifestó 
que el mayor reto que ha afrontado con la organización 
fue resolver inconveniente que se han presentado en la 
maquinaria en momentos que se debe realizar la entrega 
de los productos, sabiendo dar una solución adecuada 
para el cumplimiento con sus compromisos con las di-
ferentes identidades y con las metas de la organización. 

Finalmente, manifestó que uno de los inconvenientes que 
le impide ser un mejor líder dentro de la organización es 
el aspecto de la comunicación que se maneja con sus 
empleados, esto se debe a que no se cuenta con un buen 
clima laboral, ya que se ha presentado problemas y se ha 
sabido sobrellevar las situaciones. 

La encuesta fue aplicada a los empleados de la “Hacienda 
La Beatriz” donde respondieron a todas las preguntas 
que les fueron realizadas, y se conoció como interviene y 
se desarrolla la administración de recursos humanos, así 
como también su efectividad dentro de la organización.

La investigación arrojó que el 40 % de los empleados es-
tán de acuerdo con los objetivos planteados por la em-
presa, el 40 % indica que está medianamente de acuerdo 
en la manera como se determinan y la finalidad que tienen 
los mismos, cabe recalcar que el grado de desaproba-
ción en cuanto a planteamiento de fines administrativos 
es bajo pues representa un 20 %; sin embargo, esto no 
impide que se cumplan con los objetivos planeados. De 
igual manera, en la tabla 1 se puede observar la opinión 
de los empleados con respecto a los procesos de comu-
nicación con el jefe y si estos se realizan adecuadamente.

Tabla 1. Procesos de comunicación interna

Opciones Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 0 0%

Medianamente de Acuerdo 18 60%

En desacuerdo 12 40%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

Estos datos son preocupantes, ya que demuestran la fal-
ta con comunicación en la empresa, lo que corrobora lo 
manifestado por el gerente al señalar que no existe un 
buen entendimiento entre la parte directiva y operativa, 
lo que ocasiona a la vez los malentendidos y deficiente 
clima laborar; algo que hay que resaltar es que si bien es 

cierto los procesos comunicacionales no están bien hay 
una gran apertura de ambas partes por mejorarla.

Al consultar a los empleados que sucedería si alguno de 
ellos se llegara a equivocar al tomar una decisión en las 
actividades que realiza dentro de la empresa y el cómo 
creen ellos que sería la reacción de su jefe, un 60% de 
sus respuestas coincidieron en que contarían con el apo-
yo de su superior para solucionar el problema, mientras 
que un 40% opto por una amonestación verbal o escrita; 
lo que demuestra que las decisiones dentro de la organi-
zación se encuentra centralizadas, pero existe cierto gra-
do de delegación en la toma de decisiones.

El 60% de los empleados consideran que la empresa de-
muestra un nivel intermedio de interés con respecto a su 
desarrollo profesional, lo cual quiere decir que no sienten 
que haya mucho interés, pero tampoco indica que haya 
un total desinterés por parte de la empresa; pero a la vez, 
al abordar el tema de los cursos de capacitación, si con-
sideran que estos son interesantes y necesarios para el 
desarrollo de sus actividades laborales y que les gustaría 
que se den de manera periódica. 

En la tabla 2, se puede observar la opinión de los tra-
bajadores con respecto al flujo de información que hay 
en la empresa, donde la mayoría de ellos manifiesta que 
solamente en algunas veces son informados de los sobre 
los acontecimientos de la empresa.

Tabla 2. Flujo de información

Opciones Frecuencia Porcentaje

Siempre 0 0%

Casi siempre 12 40%

A veces 18 60%

Nunca 0 0%

Total 30 100%

Esta falta de información a la que hacen referencia los tra-
bajadores, se debe principalmente a que en la empresa 
no se realizan reuniones de trabajo con todos miembros, 
sino, solamente se las realiza entre miembros directivos y 
jefes de las áreas, información que luego no es replica-
da a todos los integrantes de la organización; además, 
manifestaron que cuando son convocados a las reunio-
nes estas en su mayoría no son interesantes ni amenas y 
solamente el 20% se muestra de acuerdo en cómo se las 
realizan.

En lo que respecta a los procesos de evaluación de des-
empeño, los trabajadores señalan que es un asunto que 
no pasa desapercibido, ya que el 40% indico que se lo 
hace a veces, otro 40% casi siempre y un 20% señalo que 
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este procedimiento siempre es realizado; adicionalmen-
te, manifestaron que dentro de la organización existe una 
retroalimentación sobre el desempeño laboral de cada 
empleado la cual, según el 40% de los encuestados se 
hace casi siempre, el 40% señaló que esta es realizada a 
veces y un 20% indico que siempre se realiza una retroa-
limentación; con lo que queda claro que los trabajadores 
permanentemente son evaluados para medir el cumpli-
miento de los objetivos planteados por la empresa.

La investigación corroboró lo expresado por el gerente 
con respecto a la rotación laboral, ya que un 40% de los 
empleados tienen una trayectoria más o menos larga en 
la empresa, ya que han estado en ella entre dos y cuatro 
años, otro 20% indica que su estancia ha sido de cuatro a 
seis años, un 20% señala que han estado laborando den-
tro de la organización incluso más de seis años, es decir, 
casi desde su fundación; no obstante, hay otros que se 
incorporaron recientemente quienes representan un 20%.

Tabla 3. Relaciones interpersonales

Opciones Frecuencia Porcentaje

Totalmente de acuerdo 0 0%

De acuerdo 12 40%

Medianamente de acuerdo 12 40%

En desacuerdo 6 20%

Totalmente en desacuerdo 0 0%

Total 30 100%

El hecho que la rotación laboral sea frecuente tiene re-
lación directa con los datos presentados en la tabla 3, 
donde la mayoría de los encuestados manifiesta que las 
relaciones con los compañeros de trabajo dentro de la 
organización son cordiales, pero eso no significa que las 
mismas sea buenas; sin embargo, la comunicación entre 
compañeros es lo suficientemente buena para permitirles 
realizar sus actividades de una manera correcta. Por otra 
parte, solamente el 40% de los empleados manifiestan 
que la empresa toma en cuenta la opinión de sus emplea-
dos, mientras que el resto considera que sus opiniones 
con consideradas en algunas ocasiones o no son toma-
das en cuenta. 

En la tabla 4, se puede observar la opinión de los traba-
jadores en lo referente al ámbito de satisfacción por el 
trabajo que realizan dentro de la organización es alta, ya 
que la mayoría consideran que desarrollan de la mejor 
manera posible las tareas encomendadas, esto va de la 
mano con el trato que reciben en su lugar de trabajo con 
el cual el 80% esta satisfechos y un 20% se sienten muy 
satisfechos.

Tabla 4. Satisfacción con la empresa

Opciones Frecuencia Porcentaje

Muy satisfecho 6 20%

Satisfecho 24 80%

Medianamente satisfecho 0 0%

Insatisfecho 0 0%

Muy insatisfecho 0 0%

Total 30 100%

El estilo de liderazgo de un líder es lo que define el 
comportamiento de sus empleados, la manera en cómo 
adoptaran sus costumbres, es decir es su guía y quien 
puede lograr que sus colaboradores se sientan motiva-
dos a cumplir con sus actividades pues, depende mucho 
de cuan motivados se encuentren y los empleados coin-
ciden con ello pues un 40% está de acuerdo en que el 
estilo de liderazgo utilizado por su superior los impulsa a 
trabajar aún más y otro 40% ratifica que está totalmente 
de acuerdo con esta cuestión, mientras que un 20% se 
muestra medianamente de acuerdo. 

Los incentivos son importantes para el trabajador porque 
lo hacen sentir importante, así como también su motiva-
ción crece, sienten que los logros que desean alcanzar 
es un aspecto valioso que debe ser tomado en cuenta en 
la organización, ya que se observa que cuando sus cola-
boradores realizan bien su trabajo el 60% de ellos indican 
que no son muchas las veces que reciben algún estímulo 
por su labor bien realizada. 

El clima laboral es otro aspecto fundamental cuando se 
trata de tener un desarrollo adecuado en las actividades 
laborales, se puede analizar que este asunto está presen-
te en la empresa, ya que según el 60% de los encuesta-
dos el ambiente de trabajo es el adecuado para realizar 
las actividades correctamente no obstante un 20% se en-
cuentra medianamente de acuerdo con que el ambiente 
es el adecuado y otro 20% se muestra en desacuerdo.

De igual manera, la superación personal del equipo de 
trabajo es un asunto que tiene importancia para el ge-
rente, esto es lo que indica el 60% de los encuestados, 
ya que un empleado feliz es un empleado altamente pro-
ductivo que genera muchos aportes a la empresa, otra 
cuestión también de mucha relevancia tiene que ver con 
el bienestar laboral de los empleados, una remuneración 
justa, que se den todos los beneficios de ley y que cuen-
ten con todas las herramientas para realizar sus trabajo 
adecuadamente, este tema es tomado en cuenta dentro 
de la organización pues el 60% de sus integrantes están 
de acuerdo en cómo se maneja este asunto.
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Finalmente, El 40 % de los empleados coinciden en que 
son numerosas las veces en donde reciben apoyo de su 
superior para mejorar su desempleo, otro 40% indica que 
esto sucede siempre, esto da a entender que su jefe se 
preocupa por sus compañeros de trabajo y desea que 
mejoren juntos como un equipo pues esto a la vez resulta 
beneficioso, ya que crecen como organización y se vuel-
ven más valiosos para la misma.

DISCUSIÓN

El clima organizacional y la satisfacción laboral compar-
ten un vínculo dentro de la empresa así lo indican Vaca et 
al. (2015) ya que, si el nivel alcanzado del clima organi-
zacional es superior, la actitud de la satisfacción laboral 
también lo será en la misma proporción en cada una de 
sus extensiones, lo que es ratificado por los resultados 
obtenidos en la empresa de estudio donde el clima or-
ganizacional es un asunto de gran relevancia para el de-
sarrollo adecuado de las actividades laborales, ya que la 
mayoría de los empleados consideran que este es un fac-
tor crucial que influye no solo en la satisfacción de cada 
uno, sino también en la productividad.

En la investigación acerca de los estilos de liderazgo rea-
lizado por Pérez & Azzollini (2013) se determina que es 
importante centrar la atención en un líder que cumple to-
dos sus objetivos y a su vez genere satisfacción laboral 
en sus colaboradores, además indican que es importante 
un ajuste directivo, donde la atención esté centrada en un 
estilo que inspire confianza y que de igual modo también 
sea regulatorio; así mismo los resultados obtenidos en la 
presente investigación afirman este hecho, ya que la ma-
yoría de los encuestados está de acuerdo al señalar que 
el estilo de liderazgo utilizado por su superior los estimula 
a trabajar aún más, pues un líder se define en la manera 
como sus colaboradores actúan junto a él y le brindan su 
apoyo. 

Los resultados obtenidos en la entrevista indican que en 
la organización se presenta un alto índice de ausentismo, 
lo cual se debe a la falta de compromiso por parte de los 
empleados con la organización y esto no permite cumplir 
con los objetivos y metas que se propone la organiza-
ción, corroborando lo expresado por Taramuez-Tarapues 
et al. (2019) que señalan que el ausentismo laboral es 
una problemática que tiene peso en América Latina, cata-
logado como un fenómeno que ocasiona consecuencias 
negativas en las organizaciones, ya que se produce un 
desgaste administrativo, de recursos humanos, costos, 
improductividad.

Según el estudio realizado por Aguilar & Castillo (2011) es 
importante realizar evaluaciones dentro de la organización 

ya que es vista como una investigación apreciativa que 
permite analizar diversos aspectos de los integrantes y 
grupos conformados es la institución pues esto permi-
te un mejor a la hora de tomar decisiones y solucionar 
problemas, así como también la retroalimentación dada 
a los empleados acerca de cómo realiza su trabajo es 
visto como una gestión del rendimiento, los resultados 
permiten  generar  propuestas  de  acción que desenca-
denan en mejores procesos de trabajo, dado que el enfo-
que debe estar en cómo lograr cambiar estos resultados, 
así también lo indican los estudios de la empresa pues el 
evaluar el desempeño laboral del personal es un asun-
to que no pasa desapercibido ya que se lo realiza per-
manente, así como también existe una retroalimentación 
sobre el desempeño laboral de cada empleado, dando 
como resultado que es importante realizar una evaluación 
y también una retroalimentación del trabajo realizado por 
los integrantes de la empresa.

CONCLUSIONES

Mediante la investigación realizada se concluye que den-
tro de la “Haciendo La Beatriz” se presenta un alto índice 
de ausentismo y a la vez rotación laboral esto se debe a 
la falta de compromiso por parte de los empleados con 
la organización, ya que no se sienten identificados con 
los objetivos y metas que se propone la organización, el 
clima laboral con el que cuenta la organización no es el 
adecuado. 

Se concluye que dentro de las organizaciones el recurso 
humano es importante, ya que, al contar con el apoyo 
de ellos, se puede alcanzar los cambios que se ha de-
cidido implementar en la organización, además de que 
el desarrollo organizacional se centra en los valores, las 
actitudes, las relaciones y el clima organizacional, de esta 
manera abarcando la organización como un todo para 
permitir mejorar la eficiencia de la organización.

Se determina que es fundamental tomar en cuenta as-
pectos como la superación personal, el bienestar laboral 
y el ambiente de trabajo de los empleados para que ellos 
se sientan satisfechos en su lugar de trabajo pues senti-
rán que son importantes dentro de la organización y que 
a esta le importa no solo cuanto producen sino también el 
cómo se sienten dentro de la empresa.

También es importante recalcar que el gerente, el estilo 
de liderazgo que este utilice, la atención y el apoyo que 
brinde a sus empleados es sustancial, pues de ello de-
penderá que sus colaboradores lo vean como un ejemplo 
a seguir, una motivación, un aliado más que pueda ayu-
dar y escuchar cuando se presente un problema en el 
desarrollo del trabajo, pues tendrán la confianza de pedir 
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su ayuda o también sugerir algún cambio que pueda ser 
positivo y mejore los procesos de la organización.  
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RESUMEN

Las úlceras por presión (UPP) son lesiones de la piel o tejidos subyacentes como resultado de un proceso isquémico 
ocasionado por una presión prolongada, fricción o cizallamiento. Objetivo: determinar la calidad del cuidado enfermero en 
úlceras por presión de pacientes pertenecientes al área de salud Morete – Puyo. Métodos: Se realizó un estudio descriptivo, 
analítico con un enfoque transversal con una muestra estudio 73 pacientes con UPP en el período mayo 2019 - mayo 2020. 
Resultados: la mayor representatividad estuvo dada en los grupos de edades de más de 63 años seguidos por el de 52-62 
años con 29 y 25 pacientes lo que representa un 74 %; de los pacientes estudiados 43 demoraron de 91 a 180 días y de 
180 a 360 días para la curación y cicatrización con un 59 % de notabilidad y la categoría de la UPP en que se iniciaron los 
cuidados de enfermería fue la III; la técnica avanzada de curación fue la de resultados más apreciables con una frecuencia 
dejando un día por el medio en el 45 % y la respuesta de los pacientes encuestados, fueron la buena comunicación y el 
respecto a los valores los compendios de mayor representatividad con el favoritismo de siempre en 53 y 50 pacientes.

Palabras clave: Calidad del cuidado, úlceras por presión, envejecimiento, enfermería intercultural.

ABSTRACT 

Pressure ulcers (PU) are lesions of the skin or underlying tissues as a result of an ischemic process caused by prolonged 
pressure, friction or shearing. Objective: to determine the quality of nursing care in pressure ulcers in patients belonging to 
the Morete - Puyo health area. Methods: a descriptive, analytical study was conducted with a cross-sectional approach with 
a sample study 73 patients with PPU in the period May 2019 - May 2020. Results: the highest representativeness was given 
in the age groups of more than 63 years followed by 52-62 years with 29 and 25 patients representing 74 %; of the patients 
studied 43 delayed from 91 to 180 days and from 180 to 360 days for healing and healing with 59 % of notability and the 
category of the UPP in which nursing care was initiated was III; the advanced healing technique was the one with the most 
appreciable results with a frequency leaving one day in between in 45 % and the response of the patients surveyed, good 
communication and respect for values were the most representative compendiums with the favoritism of always in 53 and 
50 patients.

Keywords: Quality of care, pressure ulcers, aging, intercultural nursing.
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INTRODUCCIÓN 

Las úlceras por presión (UPP) o también nombradas úlce-
ras de decúbito o escaras son lesiones de la piel o tejidos 
subyacentes como resultado de un proceso isquémico 
ocasionado por una presión prolongada, fricción o ciza-
llamiento. Cada uno de estos factores favorecen la necro-
sis y el daño celular de los tejidos afectados por oclusión 
directa de los vasos, retorcimiento o ruptura de los mis-
mos. En la mayoría de los casos, las UPP se presentan en 
la piel que cubre las partes óseas del cuerpo, tales como 
tobillos, caderas, talones y coxis. Cabe mencionar que 
existen toda una serie de factores de riesgos donde se 
incluyen: la edad mayor a 65 años, la incapacidad para 
cambiar de posiciones, la desnutrición, variaciones de la 
circulación y perfusión, así como la disminución de sen-
sibilidad e incontinencia. (Fox & Fox 1995; Cuervo et al. 
2007).

Las UPP pueden desarrollarse en el transcurso de horas 
o días, considerándose como un verdadero problema de 
salud, ya que son lesiones crónicas que implican trata-
mientos costosos y fatigosos, además de representar una 
alta incidencia y prevalencia que oscila entre el 3 y el 50 
% de las personas encamadas, atendidas en instituciones 
de salud o en sus hogares (Coleman et al. 2014). Es im-
portante señalar también que existen limitaciones eviden-
tes para la atención individual y familiar, para el cuidador 
o para los sistemas de salud, a causa de la sobrecarga 
física, emocional, económica y social de quienes están in-
volucrados directamente con el paciente. (Burgos, 2015).

En Ecuador son escasos los estudios que muestren re-
sultados sobre la calidad del cuidado enfermero en pa-
cientes con úlceras por presión pertenecientes a las dife-
rentes áreas de salud en la atención primaria. Aunque se 
pudiese señalar que en el año 2015 el Hogar Cristo Rey 
Cuenca fue escenario de un estudio de “Prevalencia de 
factores de riesgos asociados a úlceras por presión en 
adultos mayores” cuyos resultados mostraron que el 73% 
de la población estudiada presento un bajo riesgo de le-
siones, el 22 % un riesgo medio y el 5% un alto riesgo de 
úlceras por presión, el factor de mayor incidencia resulto 
ser la limitación para la movilidad con un 15% y una es-
trecha relación con el alto grado de dependencia para la 
deambulación. (Romero et al. 2002).

Ante esta afección el personal de enfermería tiene una 
alta responsabilidad en cuanto a la prevención y cura-
ción de las mismas, es por eso que proponer cuidados 
de enfermería de calidad, implica establecer planes de 
cuidados basados en conceptos básicos de las dife-
rentes teorías de la profesión, tal como la de Madeleine 
Leininger quien definió al cuidado como: “los cuidados 

son la esencia de la enfermería y constituyen un objetivo 
distintivo, dominante, primordial y unificador. Los cuida-
dos son vitales para el bienestar, la salud, la recupera-
ción de la salud, el crecimiento y la supervivencia, y para 
afrontar los impedimentos físicos o mentales y la muerte”. 
(Escobar & Paravic-Klijn, 2017).

Por tal motivo se plantó como objetivo de la presente in-
vestigación determinar la calidad del cuidado enferme-
ro en úlceras por presión de pacientes pertenecientes al 
área de salud Morete – Puyo.

MÉTODOS 

Se realizó un estudio descriptivo, analítico con un enfoque 
transversal en el Centro de Salud Morete-Puyo. El univer-
so estuvo constituido por 82 paciente que por diferentes 
causas desarrollaron úlceras por presión en el periodo 
de mayo 2019 - mayo 2020, mientras que la muestra in-
tencional fue conformada por 73 de ellos que cumplieron 
con los criterios de inclusión y exclusión.

Criterios de inclusión 

 • Pacientes con UPP mayores de 18 años

 • Pacientes con hoja de seguimiento completo de la 
evolución de la UPP 

Criterios de exclusión 

 • Paciente que no desee participar en el estudio

 • Paciente cuyas condiciones físicas y psicas no le per-
mitan participar en el estudio  

Para la recogida de la información se les aplicó a todos 
los pacientes que conformaron la muestra de estudio 
una encuesta prediseñada con preguntas de cerradas y 
abiertas que permitieron analizar resultados relacionados 
con indicadores de calidad en el cuidado en Enfermería 
tales como: trato digno con un direccionado a elementos 
de respeto a la cultura, creencias y valores de los pacien-
tes según lo propuesto por Leininger cuando conceptua-
lizo a la Enfermería Transcultural, información veraz, co-
municación y coordinación.

Otras de las variables estudiadas fueron la edad, tiempo 
de curación y cicatrización, número de visitas domicilia-
rias, además de la identificación la etiología y categoría 
de la UPP según la clasificación dada por la National 
Pressure Ulcer Advisory Panel, European Pressure Ulcer 
Advisory Panel (NPUAP/EPUAP) en que se comienzan a 
brindar los cuidados, utilizando como instrumento de re-
colección de información para estas variables la hoja de 
seguimiento y evolución. 
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El análisis estadístico se efectuó mediante el programa SPSS versión 11.5 para Windows, se utilizó la estadística des-
criptiva absoluta y relativa que dio la oportunidad de presentar los resultados obtenidos en tablas de contingencia que 
admitieron su posterior análisis y discusión.

El estudio se realizó conforme a los principios éticos para las investigaciones médicas y de enfermería en humanos, 
establecidos en la Declaración de Helsinki enmendado por la 59ª en la Asamblea General, Seúl, Corea, en octubre 
2008¨; por lo que todos los pacientes firmaron un consentimiento informado, documento donde se explicaron las ca-
racterísticas de la investigación.

RESULTADOS

Tabla 1. Distribución de pacientes según la edad y etiología de la UPP

Etiología de la UPP

Grupos de edades(años)

30-40 41-51 52-62 Más de 
63 Total

No % No % No % No % No %

Encajamiento más alteraciones circulatorias moderadas 9 12 2 3 11 15

Encajamiento más Alteraciones circulatorias graves 6 8 7 10 13 18

Incapacidad para la movilización por lesiones traumáticas 4 5 5 7 9 12

Incapacidad para la movilización por la edad más los cambios 
fisiológicos cutáneos 4 5 20 28 24 33

Incapacidad para la movilización por amputación de ambos 
miembros inferiores 1 2 15 21 16 22

Total 5 7 14 19 25 34 29 40 73 100

Fuente: Hoja de evolución y seguimiento

La Tabla 1 muestra la distribución de pacientes según la edad y etiología de la UPP donde la mayor representatividad 
estuvo dada en los grupos de edades de más de 63 años seguido por el de 52-62 años con 29 y 25 pacientes lo que 
representa un 74 % del total de la muestra estudiada, en correspondencia a la etiología de la UPP es importante des-
tacar que la incapacidad para la movilización por la edad más los cambios fisiológicos  cutáneos y por la amputación 
de ambos miembros inferiores tuvieron una mayor ocurrencia con el 33 y 22 % respectivamente del total de pacientes 
, además es conveniente mencionar que el encajamiento más alteraciones circulatorias graves es otra de las causas 
significativas encontradas enmarcando al 18 % con un número de pacientes igual a 13.

Tabla 2. Distribución de pacientes según la relación categoría, tiempo de curación y cicatrización de la UPP

Categoría de la UPP 
en que se inician los 

cuidados

Tiempo de curación y cicatrización
Total

5-7 días 7-90 días 91-180 días 180-360 días Más de 360 días

No % No % No % No % No % No %

Categoría I 1 1 1 1

Categoría II 12 16 7 10 19 26

Categoría III 14 19 29 40 43 59

Categoría IV 7 10 3 4 10 14

Total 1 1 12 16 21 29 36 50 3 4 73 100

Fuente: Hoja de evolución y seguimiento

La distribución de pacientes según la relación categoría, tiempo de curación y cicatrización de la UPP se encuentra 
evidente en la Tabla 2, donde los resultados obtenidos  exponen que del total de pacientes estudiados 43 demora-
ron un período de 91 a 180 días y de 180 a 360 días para la curación y cicatrización con un 59 % de notabilidad y la 
categoría de la UPP en que se iniciaron los cuidados de enfermería fue la III, seguido a estos resultados también se 
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pudo demonstrar que en los 19 pacientes donde se comenzó a tratar por el personal de enfermería en la categoría II el 
tiempo de curación y cicatrización oscilo con mayor frecuencia entre los 7-90 días con un 16 % y un 10% en el periodo 
de 91-180 días. En los pacientes con fase IV se tardó el proceso de curación y cicatrización un período de 180 a más 
de 360 días.

Tabla 3. Relación entre cuidados de enfermería y número de visitas domiciliarias 

Cuidados de la UPP

Frecuencia de la ejecución de los 
cuidados en el domicilio

Total
Diarios Dejando un día 

por el medio

No % No % No %

Curación plana 26 36 26 36

Curación irrigada 14 19 14 19

Curación avanzada 33 45 33 45

Cambios de posición 14 59 73 100

Secado del área afectada y sus alrededores 14 59 73 100

Masajes estimulantes de la circulación 14 59 73 100

Fuente: Hoja de evolución y seguimiento

Los resultados alcanzados del análisis estadístico de la relación entre cuidados de enfermería y número de visitas 
domiciliarias se exponen en la Tabla 3 en donde la cura avanzada con una frecuencia dejando un día por el medio se 
ejecutó en el 45 % de los enfermos atendidos con UPP cuyo n=33; seguida por la curación plana la cual se le practicó 
con la misma frecuencia a 26 pacientes constituyendo un 36 % del total de la muestra estudio. Importante destacar 
además que los cambios de posición, el secado del área afectada y sus alrededores y la aplicación de masajes esti-
mulantes de la circulación fueron cuidados que se ejecutaron en la totalidad de los pacientes (n=73) con frecuencia 
diaria y también dejando un día por el medio.  

Tabla 4. Trato digno según la enfermería intercultural de Leininger

Indicadores de calidad en el 
cuidados enfermero

Trato digno

Siempre Algunas veces Nunca Total

No % No % No % No %

Respecto a la cultura y creencias 48 67 25 33 - - 73 100

Respecto a los valores 50 68 23 32 - - 73 100

Información veraz 45 61 26 36 2 3 73 100

Buena comunicación 53 72 20 28 - - 73 100

Fuente: Encueta a pacientes 

Dentro de los indicadores de calidad para la evolución de los cuidados enfermeros está el trato digno a la persona es 
por eso que en la Tabla 4 se manifiestan las deducciones de la relación trato digno según la enfermería intercultural de 
Leininger y la respuesta de los pacientes encuestados, siendo la buena comunicación y el respecto a los valores los 
elementos de mayor representatividad con el favoritismo de siempre en 53 y 50 pacientes respetivamente. Mientras 
que en el respecto a la cultura y creencias y ofrecer una información veraz se revelaron resultados inferiores con res-
pecto a las anteriores en la opción siempre en un (n=48; n=45) de los tratados. 
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Tabla 5. Distribución de paciente según la disponibilidad del personal de enfermería y material de curar 

Indicadores de ca-
lidad en el cuida-

dos enfermero

Personal de enfermería disponible

TotalPersonal de enfer-
mería de cuarto 

nivel (Mater o Phd)

Personal de enfermería 
de Tercer Licenciados 

en enfermería
Auxiliares

No % No % No % No %

5 12 54 74 14 19 73 100

Disponibilidad de 
material de curar

Siempre Algunas veces Nunca Total

No % No % No % No %

46 63 27 37 - - 73 100

Fuente: Encueta a pacientes 

La Tabla 5 pone a la vista la distribución de paciente según la disponibilidad del personal de enfermería y material de 
curar donde al 74 % de los pacientes les brindaron los cuidados el personal de enfermería de tercer nivel (Licenciados 
en enfermería), al 19 % personal auxiliar y al 12 % les cuido personal de cuarto nivel en estos casos con el grado aca-
démico de master. Y en cuanto a la disponibilidad de material de cura el 63 % de los encuestados refieren que siempre 
hubo disponibilidad, mientras el 37% restante responde que algunas veces hubo disponibilidad de material de curar.

DISCUSIÓN 

Las úlceras por presión son lesiones de inicio isquémico, delimitadas en la piel y tejidos subyacentes con destrucción 
de células cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros, que en los últimos años ha 
ido generando un gran impacto a nivel social y en los sistemas de salud, por la multicausalidad de las mismas. En 
las personas de edad avanzada representan un problema difícil y frecuente, además tienen una alta repercusión en 
la calidad de vida de las mismas (Smeltzer et al. 2005). El envejecimiento es un proceso progresivo que si bien no es 
una enfermedad produce cambios fisiológicos que disminuyen en un 10 % la funcionabilidad de todos los órganos y 
sistemas del ser humano.

En cuanto a los cambios fisiológicos cutáneos se agudizan esencialmente por la pérdida o disminución del ácido 
hialurónico intradérmico y déficit de colágeno quienes están comprometidos a mantener la construcción de la matriz 
extracelular en la dermis, degenerado entonces la elasticidad y consistencia de la piel, por otra parte es importante 
señalar que con el envejecimiento van a ver alteraciones a nivel circulatorio, a lo que se le suman las limitaciones o 
incapacidad para la movilización y cambios de posiciones (Palomar et al. 2020) factores estos que hacen vulnerables 
al adulto mayor al padecimiento de UPP.

En la presente investigación se logró como resultado significativo que del total de pacientes (n=73), 24 de ellos para 
un 33 % padecieron UPP por la incapacidad de movilización causada por la edad y los cambios fisiológicos de la piel 
propios del envejecimiento. Resultados que se asemeja a los emanados en una investigación que se realizó en Cuenca 
con el objetivo de determinar la frecuencia de la UPP, donde la ocurrencia estuvo dada por el intervalo de 3,8 % al 34% 
en enfermos de 61 años a los 70 años, y que el 83% de estos sufridos requirieron de cuidados inmediatos en centros 
de salud de tercer nivel (Pancorbo-Hidalgo et al. 2014; Talens & Martínez, 2018).

Otro de las deducciones conseguidas en el presente trabajo fueron las afines con la  categoría, tiempo de curación y 
cicatrización de la UPP donde del total de pacientes investigados  43 demoraron un período de 91 a 180 días y de 180 
a 360 días para la curación y cicatrización con un 59 % de notabilidad y la categoría de la UPP en que se comenza-
ron los cuidados de enfermería fue la III, destacándose que en esta categoría existe una degeneración completa del 
tejido cutáneo y hubo exposición del subcutáneo adiposo, no se visualizaron las estructuras óseas ni los músculos y 
tendones y en el caso de los pacientes que constituyeron la muestra estudio de esta investigación presentaron tejido 
necrótico húmedo 

También se pudo comprobar que en los 19 pacientes donde se comenzó a tratar por el personal de enfermería en 
la categoría II el tiempo de curación y cicatrización oscilo con mayor frecuencia entre los 7-90 días con un 16 %, 
justificándose entonces por la presencia de una lesión abierta poco profunda con menor compromiso de la dermis y 
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ausencia de esfacelos. Efecto que en cierta medida tuvo 
similitud con el alcanzado por un grupo de investigadores 
mexicanos quienes intervinieron clínicamente con curas 
húmedas a 11 pacientes con UPP que de ellos 4 fueron 
egresados del hospital con inconvenientes de salud re-
sueltos, pero no así las UPP observándose en sitios de 
presión con lesiones grado II y III; la cicatrización tardo un 
lapso de 4 semanas equivalente a 28 días (Ortíz-Vargas, 
et al. 2017).

La técnica avanzada de curación de lesiones cutáneas 
por presión o fricción fue la de resultados más aprecia-
bles con una frecuencia dejando un día por el medio en 
el 45 % equivalente a 33 de los enfermos atendidos con 
UPP de forma domiciliaria en la actual investigación , 
siendo significativo destacar que la cura avanzada eje-
cuta en lesiones de alto nivel de complejidad y se centra 
en el principio de humedad mediante el uso de apósitos 
con el objetivo de estimular la cicatrización y formación 
de nuevos tejidos. Supuesto muy apegado ha logrado por 
Zapata y otros investigadores quienes, tras la revisión de 
10 artículos desarrollados sobre el tema procedentes de 
países como Irán, Italia, Guatemala, Venezuela, Colombia 
y España, llegaron a la conclusión de que la cura avan-
zada fue una opción positiva para los pacientes con úlce-
ras y heridas crónicas, reduciendo el dolor y el riesgo al 
abandono del tratamiento (Prieto, 2015).

Es sustancial recalcar conjuntamente que los cambios de 
posición, el secado del área afectada y sus alrededores 
y la aplicación de masajes estimulantes de la circulación 
fueron cuidados que se ejecutaron en la totalidad de los 
pacientes (n=73) con frecuencia diaria y también dejando 
un día por el medio. 

En la actualidad la persona, familia y comunidad deman-
dan de una atención de calidad en especial por parte 
del personal de enfermería quienes permanecen la mayor 
parte del tiempo al servicio del paciente, siendo un recur-
so fundamental en el mantenimiento de la salud. Para re-
ferirse al cuidado enfermero es necesario tener en cuenta 
lo planteado por Donabedian en su modelo de Evaluación 
de la calidad en los servicios de salud, para él los cam-
bios en el estado de salud actual del paciente se le atri-
buye a la atención precedente brindada por el equipo de 
salud con énfasis en los aspectos biopsicosociales. Una 
atención de calidad hace referencia a un trato digno y éti-
co con los estándares de salud, la excelencia profesional 
y trato humanizado e intercultural con recursos materiales 
garantizados que se usen de manera racional (González 
et al. 2013; Rodríguez-Renobato et al. 2017; Mijangos et 
al. 2020)

En correspondencia con lo antes expuesto y los supues-
tos conseguidos en la actual investigación el trato digno 
según la enfermería intercultural de Leininger y la res-
puesta de los pacientes encuestados, fueron la buena co-
municación y el respecto a los valores los compendios de 
mayor representatividad con el favoritismo de siempre en 
53 y 50 pacientes respetivamente. Mientras que en el res-
pecto a la cultura y creencias y ofrecer una información 
veraz se revelaron resultados inferiores con respecto a las 
anteriores en la opción siempre en un (n=48; n=45) de los 
tratados. Y en relación con la disponibilidad de material 
de cura el 63 % de los encuestados refieren que siempre 
hubo disponibilidad, mientras el 37% restante responde 
que algunas veces hubo disponibilidad de material de 
curar.

CONCLUSIONES 

Las úlceras por presión son lesiones de inicio isquémico, 
delimitadas en la piel y tejidos subyacentes que en los 
últimos años ha ido generando un gran impacto a nivel 
social y en los sistemas de salud.

El envejecimiento y los cambios fisiológicos fue un factor 
relevante en la aparición de UPP en el grupo de pacientes 
estudiados 

La técnica avanzada de curación de lesiones cutáneas 
por presión o fricción conjuntamente con los cambios de 
posición, el secado del área afectada y sus alrededores 
y la aplicación de masajes estimulantes de la circulación 
fueron cuidados que se ejecutaron con efectividad en la 
recuperación de los pacientes con frecuencia diaria y 
también dejando un día por el medio.

Una atención de calidad hace referencia a un trato digno 
y ético con los estándares de salud, la excelencia pro-
fesional y trato humanizado e intercultural con recursos 
materiales garantizados que se usen de manera racional.

El adecuado manejo de las UPP es un indicador de cali-
dad del cuidado enfermero centrado en la recuperación 
del paciente y su nivel de satisfacción.
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RESUMEN

El presente artículo pretende realizar un análisis jurídico y crítico de la educación inclusiva en el Ecuador vista desde la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, siendo el Estado ecuatoriano según la Constitución de la República del Ecuador un 
garante del derecho a la educación inclusiva y donde la Ley Orgánica de Educación Intercultural, lo plantea como unos de 
sus principios fundamentales. Se enmarca la metodología bajo un paradigma interpretativo, enfoque cualitativo con corte 
analítico y en donde la hermenéutica jurídica se ha puesto de manifiesto. Se concluye que, en el Ecuador, en sus últimos 
años desde la normativa vigente se ha reconocido la necesidad de una educación inclusiva y que el reto se centra en la 
diversidad de su población y en buscar la manera de que realmente se logre esa educación inclusiva y de calidad. 

Palabras clave: Educación, Inclusión, Calidad, Ley Orgánica de Educación Intercultural.

ABSTRACT

This article intends to carry out a legal and critical analysis of inclusive education in Ecuador as seen from the Organic Law 
of Intercultural Education, being the Ecuadorian State according to the Constitution of the Republic of Ecuador a guarantor of 
the right to inclusive education and where the Organic Law of Intercultural Education, raises it as one of its fundamental prin-
ciples. The methodology is framed under an interpretative paradigm, qualitative approach with analytical cut and where the 
legal hermeneutics has been highlighted. It is concluded that, in Ecuador, in recent years, the need for inclusive education 
has been recognized from the current regulations and that the challenge is focused on the diversity of its population and on 
finding the way to really achieve this inclusive and quality education. 

Keywords: Education, Inclusion, Quality, Organic Law of Intercultural Education.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende realizar un análisis reflexivo 
sobre la educación inclusiva en el Ecuador vista desde 
la Ley Orgánica de Educación Intercultural, (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2011). El Ecuador al ser un Estado 
de derechos, contempla a la Educación como una garan-
tía a todos sus ciudadanos en igualdad de condiciones, 
lo cual ha de estar impulsado por todas las instituciones 
tanto del sector público como del privado. Desde la pers-
pectiva Internacional y del Ecuador se han creado, acuer-
dos y tratados que fomentan el proceso de una educa-
ción inclusiva a todo Nivel educativo. 

Por lo tanto, lo que se pretende con este trabajo de inves-
tigación es realizar un análisis reflexivo sobre la educa-
ción inclusiva en el Ecuador y cuáles son los principales 
desafíos que la misma afronta. Lo que genera la inquietud 
sobre el tema, es que la inclusión se ha visto con gran 
interés en la mayoría de los países democráticos entre 
ellos el Ecuador y los Tratados Internacionales enmarca-
dos en los Derechos Humanos hacen que la inclusión sea 
de gran relevancia en cada uno de los Sectores y espe-
cialmente en el educativo. 

Desde una estructura normativa se evidencia que la 
Constitución de la República, (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008) contempla a la Educación 
como una Garantía en su Artículo 26 cuando señala “La 
educación es un derecho de las personas a lo largo de 
su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. 
Constituye un área prioritaria de la política pública y de 
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 
social y condición indispensable para el buen vivir. Las 
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo”.

En este orden de ideas, se puede observar, que el re-
ferido artículo hace mención de la inclusión social, esto 
quiere decir que la misma es considerada fundamental-
mente cuando se trata de procurar que desde todos los 
espectros del Estado, la educación sea inclusiva y que 
todos los actores sociales estén enfocados en disfrutarla 
como derecho y como una garantía inexcusable.

De igual manera en la misma norma eiusdem el artículo 
27 señala: “La educación debe estar centrada en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medioambiente 
sustentable y a la democracia; será participativa, obli-
gatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, 
de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, 
la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacida-
des para crear y trabajar”.

En relación con lo que se plantea, y en orden de prelación 
normativa en la ley Orgánica de Educación Intercultural, 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2011) se establece el de-
recho a una educación inclusiva, vista entonces como la 
encargada de reducir cualquier tipo de discriminación y 
donde se exhorta a las escuelas a ser un reflejo de esto, 
favoreciendo la comprensión, tolerancia, pero sobre todo 
la accesibilidad al Sistema Educativo. 

El Estado ecuatoriano se ha suscrito a distintos Convenios 
y Tratados Internacionales que velan por garantizar el de-
recho a una educación inclusiva, siendo coincidentes en 
buscar evitar vulnerar un derecho que se considera hu-
mano, donde no se admiten exclusiones clasistas n de 
ninguna índole, como era característico del Ecuador en 
las décadas de los 60 y 70. 

Entre estos organismos se pueden mencionar, a la  
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), al Consejo Nacional de 
Igualdad de Discapacidades (CONADIS) y más específi-
camente en Ecuador al Consejo de Educación Superior 
(CES) y  a la Secretaría Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), quienes 
entre sus lineamientos se encuadran en las posturas de 
la Constitución de la República del Ecuador y de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, en lo que a materia 
de inclusión educativa se refiere. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En relación a la metodología del presente trabajo de in-
vestigación, la misma va orientada al paradigma interpre-
tativo, por ser una de las maneras que más se utiliza en 
investigaciones jurídicas, partiendo del criterio de Kuhn 
quien propone, que la metodología y las técnicas en in-
vestigación siempre van de la mano de un paradigma. 
(Pinto, 2018) 

En este sentido, se ha adoptado un paradigma interpre-
tativo donde se realizan reflexiones fundamentadas en el 
ordenamiento jurídico ecuatoriano, siendo así una inves-
tigación de tipo documental y bibliográfica. Por otro lado, 
la investigación se maneja bajo el enfoque cualitativo y 
holístico observando al fenómeno como un todo en su 
contexto.   

En relación con el tipo de investigación en cuanto al en-
foque, es de tipo cualitativa, con corte analítico donde 
se plantea analizar la Educación Inclusiva en el Ecuador 
vista desde la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
en relación a esto (Añez et al. 2020) plantea que el tipo 
de investigación analítica trata de examinar cada uno de 



246

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

los componentes de una situación determinada para des-
cubrir así, sus elementos para posteriormente explicar 
cómo se integran. 

La metodología del presente artículo científico se plantea 
mediante la aplicación del método de la interpretación 
o hermenéutica jurídica desde una perspectiva teórica, 
donde se aplica un corte interpretativo de la norma, lo 
que logra contextualizar la problemática planteada lo lar-
go de todo el artículo científico, siendo en este caso la 
educación inclusiva en Ecuador desde la óptica de la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural. (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2011).

En relación con el método aplicado se desarrolla la her-
menéutica jurídica, al interpretar los mandatos que las 
conforman y en donde sólo se logra mediante una co-
rrecta interpretación. En cuanto al diseño se orienta de 
forma documental bibliográfica en donde la fuente de re-
colección de los datos se logra al realizar la triangulación 
que se aplica a los diferentes textos legales.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La educación en Ecuador no solamente se enmarca 
en su Carta Magna y en la Ley Orgánica de Educación 
Intercultural, sino en Convenios y Tratados Internacionales 
a los cuales se encuentra suscrito, y todos estos son com-
promisos adquiridos que empujan a una educación inclu-
siva, los cuales buscan que esa misma educación, vaya 
en consonancia con la igualdad y la equidad. 

Siendo así Díaz, (2006) plantea que la educación debe 
reconocerse como un valor y derecho humano, con sóli-
das bases desde lo axiológico, moral y jurídico y donde 
a su vez se plasma como la puerta de entrada a la ga-
rantía de goce y disfrute de otros derechos considerados 
fundamentales, como la libertad y la seguridad de poder 
desarrollarse el individuo en un ambiente sano. 

Por otro lado, se puede mencionar a la Declaración de 
los Derechos de los Impedidos, (Asamblea Nacional de 
las Naciones Unidas, 1975) auspiciado por la Asamblea 
General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) la cual persigue la inclusión e igualdad de opor-
tunidades de las personas que sufren algún tipo de dis-
capacidad, buscando se les sean reconocidos todos los 
derechos, sin ningún tipo de distinción de raza, credo o 
condición social, entre otras.

Cabe señalar,  ya con más acercamiento a la actualidad la 
Agenda 2030 considera a la educación uno de los moto-
res principales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) (Girón, 2016) específicamente en su objetivo nú-
mero 4 el cual señala que se debe garantizar una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad promoviendo 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos, por lo tanto cabe acotar en este aspecto que se 
han señalado metas concretas en materia educativa y la 
inclusión forma parte esencial de ellas. 

Todos estos antecedentes son los cimientos que han per-
mitido ver a la educación como un esfuerzo conjunto que 
responde a la diversidad y a la inclusión, donde se deja 
de ver a la misma como privilegio y pasa a ser un derecho 
de todos, sin embargo, como países Latinoamericanos, 
es necesario romper con paradigmas de estructuras, 
como pueden ser la desigualdad de género, la escasez 
de políticas públicas que mitiguen estos flagelos, entre 
otros. 

Sin embargo, al hablar de inclusión educativa en Ecuador, 
se debe girar la mirada al ámbito normativo, donde ape-
nas a inicios de siglo se empezó a caminar en este sen-
tido. El término educación inclusiva es de corta data, y a 
criterio de (Buey, 2010) la misma persigue que la institu-
ción se adapte al educando y no a la inversa.

Esto no ocurre, en países donde las condiciones econó-
micas no son las más favorables, claro ejemplo de la ma-
yoría de los países latinoamericanos, a los cuales perte-
nece Ecuador. Donde muchos niños y jóvenes e inclusive 
adultos no reciben una educación que les corresponde 
por derecho universal y en donde los pocos que la reci-
ben, la adquieren de muy mala calidad. 

Es a mediados de la década de los 60, cuando se consoli-
dan normas especiales en materia educativa en Ecuador, 
por ejemplo, la Ley Orgánica de Educación de 1977, y 
la llamada Ley y Reglamento de Educación Especial, las 
cuales si bien es cierto marcaron el inicio del término in-
clusiva, pero lo señalaron mezclado al de integración, sin 
embargo, esto puede entenderse como los primeros pa-
sos en Ecuador para hablar de la educación inclusiva. 

En párrafos anteriores, se mencionó a la Declaración de 
los Derechos de los Impedidos, (Asamblea Nacional de 
las Naciones Unidas, 1975) misma que ha orientado a 
Ecuador a enrumbar a la educación a la visión inclusiva, 
buscando que todos los estudiantes sean considerados 
bajo igualdad de oportunidades, dejando inclusive de 
lado la creencia que sólo los estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) sean la prioridad.

Por otro lado, el Código de la Niñez y de la Adolescencia, 
(Ecuador. Congreso Nacional, 2003) en su artículo 37 se-
ñala el derecho a la educación de calidad a todos los 
niños, niñas y adolescentes. Mismo que exhorta a los 
planteles, a que ofrezcan servicios educativos de cali-
dad, con equidad y oportunidades y a su vez señala que 
se respete la cultura y especificidades de cada región y 
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lugar, lo que a consideración de los autores se considera 
implícita a la inclusión. 

No se puede dejar de mencionar a la Constitución 
de la República del Ecuador, (Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) ya citada con anterioridad y espe-
cíficamente su artículo 27, el cual señala que “La educa-
ción se centrará en el ser humano y garantizará su de-
sarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 
humanos, al medioambiente sustentable y a la democra-
cia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrá-
tica, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz”

Siendo evidente entonces, que desde la Carta Magna 
ecuatoriana se perfilan objetivos dirigidos a mejorar con-
siderablemente la calidad educativa del país, en la bús-
queda de alimentar la inclusión y la unidad en la diver-
sidad y en donde se debe procurar edificar relaciones 
sólidas de convivencia, diálogo y oportunidades y en 
donde la educación es vista como un derecho que debe 
disfrutar el ciudadano, a lo largo de toda su vida. 

Ya se demuestra, aún más en la Ley Orgánica de 
Educación Intercultural. (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2011) esta tendencia a la inclusión educativa del Ecuador, 
y donde se le da protagonismo a esta inclusión de las per-
sonas con discapacidad, haciéndose efectivos muchos 
de los derechos establecidos en la Constitución, viendo 
que esta ley promueve que las personas sean vistas con 
igualdad, sin discriminación y respetando su diversidad. 

Cabe señalar también en este orden a la Ley de 
Discapacidades, (Ecuador. Asamblea Nacional, 2012) la 
cual taxativamente señala en su artículo 28, a la educación 
inclusiva, impulsando a las autoridades educativas nacio-
nales a que implementen las medidas pertinentes para 
promover la inclusión de estudiantes con Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) que requieran apoyos téc-
nicos- tecnológicos y humanos, así como personal espe-
cializado y adaptaciones curriculares y de accesibilidad 
física, comunicacional y espacios de aprendizaje, en un 
establecimiento de educación escolarizada.

Definitivamente, el Estado ecuatoriano se encuentra só-
lidamente enmarcado en materia de educación, sin em-
bargo, es importante señalar que, si se presentan retos 
en lo que respecta a la inclusión educativa, porque la mis-
ma implica que todos los actores del Sistema Educativo 
Nacional se interesen por implementar todo tipo de accio-
nes, que les permitan atender con la debida responsabili-
dad y calidad a todos por igual y más aún a aquellos que 
tienen diversidad. 

Se debe promover la llamada cultura inclusiva, en todos 
los niveles educativos, la cual a criterio de (Eitel, 2005; 
Jiménez et al. 2020) es la búsqueda de procesos de 
construcción social y lucha contra la desigualdad, que 
tiene como objetivo la transformación del clima escolar 
donde se ha de propiciar el enriquecimiento cultural de 
la comunidad educativa mediante el respeto a la diversi-
dad, intercambio, diálogo y participación activa, basada 
en igualdad, justicia y solidaridad. 

Según la (UNESCO, 2008) la educación inclusiva viene 
a ser un proceso que ha de abordar la diversidad de ne-
cesidades de todos los estudiantes, mediante el logro de 
la participación en los procesos de enseñanza, cultura y 
comunidades, que disminuyen eficazmente la exclusión. 
Y esto sólo se logra mediante la práctica de los principios 
de equidad, cooperación y solidaridad. 

A criterio de (Calvo, 2013) la cultura inclusiva viene a es-
tar relacionada con el acceso, participación y logros de 
todos los alumnos, con especial énfasis en aquellos que 
están en riesgo de ser excluidos o marginados. La cual a 
su vez implica transformar la cultura, políticas y prácticas 
de las escuelas para atender la diversidad de necesida-
des educativas de todo el alumnado. 

Partiendo de lo que antecede, se puede entender que 
necesariamente no es obligatorio que un individuo deba 
presentar una Necesidad Educativa Especial (NEE), para 
hablar de inclusión, debe dejarse por sentado que todos 
por igual, han de ser considerados como especiales, 
cuando se trata de lograr realmente el disfrute del dere-
cho universal a la educación y esto sería una las debilida-
des que presentan las normas en la materia, en Ecuador. 

Donde se pretende, que la llamada inclusión y atención 
se les brinde sólo a estos individuos con (NEE) y en don-
de muchas veces los docentes no consideran realmente 
necesarias las adaptaciones curriculares, donde en el 
peor de los casos lo consideran un sobre trabajo para 
ellos. Lo que se encuentra totalmente descontextualizado 
del deber ser del quehacer docente.

Importante indicar, que en Ecuador a pesar de que la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2011) le da a los padres madres y represen-
tantes un grado de jerarquía importante en la comunidad 
educativa, e incluso a los mismos estudiantes, esto no 
se ve en la práctica, porque muchas veces ellos mismos 
desconocen, que tienen por ende una participación acti-
va para lograr generar cambios contundentes en materia 
educativa en el país. 

Entonces, cuándo realmente se puede decir que existe 
una inclusión educativa, esta se da al momento en que 
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se democratiza el acceso al conocimiento y se brindan 
realmente facilidades  e igualdad de oportunidades, para 
ser partícipes de las bondades que ofrece la educación 
y en donde realmente se dé un compromiso, por parte de 
todos los actores del Sistema Educativo Nacional,  que 
responda ciertamente a la demanda social y esto vaya 
en función del aumento de oportunidades a las personas 
para acceder y elegir su propia educación.

CONCLUSIONES

La educación es entendida como un derecho humano 
fundamental y el Estado ecuatoriano se ha preocupado 
por crear un sólido basamento normativo en lo que res-
pecta a la educación, desde su Carta Magna, pasando 
por la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Ley de 
Discapacidades y Código de la Niñez y Adolescencia, las 
cuales en su texto indican que es importante la inclusión y 
la integración al hablar de materia educativa. 

Por otro lado, el Ecuador está suscrito a Tratados y 
Convenios Internacionales que promueven esta misma 
inclusión educativa, donde no sólo la mencionan y pro-
mulgan en sus cuerpos normados, sino que la conside-
ran como parte de unos de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) dando así una relevancia importante a 
este tema desde la globalidad.

Al ser Ecuador un país Latinoamericano, dista mucho de 
realmente garantizar esa inclusión e integración educa-
tiva a todos sus ciudadanos, muy a pesar de contar con 
todas las normas mencionadas a lo largo del presente 
artículo, dejando ver que, si es cierto que se han hecho 
grandes esfuerzos para lograrlo, sin embargo, falta mu-
cho camino aún por recorrer.

Es importante exhortar a los padres madres y represen-
tantes, a los estudiantes y miembros de las comunida-
des educativas,  a que asuman ese importante rol que 
les ha asignado en su texto normado la (Ley Orgánica de 
Educación Interultural,2011) y que se unan para tener una 
participación más activa y menos pasiva y conformista en 
estos escenarios y que entiendan que realmente pueden 
hacer eco de todos esos preceptos legales y sirvan de 
fuentes de generación de cambios realmente significati-
vos en materia educativa en Ecuador.
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RESUMEN

Las acciones tomadas con el objetivo de destruir la cultura de cualquier pueblo o grupo étnico se denominan genocidio cul-
tural. Aunque no es un crimen distinto según el derecho internacional y no está incluido en el Estatuto de Roma de la Corte 
Penal Internacional, la comunidad internacional ha elevado el estatus legal del genocidio cultural a su papel actual como 
prueba de una intención específica de cometer genocidio. Este trabajo con alcance descriptivo de tipo cualitativo tuvo como 
objetivo analizar la necesidad de un mayor desarrollo de las disposiciones conceptuales relacionadas con el problema del 
genocidio cultural, que sólo encontró calificaciones parciales en la Convención sobre el Genocidio de 1948. Los resultados 
mostraron que no existe una definición única y universalmente aceptada de este término. Se concluyo, que el problema del 
genocidio cultural no solo no ha perdido su relevancia, al contrario, en los últimos años se ha vuelto aún más significativo.

Palabras clave: Genocidio cultural, derecho internacional, crimen de barbarie, crimen de vandalismo.

ABSTRACT

Actions taken with the aim of destroying the culture of any people or ethnic group are referred to as cultural genocide. 
Although not a distinct crime under international law and not included in the Rome Statute of the International Criminal Court, 
the international community has elevated the legal status of cultural genocide to its current role as evidence of a specific 
intent to commit genocide. This paper with a qualitative descriptive scope aimed to analyze the need for further development 
of the conceptual provisions related to the problem of cultural genocide, which found only partial qualifications in the 1948 
Genocide Convention. The results showed that there is no single, universally accepted definition of this term. It was conclu-
ded that the problem of cultural genocide has not only not lost its relevance, on the contrary, in recent years it has become 
even more significant.

Keywords: Cultural genocide, international law, crime of barbarism, crime of vandalism.
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INTRODUCCIÓN

El genocidio cultural es un término acuñado por los so-
ciólogos en la segunda mitad del siglo XX. Se utiliza para 
denotar las condiciones socioculturales modernas, cuan-
do las fronteras nacionales y culturales se borran artificial-
mente, la enseñanza en el idioma nativo está prohibida o 
limitada, los representantes de la intelectualidad nacional 
son objeto de represión y los monumentos culturales son 
destruidos. El objetivo de tal política puede ser la des-
trucción de la identidad nacional y la asimilación de las 
minorías nacionales.

Las acciones tomadas con el objetivo de destruir la cultu-
ra de cualquier pueblo o grupo étnico se denominan ge-
nocidio nacional-cultural. Según Raphael Lemkin (1947), 
un jurista polaco de familia judía, el genocidio no es solo 
la destrucción física de un grupo nacional o religioso, 
sino también la destrucción de su cultura nacional y es-
piritual (Bilsky & Klagsbrun, 2018). Sin embargo, el con-
cepto de “genocidio nacional-cultural” no fue incluido en 
la “Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio” del 9 de diciembre de 1948. 

Lemkin (1947), el padre fundador del término de ge-
nocidio desarrolló un concepto más amplio del crimen 
de genocidio que también incluía un componente cul-
tural que el que tenemos ahora en la interpretación de 
la Convención de 1948. Así, en la Conferencia de 1933 
sobre la Unificación del Derecho Penal, Lemkin dio una 
definición detallada de actos de vandalismo como la des-
trucción de obras de arte y cultura. El señalaba que la 
contribución de cualquier comunidad a la cultura mundial 
se incluye en el tesoro de toda la humanidad, conservan-
do sus rasgos característicos.

En consecuencia, la destrucción de las obras de arte y la 
cultura de cualquier nación debe considerarse un acto de 
vandalismo dirigido contra la cultura mundial (Klamberg, 
2018). Tales actos infligen daños irreparables no solo al 
propietario de la obra destruida y a la comunidad a la que 
pertenece, sino que también afectan el patrimonio cul-
tural de toda la humanidad. Los actos vandálicos, junto 
con los actos de barbarie, contradicen el progreso de la 
humanidad, sacuden su conciencia y dejan temores para 
su futuro, por lo que deben ser considerados delitos en el 
derecho internacional. (Mangassarian, 2016).

R. Lemkin llamó la atención para otorgar la debida im-
portancia a los ataques a la cultura del grupo como un 
elemento esencial de lo que luego llamaría el crimen de 
genocidio. En los años siguientes, Lemkin era testigo de 
acciones terribles que pueden caracterizarse como una 
simbiosis de actos de barbarie y vandalismo: destrucción 
de naturaleza física, biológica y cultural. Como resultado 

de la experiencia personal, profundizó su comprensión 
de la estrecha conexión entre la destrucción física y la 
destrucción cultural, que utilizó en el futuro al formar una 
definición del concepto de genocidio y defender su po-
sición como experto en el desarrollo de la convención 
sobre el genocidio. Lemkin también concluyó que hay 
muchos elementos o métodos de genocidio relacionados 
entre sí. Identificó ocho métodos de genocidio: político, 
social, cultural, religioso, moral, económico, biológico, fí-
sico (Bachman, 2020).

En cuanto a las características del componente cultural 
del genocidio, señaló la prohibición del uso de la lengua 
nativa y las tradiciones nacionales del grupo, la destruc-
ción de sus valores culturales, monumentos, bibliotecas, 
archivos, museos, galerías de arte, etc. Con el tiempo, 
el número de métodos de genocidio presentados por él 
se redujo significativamente, y Lemkin defendió ante la 
comunidad internacional la posición de los componentes 
físicos y biológicos del genocidio junto con el elemento 
cultural (Moses, 2010).

En las condiciones actuales, a pesar de la ausencia de un 
marco legal internacional para el concepto de genocidio 
cultural, ¿podemos hablar de los crímenes de genocidio y 
genocidio cultural como diferentes acciones y conceptos 
criminales inhumanos que describen diferentes cosas y 
son aceptables para diferentes situaciones? ¿O el geno-
cidio cultural se lleva a cabo necesariamente junto con 
la destrucción física y biológica del grupo víctima y no 
constituye un crimen separado?

METODOLOGÍA

Los principales métodos utilizados en esta investigación 
son: método histórico-jurídico se utilizó para describir 
la evolución del concepto genocidio cultural; el análisis 
de documentos se realizó atendiendo a los siguientes 
aspectos:

 • El concepto del genocidio cultural en los trabajos del 
R. Lemkin

 • La interpretación del componente cultural del genoci-
dio en la Convención de 1948 para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio. 

 • Ejemplos del uso del término genocidio cultural para 
describir la destrucción de patrimonio cultural en dife-
rentes contextos

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El término “genocidio” fue introducido en 1933 por R. 
Lemkin y era una combinación de la palabra griega “geno” 
(raza, tribu) y el sufijo latino “cidio” (matar). El usó este tér-
mino para describir la destrucción física de los armenios 
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por el Imperio Turco-Otomano durante la Primera Guerra 
Mundial (Antaramián, 2016). Sin embargo, este concepto 
se estableció firmemente en la terminología legal y políti-
ca solo después de la Segunda Guerra Mundial, tal como 
se aplicó a la política nazi alemana de exterminar judíos 
y romaníes en toda Europa antes y durante la Segunda 
Guerra Mundial.

Examinando las prácticas utilizadas por los nazis durante 
la Segunda Guerra Mundial para destruir otras comunida-
des humanas, R. Lemkin llegó a la conclusión de que el 
genocidio se llevó a cabo mediante la destrucción inten-
cionada de todos los aspectos de la vida de los pueblos 
cautivos. Así, en la esfera política, se practicó la abolición 
de las instituciones de autogobierno y la imposición de 
órganos administrativos alemanes; en el ámbito social - la 
destrucción de la cohesión social, la erradicación de la 
inteligencia, que proporcionó el liderazgo espiritual; en el 
ámbito de la cultura: prohibición de las actividades ar-
tísticas, literarias y culturales; en la esfera económica: la 
transferencia de valores materiales a los alemanes y la 
prohibición del comercio para las personas que no pro-
pagan el germanismo; en el campo biológico - la política 
de despoblación, en el campo de la existencia física - 
asesinato en masa; en la esfera religiosa: injerencia en los 
asuntos de las instituciones religiosas; en el campo de la 
moralidad - la creación de una atmósfera de decadencia 
moral. 

El concepto académico de genocidio de R. Lemkin se fu-
sionó rápidamente con el procedimiento penal y los pro-
cedimientos legales poco después del final de la Segunda 
Guerra Mundial y sirvió como punto de partida para la 
creación de un régimen legal para identificar, definir y 
criminalizar el genocidio (Kebranian, 2020). Como resul-
tado, en diciembre de 1948, en relación con la adopción 
por la Asamblea General de la ONU de la “Convención 
para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio”, 
el genocidio adquirió estatus legal internacional como el 
crimen más grave contra la humanidad.

En diciembre de 1946, la Asamblea General de la ONU 
adoptó una resolución en la que pedía la adopción de las 
medidas legislativas necesarias para prevenir y sancio-
nar el crimen de genocidio, al mismo tiempo que invitaba 
al Consejo Económico y Social a iniciar una investigación 
para desarrollar un proyecto de Convención sobre el 
Genocidio. Cabe señalar que esta resolución ya recono-
ce la importancia del componente cultural del crimen: “El 
genocidio es la negación del derecho a la existencia de 
grupos humanos enteros, así como el asesinato (homici-
dio) es la negación del derecho a la vida de las perso-
nas individuos; tal negación del derecho a existir sacu-
de la conciencia de la humanidad, conduce a enormes 

pérdidas para la humanidad en la forma de la pérdida 
de las contribuciones culturales y de otro tipo hechas por 
estos grupos humanos ... “(Lemkin, 2017). 

El desarrollo de la convención pasó por tres etapas prin-
cipales. En una primera etapa, el Secretario General 
encomendó la preparación del borrador inicial de la 
Convención a la División de Derechos Humanos de la 
Secretaría, que en su trabajo sobre el borrador consultó 
con tres expertos - Henri Donnedieu de Vabres, Vespasien 
Pella y Raphael Lemkin. Cabe señalar que desde el prin-
cipio, dos de los expertos se opusieron a la idea de incluir 
un componente cultural en la convención, señalando que 
el genocidio cultural expande innecesariamente el con-
cepto de genocidio, al mismo tiempo, Lemkin argumentó 
que un grupo nacional, racial o religioso no puede seguir 
existiendo si no se preserva su unidad espiritual y mo-
ral (Moses, 2010). La posición de Lemkin fue apoyada 
por representantes de países como la Unión Soviética, 
China y Venezuela, mientras que representantes de Gran 
Bretaña, Francia y Estados Unidos se adhirieron a la po-
sición contraria.

A pesar de las graves contradicciones, los componentes 
culturales del crimen de genocidio se reflejaron en dos pro-
yectos de convenciones: en el proyecto de la Secretaría 
y más adelante en el Comité Ad Hoc. Posteriormente, la 
Sexta Comisión revisó la decisión del Comité Ad Hoc de 
incluir el genocidio cultural como acto punible del crimen 
de genocidio, y el único lenguaje que caracteriza y con-
dena el genocidio cultural, lo cual quedó reflejado en la 
versión final de la convención adoptada el 9 de diciembre 
de 1948 por parte de la Asamblea General de la ONU, 
fue el traslado forzoso de niños, como representantes del 
patrimonio cultural, de un grupo a otro (Abtahi & Webb, 
2008). 

El proyecto de “Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio”, elaborado con la par-
ticipación de R. Lemkin, contenía una sección sobre ge-
nocidio cultural, pero en la versión final fue excluido del 
texto. A pesar de la situación ya aclarada de que el geno-
cidio cultural no se definirá en la convención, Lemkin no 
abandonó sus intentos de demostrar que el componente 
cultural del genocidio lleva esos signos preventivos que 
son necesarios para combatir eficazmente este crimen. 
En una carta enviada en septiembre de 1948 al presidente 
del Comité de Genocidio, Lemkin, refiriéndose a los argu-
mentos del delegado venezolano de que la destrucción 
cultural puede preceder al exterminio físico deliberado, 
da ejemplos de la destrucción masiva de sinagogas por 
Hitler en 1938 y la destrucción masiva de iglesias cristia-
nas armenias que precedieron al exterminio de millones 
de armenios (Kebranian, 2018; Palacios et al. 2021). 
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Es absolutamente cierto que la destrucción de bienes 
culturales no se puede comparar en modo alguno con la 
destrucción física de personas, pero la historia muestra 
cómo estos dos actos están interconectados: el compo-
nente cultural sigue siendo relevante como indicador de 
la intención de destruir al grupo. Hoy, como en su época, 
las creencias de Lemkin que la destrucción de la cultura 
es un signo de un posible exterminio físico, son la base 
de los programas desarrollados por los científicos para 
prevenir el genocidio. Además, en los enjuiciamientos 
de perpetradores de genocidio, la evidencia de que el 
acusado estuvo involucrado en la destrucción de monu-
mentos culturales e intangibles o actos similares dirigi-
dos contra la cultura del grupo puede ayudar al tribunal a 
identificar y evaluar la intención genocida.

La ausencia de una mención significativa al genocidio 
cultural en la versión final de la Convención no pasó des-
apercibida para algunos delegados, lo que generó ad-
vertencias y lamentos. En general, los argumentos de los 
partidarios de incluir el genocidio cultural como un tipo de 
delito separado en la Convención se redujeron al hecho 
de que el énfasis solo en la destrucción física de perso-
nas es inapropiado, ya que el genocidio físico es simple-
mente un medio para lograr un fin, a saber, la destrucción 
de los valores y del “alma” misma de un grupo nacional, 
racial o religioso o, en otras palabras, una cultura.

A pesar de argumentos tan sólidos a favor de tipificar 
como delito el genocidio cultural, este concepto fue ex-
cluido de la Convención por varias razones. En primer 
lugar, el concepto de genocidio cultural propuesto en el 
proyecto de convención era demasiado abstracto. En se-
gundo lugar, la comparativa ausencia de daños físicos 
graves; la brecha entre la gravedad de la masacre y el 
cierre de bibliotecas era demasiado grande. 

En tercer lugar, los representantes de muchas delega-
ciones opinaron que las cuestiones relacionadas con la 
destrucción de la cultura deberían abordarse en la esfera 
de los derechos humanos y la protección de los derechos 
de las minorías. En cuarto lugar, se creía que la codifica-
ción del genocidio cultural se llevaba a cabo mejor en una 
convención internacional separada a fin de garantizar la 
aplicación adecuada y plena de todos sus aspectos, ma-
tices legales. Por tanto, la aprobación de la “Convención 
para la Prevención y la Sanción del Crimen de Genocidio” 
después de los horrores de la Segunda Guerra Mundial 
fue una oportunidad perdida para que la comunidad in-
ternacional tipificara como delito el genocidio cultural: la 
destrucción deliberada “total o parcial” de la cultura y la 
identidad de una nación.

Los acontecimientos posteriores en el mundo, a saber, 
las guerras en Yugoslavia y Ruanda obligaron a la co-
munidad internacional a reconsiderar su posición con 
respecto a la ausencia total del genocidio cultural como 
concepto legal. Además del art. 4 estatutos del Tribunal 
Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), que se ocu-
pan del genocidio, los artículos 2 y 3, sobre violaciones 
graves de los Convenios de Ginebra y violaciones del de-
recho de la guerra, respectivamente, permiten el enjuicia-
miento de los delitos contra la propiedad. Pueden cubrir 
potencialmente los bienes culturales de conformidad con 
las disposiciones relativas a: “destrucción y apropiación 
ilegal, arbitraria y en gran escala de bienes no causada 
por una necesidad militar”; “Destrucción sin sentido de 
ciudades, pueblos o aldeas, o devastación no justifica-
da por una necesidad militar”; “Incautación, destrucción 
o daño deliberado de instituciones religiosas, caritativas, 
educativas, artísticas y científicas, monumentos históricos 
y obras artísticas y científicas”; y, finalmente, “saqueo de 
propiedad pública o privada” ( Estévez, 2009). 

Sin embargo, ninguna de estas cuatro disposiciones brin-
da protección a los componentes intangibles de la cultu-
ra. La cultura como sentido agregado de identidad puede 
verse perjudicada no solo por la destrucción de objetos 
materiales. No existe una penalización comparable de 
actos como la prohibición del uso de lenguas locales y 
nativas o el desplazamiento forzado.

Por ejemplo, en el caso de R. Krstic, ex general del ejér-
cito serbio de Bosnia se afirma lo siguiente: “La Sala de 
Primera Instancia observa que cuando hay destrucción 
física o biológica, a menudo se producen simultáneamen-
te ataques contra bienes y símbolos de la cultura o valor 
religioso para el grupo de personas perseguidas. Estos 
ataques pueden legítimamente considerarse como evi-
dencia de la intención de destruir al grupo (Hoare, 2021). 
Sin embargo, el Tribunal Penal Internacional para la ex 
Yugoslavia no incriminó a R. Krstic por la destrucción de 
objetos culturales y religiosos de la cultura como un epi-
sodio independiente de genocidio solo por el motivo de 
que, a pesar de las consecuencias reales de tales ata-
ques deliberados, estos actos no están incluidos en la 
definición establecida. del crimen de genocidio.

Así, en la década de los noventa ha habido un enorme 
dinamismo en el desarrollo del derecho penal internacio-
nal para enjuiciar a los responsables de genocidio y otras 
violaciones graves del derecho internacional humanitario 
cometidas en Yugoslavia y Ruanda. Estos hechos tam-
bién llevaron a un renovado reconocimiento de la necesi-
dad de una institución internacional permanente para in-
vestigar los crímenes internacionales. Como resultado, en 
junio de 1998 la Asamblea General de la ONU convocó 
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una Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios sobre 
el Establecimiento de una Corte Penal Internacional en 
Roma.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional con-
tiene disposiciones sobre genocidio idénticas a las de la 
Convención sobre el Genocidio y el estatuto del TPIY. El 
Estatuto de Roma reconoce la ilegalidad de “atacar de-
liberadamente edificios destinados a la religión, la edu-
cación, el arte, la ciencia o la caridad, los monumentos 
históricos, los hospitales y los lugares de concentración 
de enfermos y heridos, siempre que no sean objetivos 
militares”, (Estévez, 2009). Sin embargo, al igual que la 
Convención sobre el Genocidio y el Estatuto del TPIY, el 
Estatuto de Roma no contiene disposiciones separadas 
sobre el concepto de genocidio cultural.

A pesar de un comienzo prometedor para la criminaliza-
ción del genocidio cultural, la inclusión de este concepto 
ha sido excluida de las convenciones y estatutos penales 
internacionales. Sin embargo, la Corte Penal Internacional 
ha generado una nueva teoría de la participación jurídica 
que permite que las víctimas de los crímenes cometidos 
por los imputados de la CPI estén representadas en los 
tribunales. Este mecanismo radical podría influir en el tra-
tamiento de la destrucción cultural en el derecho penal in-
ternacional. Hasta que los estados modifiquen el Estatuto 
de Roma para incluir una disposición separada sobre el 
enjuiciamiento del genocidio cultural, existe otra forma 
más sutil de presentar los crímenes contra la cultura en 
los tribunales: certificando a las personas e instituciones 
culturales como víctimas oficiales de diversos conflictos, 
que son competencia de la CPI.

Varios tratados y declaraciones internacionales han inclui-
do referencias a los derechos culturales, principalmente 
como derechos humanos, pero ninguno ha formulado 
nunca el concepto de genocidio cultural. Por ejemplo, la 
Carta Internacional de Derechos Humanos, que consta 
de la Declaración Universal, el Pacto Internacional de 
Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cla-
sifica los derechos humanos en cinco categorías: civiles, 
políticos y económicos, sociales y culturales. Sin embar-
go, en comparación con otras categorías de derechos, 
los derechos civiles y políticos reciben la mayor atención 
legal y científica. 

Una excepción es la UNESCO, cuyos documentos abar-
can el concepto amplio de cultura como forma de vida, 
sistemas de valores, tradiciones y creencias (Wiktor-
Mach, 2019). Otro instrumento legal internacional más 
cercano a proteger la cultura de la interferencia y la des-
trucción, es la Declaración de la ONU sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas: Art. 7 y 8 brindan derechos po-
sitivos a la protección contra la “asimilación forzada o la 
influencia con el fin de destruir su cultura (Organización 
de las Naciones Unidas, 2014). 

Cabe mencionar, que el concepto de genocidio cultural 
no tiene una definición clara y generalmente aceptada, 
nunca ha sido aceptado y codificado a nivel nacional o 
internacional. Algunos etnólogos, como Robert Jaulin, 
utilizan el término etnocidio como sustituto del genocidio 
cultural, aunque este uso ha sido criticado por poner en 
riesgo la confusión entre etnia y cultura (Gómez C., 1983). 

El concepto resultó controvertido al definir el crimen de 
genocidio a fines de la década de 1940. Hablamos de 
genocidio cultural cuando hablamos de la destrucción 
sistemática de la cultura sin matar a sus portadores. De 
hecho, no se requiere ningún daño físico para ser víctima 
de un genocidio cultural. El genocidio cultural priva a toda 
la humanidad en su conjunto de todas las posibles con-
tribuciones culturales de varios grupos étnicos al destruir 
artefactos, documentos, libros, monumentos culturales o 
incluso idiomas que constituyen el núcleo de la identidad 
de una comunidad social. Por lo tanto, la cultura y la iden-
tidad pueden destruirse incluso si todos los miembros del 
grupo todavía están vivos. Por supuesto, en casos raros, 
el genocidio cultural ocurre por sí solo, sin ningún impac-
to físico, infligido simultáneamente a las víctimas, porque 
con mucha más frecuencia, la destrucción de la cultura 
se produce en el contexto de un conflicto armado. 

Lamentablemente, también tenemos que hablar de gru-
pos armados (terroristas en la mayoría de los casos) que 
se dedican al secuestro, el tráfico de bienes culturales 
y la organización de ataques a objetos invaluables del 
patrimonio cultural mundial, causando así daños no solo 
a los grupos humanos a los que estos valores pertene-
cen, pero y el patrimonio cultural de toda la humanidad. 
En este sentido, el término “genocidio cultural” se utiliza 
cada vez más en la} política internacional moderna.

El término “genocidio cultural” se utiliza con más frecuen-
cia en relación con las actividades de los militantes de la 
organización terrorista “Estado Islámico”, que, junto con 
los asesinatos, también llevan a cabo la destrucción sis-
temática de objetos culturales, artefactos y sitios arqueo-
lógicos. Esto incluye la destrucción de la antigua capital 
asiria de Nimrud en el asentamiento de Khorsabad en 
Irak, la destrucción de artefactos, libros y manuscritos ra-
ros en el museo y biblioteca de Mosul, así como templos 
y otros objetos en la ciudad siria de Palmira. Tal destruc-
ción es objeto de numerosos documentos internaciona-
les, provocando un daño irreparable a la cultura milenaria 
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de los pueblos, parte del orgullo y prueba de la grandeza 
de la que fueron, 

Además, la amenaza de destrucción de bienes culturales 
expresada a nivel oficial en el contexto de una crisis en 
las relaciones interestatales o en cualquier otra situación 
preocupa a la comunidad internacional. Los militantes del 
Estado Islámico fueron acusados de llevar a cabo un ge-
nocidio contra los yezidis en la ciudad iraquí de Sinjar, 
no ocultaban su intención genocida y destruyeron a los 
yezidis de diversas formas estipuladas en la Convención 
sobre el Genocidio, incluido el secuestro y la colocación 
de niños yezidi entre los militantes arrancándolos de sus 
valores culturales y religiosos (Higgins, 2020).  

CONCLUSIONES

A pesar de que el concepto de genocidio cultural apa-
reció al mismo tiempo que R. Lemkin propuso el término 
mismo “genocidio”, hasta ahora la comunidad internacio-
nal no considera el genocidio cultural como un tipo de cri-
men separado. La conceptualización inicial del genocidio 
como crimen se centró específicamente en el genocidio 
cultural. Dado que los crímenes de los nazis fueron un 
intento metódico de destruir a un grupo de personas, y la 
esencia del grupo es su cultura, para R. Lemkin la natura-
leza del genocidio era cultural.

El genocidio cultural es la destrucción sistemática del 
patrimonio y las características culturales específicas del 
grupo víctima, que puede ser una fase previa o posterior 
al genocidio, o puede ser un crimen con un significado 
diferente al genocidio físico y biológico. En todo caso, 
estos son delitos que requieren la atención de la comuni-
dad internacional, señalan la necesidad de neutralizarlos 
de acuerdo con el sistema de prevención del crimen de 
genocidio. 
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RESUMEN

La consideración de la justicia indígena en el Ecuador supone averiguar si existe un concepto común de justicia, o si, irreme-
diablemente habría que partir de la constatación de que la justicia indígena y la justicia ordinaria suponen enfoques distintos 
sobre todo por el hecho de que esta última está estructurada conforme al ordenamiento legal que rige a todo el país, es 
decir, desde una base jurídica positiva, distante de las bases ancestrales que sirven de soporte a la cultura indígena. En el 
presente trabajo investigativo se analizó la cuestión de la aplicación de la justicia indígena en el Ecuador. Pero desde ahora 
es necesario señalar que el hecho de que dicha justicia se encuentre expuesta en el marco de la Constitución y de las leyes 
supone el problema de la búsqueda de su conciliación o del reconocimiento de incompatibilidades con la justicia ordinaria. 
Dicho problema ha de ser abordado permanentemente desde la concepción de la justicia y del trasfondo cultural que ello 
supone, tal como se ha mencionado anteriormente. Se puede hablar entonces de la coexistencia y la confrontación de dos 
formas de organizar la administración de la justicia. En el caso de la justicia indígena se ha visto necesario tener presente 
que su concepción responde a un desarrollo cultural que le da su fuerza, su potencia, pero a la vez revela su debilidad, su 
vulnerabilidad ante la hegemonía del derecho positivo proveniente del Estado.

Palabras clave: Justicia Indígena, reivindicación, prácticas ancestrales, derechos humanos.

ABSTRACT

The consideration of indigenous justice in Ecuador implies finding out if there is a common concept of justice, or if, irreme-
diably, it would be necessary to start from the observation that indigenous justice and ordinary justice imply different approa-
ches, especially due to the fact that the latter is structured according to the legal system that governs the whole country, that 
is, from a positive legal basis, distant from the ancestral bases that support the indigenous culture. In this research work, the 
question of the application of indigenous justice in Ecuador was analyzed. But from now on it is necessary to point out that 
the fact that such justice is set out in the framework of the Constitution and the laws implies the problem of the search for its 
conciliation or the recognition of incompatibilities with the ordinary justice. This problem must be permanently approached 
from the conception of justice and the cultural background it implies, as mentioned above. It is therefore possible to speak 
of the coexistence and confrontation of two ways of organizing the administration of justice. In the case of indigenous justice, 
it is necessary to keep in mind that its conception responds to a cultural development that gives it its strength, its potency, 
but at the same time reveals its weakness, its vulnerability before the hegemony of the positive law coming from the State.

Keywords: Indigenous justice, claim, ancestral practices, human rights.
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INTRODUCCIÓN

Al examinar la concepción de la justicia, se puede ana-
lizar una aproximación general que puede ser útil en el 
contexto antes mencionado. Galo Galarza Paz (2002), se-
ñala que “la justicia ha sido examinada por las corrientes 
de pensamiento jurídico desde dos puntos de vista: sub-
jetivo y objetivo”. 

En relación al punto de vista subjetivo, se refiere a Hans 
Kelsen (1958), quien habría concebido la justicia única-
mente en atención al modo como afecta los intereses de 
aquellos sobre quienes recae, incluso el autor pone de re-
lieve los “valores emocionales” como una fuente subjetiva 
para la consideración de lo justo.

Llama la atención que, al referirse a Kelsen (1958), se-
ñale que “la justicia es una noción que cae fuera del 
conocimiento”.

La concepción de la justicia desde el punto de vista ob-
jetivo sería aquella que busca una formulación y funda-
mentación ideal que permitiría una suerte de auto susten-
tación del concepto de justicia independientemente de la 
manera como la aprecien los que resulten afectados por 
ella. Galarza Paz (2002) señala que Sócrates fue uno de 
los que mostró la necesidad de arribar a ese concepto de 
justicia independientemente del arbitrio de cada uno. En 
este sentido se refiere a Giorgio del Vecchio quien con-
cibe la justicia más allá del egoísmo y de las emociones.  
(Del Vecchio, 2009)

El derecho positivo actual es el resultado de la evolución 
del mismo derecho positivo que se desarrolló especial-
mente a partir del derecho romano (Villegas, 2014). Es 
necesario destacar que los sucesivos cambios que ha 
sufrido este derecho han tenido como fuente los cambios 
históricos de las sociedades en diversos ámbitos. Por ello 
se puede afirmar que el derecho positivo está basado en 
una historia cultural y social a partir de la cual se ha con-
formado en una variedad de fuentes e instancias legales. 

Del mismo modo, la justicia indígena y sus expresiones 
jurídicas son el resultado de una historia determinada por 
cambios histórico-culturales que se fueron poniendo en 
evidencia desde la colonización hasta los recientes cam-
bios en el ámbito constitucional (Clavero, 1995). La justi-
cia indígena, así como el derecho positivo que llegó de 
Occidente, tiene como fuente principal la historia social y 
cultural. Pero es necesario advertir que en el caso de la 
justicia indígena, se trata de una tradición esencialmente 
oral, basada en costumbres ancestrales, lo cual permiti-
ría sostener que, a diferencia del derecho positivo, que 
puede tener mayor o menor distancia respecto a la so-
ciedad en la cual se aplica, la justicia indígena ha estado 

entrelazada permanentemente con dichas costumbres y, 
por tanto, la administración de dicha justicia a través de 
disposiciones de tipo jurídico han sido y son expresiones 
de dichas costumbres.  (Ortega & Carrera, 2018; García 
& Carrillo, 2016)

MÉTODOS

El trabajo investigativo será de carácter teórico, y median-
te el método deductivo, se empieza por explorar la impor-
tancia de los derechos indígenas que brillaban antes de 
la conquista española y que luego se debatieron en con-
tiendas absolutamente desiguales durante la vida repu-
blicana para desembocar en la aprobación constitucional 
de la justicia indígena en las dos últimas décadas, hecho 
que contribuye al proceso de humanización del derecho 
en el Ecuador. A través de esta investigación se quiere 
identificar elementos que viabilicen la presentación de re-
sultados de estudios que permita avanzar el proceso, ya 
sea en lo doctrinario, legal o jurisprudencial.

La investigación es principalmente bibliográfica en lo que 
se incluye la búsqueda, identificación y confirmación de 
fuentes, en primera instancia enarbolar la bibliografía y la 
lectura del material seleccionado, fichas, notas, registros, 
organización y clasificación de datos, y posteriormente la 
redacción del trabajo.

Así también, a través de un método Analítico-Sintético 
se analizan aquellos hechos, iniciando por la descom-
posición del objeto de estudio con el fin de estudiarlas 
en forma individual y de esta manera poder observar las 
causas, la naturaleza y los efectos, lo cual permite reali-
zar una valoración ampliada y permitir un mejor análisis 
general sobre la concepción de la justicia indígena en el 
Ecuador.

De esta manera, la investigación también será bibliográ-
fica, y tiene su punto de partida en la presencia de la 
población indígena del Ecuador, su filosofía de vida, sus 
persistentes luchas por lograr reivindicación y valoriza-
ción cultural hasta alcanzar la proclamación de un Estado 
Intercultural y Multiétnico que incluye la justicia indígena, 
como un sistema jurídico que funciona con todos sus re-
conocimientos a la altura del sistema jurídico tradicional 
y que a la vez es uno de los elementos determinantes del 
proceso humanizador del derecho contemporáneo.

Finalmente, el trabajo investigativo enlaza los fundamen-
tos filosóficos cultivados por los pueblos indígenas lati-
noamericanos y ecuatorianos desde épocas remotas y 
milenarias, con su forma de administras justicia, elemento 
cumbre constitucionalizado en la carta magna ecuatoria-
na para desprender de esta lucha dialéctica elementos 
que han modificado enormemente la visión del derecho 
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tradicional y han contribuido en su proyección humaniza-
dora, tendencia jurídica actual.

RESULTADOS

Un fenómeno cultural que ha sido ampliamente invocado 
en la consideración de la justicia indígena es el derecho 
consuetudinario, basado en las costumbres de un pueblo. 
En el caso de Ecuador y de otros países, se trata de una 
tradición que, si bien no está respaldada sistemáticamen-
te, cuenta con suficientes fuentes que permiten hablar de 
un derecho originario ancestral que ha tenido continuidad 
histórica y que constituye, sobre todo, la base principal 
de legitimación de la justicia indígena (Pérez Guartambel, 
2015). Como se verá más adelante, existen principios, 
instituciones y procedimientos que los pueblos indígenas 
han utilizado para hacer valer la justicia y son la expresión 
no de una experiencia reciente, sino de una larga tradi-
ción que se ha formado a partir de las diversas manifesta-
ciones espirituales, ceremoniales, comunales, familiares, 
materiales, que le han dado forma y dinamismo a organi-
zaciones colectivas que se han desarrollado cumpliendo 
normas de convivencia, de realización, de consagración 
y de permanente búsqueda de identificación y comunión 
con la naturaleza. 

Si se toma en cuenta la interpretación de varios autores 
sobre el derecho consuetudinario indígena en América 
Latina se puede apreciar con claridad el valor de este 
derecho en la cohesión e identificación social. Dichos 
autores sostienen que el derecho consuetudinario no so-
lamente forma “parte integral de la estructura social y la 
cultura de un pueblo” sino también que, “junto con la len-
gua” es un aspecto identitario que sirve para reconocer 
el orden interno de la sociedad y la relación con otras 
sociedades (Martinez, Martinez, & Hernandez, 2018). 
Ciertamente, se podría afirmar que, sin normas de con-
vivencia que expresan la existencia de un orden jurídico 
determinado, la sociedad sería inimaginable. La razón de 
ello se halla en el hecho de que el hombre, precisamente 
en la medida en que se forma socialmente, puede mos-
trar sus diferencias y disputas con sus semejantes.

En este contexto de coexistencia se plantea la cuestión 
de la legitimidad del derecho. El derecho positivo obtiene 
su legitimidad a partir de su creación y aprobación en 
diversas instancias que parten de la Asamblea Nacional 
cuya legitimidad a su vez tiene como fuente la voluntad 
de los ciudadanos expresada en los procesos electora-
les. Se trata de la relación entre legitimidad y legalidad 
tal como ha existido y ha sido estudiada desde sus orí-
genes europeos y también a partir de la creación de las 
repúblicas en América Latina en la primera mitad del siglo 
XIX (Martinez Cinca, 2021). En contraste, la legitimidad 

del derecho consuetudinario tiene como fuente la ac-
tuación colectiva y el sentido de pertenencia esencial a 
una comunidad. No existe un contrato social, ni procesos 
electorales, sino una voluntad común que se expresa a 
través de un ordenamiento vinculado directamente a la 
tradición, a las costumbres y a la sabiduría milenaria que 
ha permitido la existencia y la identidad de los pueblos 
indígenas.

No se podría decir que un derecho es más legítimo que 
el otro debido a que son distintas las fuentes que per-
miten justificarlos histórica y conceptualmente (Cubillos 
Hernandez, 2019). La incorporación de la justicia indí-
gena en el seno de la Constitución habla precisamente 
del reconocimiento del derecho consuetudinario y admi-
te la coexistencia de ordenamientos jurídicos que tienen 
distintas fuentes de legitimidad. Ciertamente el derecho 
positivo que sirve de base a la justicia ordinaria posee 
un conjunto organizado de instancias, normas y procedi-
mientos escritos que constituyen un entramado de dispo-
siciones y de procesos de una notable complejidad. Pero 
también es importante poner de manifiesto que el dere-
cho consuetudinario indígena, a pesar de estar basado 
en una tradición oral, está constituido por normas de al-
cance público, derechos y obligaciones, procedimientos 
a cargo de autoridades que se encargan de dinamizarlo y 
hacerlo valer contando con el consenso de la comunidad 
(Sousa Santos & Grijalva, 2012).

Ahora bien, es cierto que el reconocimiento de la diversi-
dad cultural supone un logro histórico en las sociedades 
andinas atadas a una larga historia de colonialismo y de 
una visión artificialmente homogénea de la sociedad. Sin 
embargo, es necesario insistir en el hecho, que la diversi-
dad y la reciprocidad cultural en el contexto ecuatoriano 
también supone una amenaza que, más allá de los artifi-
cios políticos, se ha venido manifestando históricamente 
desde el período colonial y especialmente en la época 
contemporánea. Precisamente aparece aquí la experien-
cia de la Organización Internacional del Trabajo cuando 
decidió formular la idea del reconocimiento de los pue-
blos indígenas más allá de una visión que en el fondo 
buscaba su asimilación a la sociedad moderna.

Curiosamente, lo planteado por Sousa Santos, al tomar 
como referencia los cambios políticos que se produjeron 
en el Ecuador en la primera década del siglo XXI, no se 
distingue de los planteamientos que ya hacía la OIT en 
1989 y que fueron ratificados en sucesivas declaraciones 
que se extienden incluso hasta el año 2019. El proble-
ma que se observa tanto en el Convenio 169 de la OIT 
de 1989 como en la interpretación de Sousa Santos es el 
desconocimiento de la supremacía y la hegemonía que 
ha venido mostrando la sociedad ecuatoriana influida 
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por las tendencias no solamente eurocéntricas sino en 
definitiva las de carácter global. Pensar que es un avan-
ce la diversidad cultural que supone la existencia de los 
pueblos indígenas, así como su interrelación con el resto 
de la sociedad, significa en el fondo no tomar en cuenta 
que, más allá de las intenciones o de la retórica jurídico-
política reciente, las tendencias globales de la sociedad 
contemporánea han venido afectando tanto la diversidad 
como la densidad de las culturas indígenas. (Granados, 
2015; Estupiñan-Silva, 2014).

Se trata de un problema histórico cuya gravedad no ha 
sido vista del todo, especialmente cuando se toma como 
referencia principal los cambios que se produjeron en el 
ámbito constitucional ecuatoriano y que suponían, en el 
papel, una recuperación de la presencia de los pueblos 
indígenas y sus culturas, en este punto ya se puede ha-
blar del pluralismo jurídico en el sistema jurídico ecua-
toriano. De hecho, lo curioso y paradójico es que en el 
contexto de esos cambios constitucionales se han venido 
tomando iniciativas que han afectado a los pueblos indí-
genas cuyos altos niveles de pobreza se han mantenido 
hasta el presente. En este sentido, es necesario advertir 
que también el Estado ecuatoriano ha venido siendo utili-
zado como un mecanismo más de las tendencias globa-
les de carácter neoliberal. Precisamente esas fueron las 
tendencias contra las cuales irrumpió el nuevo constitu-
cionalismo en el país y, sin embargo, de diversas mane-
ras y ritmos ha venido sometiéndose a ellas.

Si bien es posible mostrar las semejanzas que existen 
entre diversos intérpretes de la justicia ecuatoriana, es-
pecialmente en lo que respecta a su administración, es 
necesario partir de una consideración histórica que ha 
llevado a reconocer la justicia indígena en el Ecuador plu-
ralismo jurídico en el Ecuador. Si se toma en cuenta lo 
establecido en la Constitución de 2008 donde se declara 
que el Estado ecuatoriano es de carácter plurinacional y 
multiétnico, (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008) entonces se pone en evidencia el reconocimiento 
de la condición multicultural del país a partir de la cual 
se ha planteado la existencia del pluralismo jurídico. Tal 
como lo ha planteado Carpio Frixone, en el Ecuador se ha 
producido desde la segunda mitad del siglo XX, el paso 
del monismo al pluralismo jurídico (Frixone, 2016).

Ciertamente, es necesario llamar la atención sobre la sin-
tonía que existe entre el paso del monismo al pluralismo 
y el peso que se les ha dado a las relaciones intercultu-
rales no solamente en la sociedad ecuatoriana, sino tam-
bién en diversos países donde se ha planteado la lucha 
por el reconocimiento de diversas culturas y comunida-
des aun cuando fuesen minoritarias (Cruz Pérez, 2018). 
Pero no menos importante es constatar que las diversas 

manifestaciones de crisis que vienen afectando la sobe-
ranía del Estado nación debido a la presencia de fuerzas 
globales, también se ha hecho visible con la existencia 
de tendencias y fuerzas locales que luchan por su reco-
nocimiento. A pesar de que el Estado nación sigue siendo 
la instancia fundamental de las relaciones internaciona-
les y de cohesión jurídica y política, se ve cada vez más 
enfrentado a estas tendencias que lo socavan más allá 
de las fronteras de un país, pero también que relativizan 
y obligan a hacer plural y heterogéneo lo que antes era 
visto como único y homogéneo. 

No necesariamente se ha de hablar de la crisis del Estado, 
sino de la emergencia de las diversas fuerzas de la so-
ciedad, de sus potencias culturales que van más allá del 
orden jurídico, incluso del marco constitucional. El hecho 
de que en la Constitución del Ecuador y otros países se 
haya incorporado una forma de administrar justicia que 
responde a tradiciones anteriores a la concepción liberal 
del Estado, y que también van más allá de ellas, si bien 
representa un reconocimiento histórico social, también 
pone de manifiesto las dificultades e incluso las contra-
dicciones que supone este reconocimiento. Tal como se 
ha dicho, las constituciones recientes de Ecuador permi-
ten la coexistencia de la justicia indígena y de la justicia 
ordinaria, pero esa coexistencia, tal como lo han revelado 
diversos documentos doctrinarios y legales, es también 
una fuente de conflictos (Ocampo & Sánchez, 2016).

DISCUSIÓN

El hecho de que la justicia indígena sea conocida por las 
comunidades y pueblos y que su administración esté su-
jeta a la deliberación pública tiene un doble significado: 
por un lado, como se ha dicho, se trata de una legislación 
consuetudinaria formada antes de la colonización a pesar 
de los diversos cambios que ha tenido hasta el presente; 
por otro lado, revela su distinción respecto a la justicia 
ordinaria debido a su carácter oral, ligado directamente a 
la dinámica cultural, cuyo objetivo primario es conservar 
la paz a través de un proceso restaurador que busca en 
definitiva la convivencia y la armonía de los miembros de 
la comunidad. 

Este es un aspecto que permite afirmar que el pluralis-
mo jurídico indígena en el Ecuador, después de un largo 
período de exclusión, empezó a ser reconocido tanto por 
las aspiraciones de los pueblos indígenas como por los 
movimientos reivindicativos que se produjeron en el si-
glo XX hasta los cambios constitucionales, todo lo cual 
permite señalar que el pluralismo jurídico no es una in-
vención de las élites políticas y sociales ecuatorianas de 
los últimos tiempos, sino que es el resultado del recono-
cimiento de una realidad que ya existía desde hace más 
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de quinientos años. La coexistencia o la conflictividad de 
esta diversidad legislativa con la justicia ordinaria es qui-
zás por ello una situación inevitable. El predominio de un 
sistema jurídico sobre el otro debido a la fuerza del posi-
tivismo jurídico estatal no necesariamente supone que las 
conquistas que han alcanzado los pueblos indígenas en 
cuanto a su reconocimiento cultural y jurídico sean subal-
ternas y menores. (Álvarez, 2014).

En este sentido, es pertinente destacar algunas percep-
ciones que se han tenido tanto de la justicia indígena 
como de la justicia ordinaria. En el estudio Viviendo la 
justicia (Alto Comisonado de Naciones Unidas, 2012) se 
hace mención, por ejemplo, de la percepción que han 
tenido los pueblos indígenas de la justicia ordinaria. Y a 
su vez, se menciona la percepción que ha tenido la po-
blación no indígena de la justicia indígena. Se trata de 
una investigación que toma como sujetos a habitantes de 
diversas regiones del Ecuador. Como decíamos antes, la 
cuestión del conocimiento, en este caso la percepción, 
como dice el informe, de la justicia, es fundamental debi-
do a que su aplicación tiene que ver en definitiva con el 
quehacer cotidiano y la vida de los pueblos.

Valga destacar que la citada investigación, en el caso de 
la percepción de la justicia ordinaria por parte de los pue-
blos indígenas cita algunos testimonios que coinciden en 
señalar que dicha justicia es lenta, no ayuda a solucionar 
los problemas, sino que puede más bien empeorarlos, 
que es un sistema al cual se acudiría solo en última ins-
tancia, que es desconocido especialmente por la termi-
nología especializada que utiliza, y sobre todo se percibe 
como una justicia extraña que corresponde a realidades 
sociales distintas por el hecho de que la sociedad occi-
dentalizada es vista como una fuente de delitos extremos 
que no se suelen producir en la comunidad indígena (Alto 
Comisonado de Naciones Unidas, 2012).

Por su lado, en la percepción de la justicia indígena por 
parte de la población no indígena, los testimonios mues-
tran que existe un gran desconocimiento de dicha justi-
cia y solo se conocen los casos de castigos severos que 
representarían una violación de los derechos humanos. 
Valga acotar que la intervención de los medios de comu-
nicación ha jugado un papel importante en este tipo de 
percepción. Por otro lado, se destaca la percepción de 
juristas y funcionarios judiciales que dicen respetar los 
procedimientos de la justicia indígena, pero que en defi-
nitiva plantean la necesidad de atenerse a la justicia or-
dinaria. Se da el caso incluso de quienes denigran de la 
justicia indígena considerándola bárbara y no ajustada a 
los cánones de la justicia occidental. 

En suma, en estos testimonios se puede advertir una cla-
ra contradicción, pues algunos habitantes no indígenas 
señalan que los indígenas se aprovechan del hecho de 
que la Constitución haya incorporado su modo de hacer 
justicia, y por el otro hay quienes señalan que existe un 
solo sistema jurídico al que han de someterse los pueblos 
indígenas a pesar de que desconozcan dicho sistema. 
Por ello han de acudir a los abogados. En definitiva, al co-
tejar estos dos modos de percepción se puede apreciar 
que la coexistencia real de dos formas de hacer justicia 
no supone necesariamente el consentimiento y el acuer-
do. La resolución de los conflictos queda así sometida 
a la casuística y la contingencia relacionada con estas 
formas de percepción. Esta es una de las derivas funda-
mentales del pluralismo jurídico. 

CONCLUSIONES

Al examinar la concepción de la justicia indígena en 
el Ecuador se muestra que su valor cultural e histórico 
es imprescindible para comprender su legitimidad y 
aplicabilidad. 

Se pone de manifiesto que la justicia indígena en el 
Ecuador es un derecho consuetudinario cuya vigencia 
puede constatarse en el reconocimiento progresivo que 
ha tenido en la historia constitucional del país. Esto permi-
te entender el hecho de que los pueblos y comunidades 
indígenas hayan tratado de administrar su forma de ver 
la justicia de un modo autónomo que puede ser indepen-
diente o complementario de la justicia ordinaria. 

A pesar del reconocimiento que ha tenido la justicia indí-
gena ecuatoriana en el ámbito constitucional, no se apre-
cia necesariamente la adecuada aceptación de la diver-
sidad cultural que dicha justicia supone. Se muestra que 
la existencia paralela de la justicia ordinaria y la justicia 
indígena ha supuesto la confrontación de tendencias cul-
turales que han venido afectando, en definitiva, las con-
diciones sociales y jurídicas necesarias para la cohesión 
de los pueblos indígenas. 

Se pone en evidencia que si bien ha existido el reconoci-
miento de la condición multicultural del país a partir de la 
cual se ha planteado la existencia del pluralismo jurídico, 
se trata de una realidad interpelada constantemente por 
el sistema jurídico ecuatoriano. 

Se hace énfasis en el hecho de que la búsqueda del 
equilibrio y la plenitud de la vida constituye un soporte 
fundamental para hacer valer la experiencia de la justicia 
concebida como autonomía y autodeterminación conce-
bidas como expresiones de la fuerza identitaria de la cul-
tura indígena. 
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RESUMEN

La investigación jurídica posee gran importancia por el papel que juega en la resolución de problemas legales. Los datos 
cualitativos proporcionados por herramientas de investigación como las entrevistas individuales constituyen un método para 
extraer conclusiones amplias. Sin embargo, por su subjetividad, se basan en gran medida en los prejuicios inconscientes 
de los autores o investigadores. Debido a lo cual el objetivo del presente trabajo radica en aplicar el análisis de sentimientos 
en la investigación jurídica mediante un método de procesamiento de lenguaje natural y los Números Neutrosóficos de Valor 
Único. La aplicación del método VADER neutrosófico mediante la herramienta Orange permitió el cumplimiento del objetivo 
propuesto de la investigación demostrándose su aplicabilidad mediante estudios de casos. 

Palabras clave: Investigación jurídica, análisis de sentimientos, números neutrosóficos de valor único, Vader, Orange.

ABSTRACT

Legal research is of great importance because of the role it plays in solving legal problems. Qualitative data provided by 
research tools such as individual interviews provide a method for drawing broad conclusions. However, because of their 
subjectivity, they rely heavily on the unconscious biases of the authors or researchers. Due to which the aim of the present 
work lies in applying sentiment analysis in legal research using a natural language processing method and the Neutroso-
phic Single Value Neutrosophic Numbers. The application of the neutrosophic VADER method by means of the orange tool 
allowed the fulfillment of the proposed objective of the investigation demonstrating its applicability by means of case studies. 

Keywords: Legal research, sentiment analysis, neutrosophic single-valued numbers, Vader, Orange.
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INTRODUCCIÓN

En las ciencias sociales, una metodología de investiga-
ción primaria como las entrevistas individuales constitu-
ye una técnica muy utilizada para obtener conocimientos 
significativos y extraer conclusiones amplias las cuales 
ayudan a realizar un análisis cualitativo (Sasangohar et 
al., 2021). 

Sin embargo, estos análisis son subjetivos y se basan en 
gran medida en los prejuicios inconscientes de los au-
tores o investigadores. Además, el aprendizaje de cada 
nueva entrevista disminuye a un ritmo elevado y no es un 
uso eficiente del valioso tiempo de los investigadores. Lo 
cual es una de las limitantes del uso de los datos cualitati-
vos en la investigación jurídica. (Estupiñán Ricardo et al., 
2020; Álvarez et al. 2021).

Por tanto, los autores de la presente investigación con-
sideran pertinente el uso de la Neutrosofía como com-
plemento por el tratamiento a las indeterminaciones que 
suelen acompañar este tipo de estudios; debido a que 
esta ciencia, se caracteriza por el concepto de indetermi-
nación. A pesar de no haberse utilizado ampliamente en 
el análisis de sentimientos de las entrevistas. Los conjun-
tos neutrosóficos se utilizan para el análisis de sentimien-
tos de las entrevistas como herramienta de investigación 
cualitativa (Kandasamy et al., 2020). Este estudio es el 
primer paso de una investigación que señala las indeter-
minaciones en el análisis discursivo (Smarandache et al., 
2018; Palacios et al. 2021).

Atendiendo a lo anterior se establece como objetivo del 
presente documento aplicar el análisis de sentimientos en 
la investigación jurídica mediante un método de procesa-
miento de lenguaje natural y los Números Neutrosóficos 
de Valor Único (SVN). Con el objetivo de humanizar el 
trabajo del procesamiento de los datos cualitativos y pro-
veer a los juristas de una forma rápida y eficiente de ge-
nerar conclusiones en sus investigaciones. Lo cual está 
dado por la importancia que engloba el enfoque cualitati-
vo como forma del jurista de resolver los problemas de la 
realidad socio jurídica a las que se enfrenta.

Preliminares

Neutrosofía en el análisis de sentimientos conceptos bá-
sicos

La neutrosofía es una teoría matemática desarrollada por 
el erudito rumano Florentin Smarandache para lidiar con 
la indeterminación (Smarandache, 2002). Ha sido la base 
para el desarrollo de nuevos métodos para lidiar con in-
formación indeterminada e inconsistente como neutrosó-
ficos conjuntos de lógica neutrosófica y, especialmente, 

en problemas de toma de decisiones (Sleem et al., 2020). 
El valor de verdad en el conjunto neutrosófico es el si-
guiente (Ricardo et al. 2018; Smarandache et al., 2020):

Sea, sea una evaluación neutrosófica de un mapeo de 
un grupo de fórmulas proposicionales para y para cada 
oración:

v(p)=(T,I,F) (1)

Facilitar la aplicación práctica en problemas del mundo 
real. (Smarandache et al., 2021), se propuso el uso de 
Conjuntos neutrosóficos de valor único (SVNS), a través 
de los cuales es probable que se utilicen términos lingüís-
ticos para obtener una mayor interpretabilidad de los re-
sultados (Saqlain et al., 2021). 

Sea X un universo de discurso, un SVNS A sobre X tiene 
la siguiente forma (Cadena et al., 2020):

A= {〈x,ua (x),ra (x),va (x)〉:x∈X}  (2)

Dónde

 (x):X→[0,1],ra (x):X→[0,1]  y va (x):X→[0,1]  (3)

con 0≤ua (x),ra (x),va (x)≤3,∀ x∈X

Los intervalos denotan las pertenencias relaciona-
das con verdadero, indeterminado y falso de x en A, 
respectivamente(Villafuerte et al., 2020). Por razones de 
conveniencia, un número neutrosófico de valor único 
(SVN) se expresa como A = (a, b, c), donde a, b, c∈ [0,1] 
y 0 ≤ a + b + c ≤ 3.

Sea A = (a, b, c) un número neutrosófico de valor úni-
co, una función de puntuación S relacionada con un valor 
neutrosófico de valor único, basada en el grado de perte-
nencia a la verdad, el grado de pertenencia a indetermi-
nación y el grado de pertenencia a la falsedad se define 
por (Leyva-Vázquez et al., 2020):

s(Vi )=2+Ti-Fi-Ii  (4)

Tabla 1: Términos lingüísticos asociados a los números 
neutrosóficos de valor único.

Términos lingüísticos Números SVNN

Extremadamente buena (EB) (1,0,0)

Muy muy buena (MMB) (0.9, 0.1, 0.1)

Muy buena (MB) (0.8,0,15,0.20)

Buena(B) (0.70,0.25,0.30)

Medianamente buena (MDB) (0.60,0.35,0.40)

Media(M) (0.50,0.50,0.50)
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Medianamente mala (MDM) (0.40,0.65,0.60)

Mala (MA) (0.30,0.75,0.70)

Muy mala (MM) (0.20,0.85,0.80)

Muy muy mala (MMM) (0.10,0.90,0.90)

Extremadamente mala (EM) (0,1,1)

Fuente: (Şahin & Yiğider, 2014)

Se propone la función de puntuación para conjuntos neu-
trosóficos de un solo valor para hacer la distinción entre 
números (tabla 1). Donde los mismos se fusionarán en la 
asociación de los términos o vocablos que indiquen pola-
ridad. La clasificación de la polaridad se hará atendiendo 
positiva (EB, MMB, MB, B, MDB), neutral (M) y negativa 
(MDM, MA, MM, MMM, EM). Para su de-neutrosificación 
aplicar ecuación 4 para determinar en un rango de , el 
nivel de sentimiento y evaluar así el proceso para arribar 
a conclusiones.

Método VADER

El método VADER (Valence Aware Dictionary for Sentiment 
Reasoning text sentiment analysis en inglés) (Borg & 
Boldt, 2020) resulta una de las herramientas para el análi-
sis de sentimientos. La misma ostenta uno de los mayores 
éxitos porque no solo habla de la puntuación positiva o 
negativa, sino también, sobre qué tan positivo o negativo 
puede ser un sentimiento, lo que resulta conveniente para 
esta investigación (Gilbert, 2018).

Se basa en reglas que clasifican las polaridades de las 
emociones de las opiniones utilizando un listado de pa-
labras llamado lexicón. Este contiene un total de 7,517 
palabras incluidos emoticones, abreviaciones, acrónimos 
e iniciales etiquetados mediante una valencia de -4 a 4, el 
lexicón de VADER se obtuvo aplicando la metodología de 
Machine Learning, Wisdom-of-the-Crowd (la sabiduría de 
los grupos) y el uso de lexicones (LIWC, ANEW, GI). La 
clasificación de la polaridad (positiva, negativa o neutra) 
de una opinión se realiza mediante los valores de cada 
palabra en el lexicón del método.

MATERIALES Y MÉTODOS  

Se empleó la estadística neutrosófica para el cálculo de 
la muestra. La población total calcula la mediante la si-
guiente expresión:

         (5)

Donde:

p = proporción aproximada del fenómeno en estudio en la 
población de referencia 

q = proporción de la población de referencia que no pre-
senta el fenómeno en estudio (1 -p). 

El nivel de confianza deseado (Z). Indica el grado de con-
fianza que tendrá el valor verdadero del parámetro en la 
población se encontrará en la muestra calculada. 

La precisión absoluta (d). Es la amplitud deseada del in-
tervalo de confianza a ambos lados del valor real de la 
diferencia entre las dos proporciones (en puntos porcen-
tuales). N es tamaño de la población

En este caso de desea un nivel de confianza de un 90%, 
z = 1.645, d = 0.1, p = 0.4y N = [10,20] El resultado al que 
denominamos muestra neutrosófica n = [4, 16] indica que 
la muestra debe estar en valores entre 4 y 16 individuos.

Para el procesamiento de la información se utilizó Orange 
Data Mining (Demšar et al., 2013) para analizar el senti-
miento en las entrevistas (Figura 1). 

Figura 1. Flujo de datos en Orange

En este software el componente de análisis de opinión 
predice la opinión de cada documento en un corpus, el 
cual fue programado acorde a la metodología propuesta.

Estudio de casos 

Se utilizó un grupo de 5 entrevistas, donde por conve-
niencia, el número neutrosófico de valor único asociado 
al análisis de sentimiento se expresará como A = (pos, 
net, neg), donde pos, net y neg positivo son puntuaciones 
compuestas positivas, neutrales y negativas, respectiva-
mente acorde a la tabla 1. Los resultados para cada caso 
se exponen en la tabla 2.



265

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Tabla 2. Asociación Vader-SVN para cada caso de estu-
dio.

Caso Número SVN

Caso 1 (0.052,0.909,0.04)

Caso 2 (0.336,0.622,0.042)

Caso 3 (0.044,0.814,0.142)

Caso 4 (0,1,0)

Caso 5 (0.075,0.746,0.179)

Las puntuaciones de cada entrevista se calcularon utili-
zando un componente de Feature Constructor (Figura 2).

Figura 2. Cálculo de puntaje con componente Feature 
Constructor

Fuente: Salida de datos de Orange

Los resultados del cálculo utilizando la ecuación 4 como 
método de de-neutrosificación se muestran en la Figura 
3.

Figura 3. Cálculo de puntuación

Fuente: Salida de Orange

Los métodos muestran un puntaje de sentimiento para 
cada entrevista, esa función de puntaje permite clasificar 
números neutrosóficos de un solo valor y da un solo valor 
numérico que posibilita la comparación y análisis con res-
pecto a otros casos. 

Para los casos estudiados los resultados arrojaron que 
las opiniones se encuentran segmentadas de la siguiente 
manera:

 • Polaridad media: Caso 2 

 • Polaridad medianamente negativa: Caso 5 

 • Polaridad muy negativa: Casos 1, 3 y 4 
Por lo que la situación se califica de media baja, debido 
a la puntuación mostrada y su clasificación de polaridad.

CONCLUSIONES

El análisis de sentimiento resulta una herramienta útil para 
el jurista sobre todo para el procesamiento rápido y efi-
caz de un gran cúmulo de datos cualitativos sometidos a 
la subjetividad de los expertos que los evalúan. Lo cual 
puede condicionar a favor o en contra del proceso las 
evidencias obtenidas y llegar a conclusiones fallidas.

La aplicación del método VADER y su fusión con los nú-
meros neutrosóficos de valor único permitió el cumpli-
miento del objetivo propuesto de la investigación. Ya que 
se pudo aplicar una herramienta al análisis de datos cua-
litativos que produjo resultados rápidos y veraces acorde 
al pensamiento humanos

Se confirmó la importancia que engloba el enfoque cua-
litativo como forma del jurista de resolver los problemas 
de la realidad socio jurídica a las que se enfrenta. Ya que 
se pudieron obtener resultados vitales para el arribo de 
conclusiones en la investigación.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez Gómez, S. D., Romero Fernández, A. J., Estupiñán 
Ricardo, J., & Ponce Ruiz, D. V. (2021). Selección del 
docente tutor basado en la calidad de la docencia en 
metodología de la investigación. Conrado, 17(80), 88-
94.

Borg, A., & Boldt, M. (2020). Using VADER sentiment 
and SVM for predicting customer response sentiment. 
Expert Systems with Applications. https://doi.
org/10.1016/j.eswa.2020.113746

Cadena, M. T., Burgos, M. F. J., & Montenegro, M. J. J. 
(2020). Neutrosophic Case-Based Reasoning Method 
to Determine the Profitability of the Tourism Sector in 
the City of Riobamba. Neutrosophic Sets and Systems, 
37(1), 1-13.

Demšar, J., Curk, T., Erjavec, A., Gorup, Č., Hočevar, T., 
Milutinovič, M., ... & Zupan, B. (2013). Orange: data 
mining toolbox in Python.  the Journal of machine 
Learning research, 14(1), 2349-2353.



266

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Estupiñán Ricardo, J., Vaca Rosado., V. M., Piedra 
Fernández, J., & Mantilla Martínez., S. (2020). 
Importancia de la investigación jurídica para la 
formación de los profesionales del Derecho en Ecuador. 
Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política 
y Valores., 7(Edición Especial), 1–25.

Gilbert, E. (2018). VADER: A Parsimonious Rulebased 
Model for Sentiment Analysis of social media Text. 
Georgia Institute of Technology, Atlanta. https://www.
researchgate.net/publication/275828927_VADER_

Kandasamy, I., Vasantha, W. B., Obbineni, J. M., & 
Smarandache, F. (2020). Sentiment analysis of 
tweets using refined neutrosophic sets. Computers in 
Industry, 115, 103180.

Leyva-Vázquez, M., Quiroz-Martínez, M. A., Portilla-
Castell, Y., Hechavarría-Hernández, J. R., & González-
Caballero, E. (2020). A New Model for the Selection 
of Information Technology Project in a Neutrosophic 
Environment. Neutrosophic Sets and Systems, 32(1), 
344-360.

Palacios, A. J. P., Ricardo, J. E., Piza, I. A. C., & Herreria, M. 
E. E. (2021). Phenomenological hermeneutical method 
and neutrosophic cognitive maps in the causal analysis 
of transgressions against the homeless. Neutrosophic 
sets and systems, 44, 147-156.

Ricardo, J. E., Peña, R. M., Zumba, G. R., & Fernández, 
I. I. O. (2018).  La Pedagogía como Instrumento de 
Gestión Social: Nuevos Caminos para la Aplicación de 
la Neutrosofía a la Pedagogía. Infinite Study.

Şahin, R., & Yiğider, M. (2014). A Multi-criteria neutrosophic 
group decision making metod based TOPSIS for 
supplier selection. ArXiv Preprint ArXiv:1412.5077. 

Saqlain, M., Jafar, N., Moin, S., Saeed, M., & Broumi, 
S. (2020). Single and Multi-valued Neutrosophic 
Hypersoft set and Tangent Similarity Measure of Single 
valued Neutrosophic Hypersoft Sets. Neutrosophic 
Sets and Systems, 32, 317–329.

Sasangohar, F., Dhala, A., Zheng, F., Ahmadi, N., Kash, B., 
& Masud, F. (2021). Use of telecritical care for family 
visitation to ICU during the COVID-19 pandemic: an 
interview study and sentiment analysis. BMJ quality & 
safety, 30(9), 715-721.

Sleem, A., Abdel-Baset, M., & El-henawy, I. (2020). PyIVNS: 
A python-based tool for Interval-valued neutrosophic 
operations and normalization. SoftwareX. 

Smarandache, F. (2002). Neutrosophy, a new Branch of 
Philosophy. Infinite Study.

Smarandache, F., Abdel-Basset, M., & Broumi, S. (2021). 
Neutrosophic Sets and Systems, vol. 40, 2021. 
Neutrosophic Sets and Systems, 40(1), 1-32.

Smarandache, F., Quiroz-Martínez, M. A., Ricardo, J. E., 
Hernández, N. B., & Leyva Vázquez, M. Y. (2020). 
Application of neutrosophic offsets for digital image 
processing. Investigacion Operacional, 41(5), 603-611

Smarandache, F., Teodorescu, B., & Teodorescu, M. 
(2018). Uncertainty Communication Solution in 
Neutrosophic Key. SSRN Electronic Journal. 

Villafuerte, J. L. R., Torres, L. D. T., & Jimenez, L. T. (2020). 
Neutrosophic Hypothesis to validate a modification for 
Article 630 of the Integral Organic Criminal Code of 
Ecuador. Neutrosophic Sets and Systems, 37(1), 31.



267

Volumen 13 | Número S3  | Diciembre, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: Septiembre, 2021  
Fecha de aceptación: Noviembre, 2021   
Fecha de publicación: Diciembre, 202135 RELEVANCE OF THE EMERGENCY SERVICES OF THE PUBLIC HEALTH NET-
WORK IN TUNGURAHUA FOR THE CARE OF INTOXICATED PATIENTS

DE URGENCIA DE LA RED PÚBLICA INTEGRAL DE SALUD EN TUN-
GURAHUA PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE INTOXICADO

PERTINENCIA DE LOS SERVICIOS 

Abdel Bermúdez del Sol1
E-mail: ua.abdelbermeudez@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0777-7635
Diego Raúl Bonifaz Díaz1

E-mail: ua.diegobonifaz@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4215-0969
Enrique Ignacio Vargas Barrionuevo1

E-mail: nacholife@hotmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7922-3933
Eduardo Alexander Proaño Aulestia1

E-mail: ma.eduardoapa28@uniandes.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4523-9301
1 Universidad Regional Autónoma de los Andes. Ecuador.

RESUMEN

Las intoxicaciones agudas se consideran urgencias médicas y son atendidas en los servicios de urgencia, por tanto, necesitan disponer 
de una estructura y un proceso adecuados para la atención a estos pacientes, el objetivo de esta investigación es determinar la pertinen-
cia de los servicios de urgencia de la red pública integral de salud en la provincia de Tungurahua para la atención al paciente intoxicado. 
Se realizó una investigación donde: el estudio fue observacional, descriptivo, de corte transversal, con enfoque mixto e incluyó los servi-
cios de urgencia de cinco hospitales. Como resultado se obtuvo que la disponibilidad de documentación en estos servicios fue suficiente, 
la disponibilidad de análisis toxicológicos y medios de diagnóstico fue de 60%, de recursos terapéuticos para la descontaminación de 
50% y de antídotos de 55%, por lo que los recursos materiales se consideraron insuficientes. El número de camas fue adecuado y todos 
los hospitales contaban con laboratorios para análisis toxicológicos, por tanto, la infraestructura se consideró suficiente. En el 60% de 
estos servicios la plantilla está ocupadas por médicos con especialidades afines en 40%, por lo que los recursos humanos fueron parcial-
mente suficientes. La ejecución de la atención al paciente intoxicado fue adecuada y el nivel de conocimiento de los médicos parcialmen-
te adecuado. Se concluye que tanto la estructura como el proceso se consideraron parcialmente adecuados y por tanto los servicios de 
urgencia de la red pública integral de salud en la provincia también se consideraron parcialmente pertinentes para la atención al paciente 
intoxicado.

Palabras clave:  Pertinencia, servicios de urgencias, paciente intoxicado, intoxicaciones agudas, antídotos.

ABSTRACT

Acute intoxications are considered medical emergencies and are attended in emergency services; therefore, they need to have an ade-
quate structure and process for the care of these patients. The objective of this research is to determine the relevance of the emergency 
services of the integral public health network in the province of Tungurahua for the care of intoxicated patients. The study was observatio-
nal, descriptive, cross-sectional, with a mixed approach and included the emergency services of five hospitals. The results showed that 
the availability of documentation in these services was sufficient, the availability of toxicological analysis and diagnostic means was 60% 
of therapeutic resources for decontamination 50% and of antidotes 55%, so that the material resources were considered insufficient. The 
number of beds was adequate, and all the hospitals had laboratories for toxicological analysis; therefore, the infrastructure was considered 
sufficient. In 60% of these services, 40% of the staff is occupied by physicians with related specialties, so human resources were partially 
sufficient. The execution of care for intoxicated patients was adequate and the level of knowledge of the physicians was partially adequate. 
It is concluded that both the structure and the process were considered partially adequate and therefore the emergency services of the 
comprehensive public health network in the province were also considered partially relevant for the care of the intoxicated patient.

Keywords: Relevance, emergency services, intoxicated patient, acute poisoning, antidotes.
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INTRODUCCIÓN 

La Red Pública Integral de Salud en Ecuador es la unión 
de las instituciones públicas que prestan y coordinan el 
servicio de salud a los ciudadanos ecuatorianos, sobre 
la base de un modelo integral de salud (Espinosa et al. 
2017). A esta red pertenecen los servicios de urgencias 
de los hospitales que sirven para la atención a pacientes 
con padecimientos que comprometan o pongan en ries-
go su vida; estos servicios funcionan las 24 horas del día, 
durante los 365 días del año y deben estar situados en el 
primer nivel del hospital, deben tener gran capacidad de 
circulación para su atención adecuada del paciente y se 
considera que por cada 70 camas en hospitalización se 
debe suponer una camilla o consultorio tópico en emer-
gencia. (Barrios & Quiroga, 2016).

Las intoxicaciones agudas se consideran urgencias mé-
dicas y, por tanto, son atendidas en estos servicios. En 
los últimos años en Ecuador, se han registrado anualmen-
te un promedio de 2113 casos de pacientes intoxicados. 
Del total de intoxicaciones, 125 casos corresponden a 
intoxicaciones por plaguicidas entre los que se destacan 
las intoxicaciones por organofosforados y carbamatos, in-
toxicación por herbicidas y funguicidas, intoxicación por 
halogenados, piretroides y rodenticidas. En la provincia 
de Tungurahua se han notificado un mayor número de 
casos de intoxicación por plaguicidas o por otras sustan-
cias. (Torres & López-Cevallos, 2018).

A nivel mundial se ha producido un incremento signifi-
cativo en el número de intoxicaciones agudas que se 
atienden en los servicios de urgencia. El incremento en 
la frecuencia de intoxicaciones agudas ha generado la 
necesidad de que los servicios de urgencia dispongan 
de recursos materiales específicos y avanzados para el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes intoxicados, 
así como de recursos humanos suficientes y capacitados 
en el tema. (Bugarín et al. 2002).

La profundización en el estudio de las intoxicaciones ha 
contribuido de manera importante a mejorar la calidad de 
vida de los pacientes que la padecen, por lo que hoy en 
día el profesional de la salud de urgencias debe diagnos-
ticar y tratar de manera rápida y eficaz al paciente que se 
sospeche padece de este evento. (Pérez, 2020).

El objetivo de esta investigación es determinar la per-
tinencia de los servicios de urgencia de la red pública 
integral de salud en la provincia de Tungurahua para la 
atención adecuada al paciente intoxicado.

MÉTODOS

Se realizó una investigación en Sistemas y Servicios de 
Salud (ISSS) con un método de investigación, el tipo de 

estudio fue observacional, descriptivo, de corte transver-
sal, con enfoque mixto. Se desarrolló sobre la base de 
la planificación estratégica como enfoque metodológi-
co, y para cumplir con su primer momento se analizó la 
estructura y el proceso. Se incluyeron en el análisis los 
servicios de urgencia de cinco hospitales que forman 
parte de dicha red: Hospital General Docente Ambato, 
Hospital General del Instituto de Seguridad Social (IESS) 
de Ambato y los Hospitales Básicos del Cantón Píllaro, 
Pelileo y Baños.

La Estructura se refiere a la existencia de los atributos 
materiales y organizacionales necesarios, para la aten-
ción al paciente intoxicado para la atención al paciente 
intoxicado, por tanto, para su análisis se tuvo en cuenta:

Documentación: la existencia de documentos en los ser-
vicios de urgencia que orienten o normen la atención al 
paciente intoxicado (Guías y protocolos de atención), do-
cumentos de registro y control de los pacientes, así como 
planes de capacitación al personal de salud. Se consi-
deró: Suficiente: Sí, existían los tres tipos de documen-
tos; Parcialmente suficiente: Sí, no existía alguno de estos 
documentos e Insuficiente: Sí, no existía ninguno de ellos.

Recursos materiales: este análisis se centró en la dispo-
nibilidad de aquellos recursos que son de uso específico 
en este tipo de urgencia médica (exámenes toxicológi-
cos, otros exámenes complementarios para la detección 
de complicaciones de la intoxicación) y recursos tera-
péuticos (para la descontaminación y para el tratamiento 
específico), esto se utilizó a través de una guía de obser-
vación directa. Se consideró: Suficientes: Sí, existía dis-
ponibilidad de un 90% a 100% de los recursos necesarios 
para el diagnóstico y tratamiento al paciente intoxicado; 
Parcialmente suficientes: Sí, existía disponibilidad de un 
80% a 89% de los recursos e Insuficientes: Sí, existía dis-
ponibilidad por debajo del 80%.

Infraestructura: se analizó el número de camas en el ser-
vicio de urgencias para la atención al paciente intoxica-
do, así también la disponibilidad de laboratorio para ex-
ploraciones complementarias y análisis toxicológico; se 
tuvo en cuenta la distancia entre el servicio de urgencia y 
el laboratorio. Para esto se aplicó una entrevista al jefe de 
servicio de urgencias y al jefe de laboratorio y se verificó 
mediante observación directa. Se consideró: Suficiente: 
Sí, el número de camas en el servicio de urgencias era 
adecuado, existía un laboratorio para realizar exámenes 
complementarios y toxicológicos y este se encontraba 
a una distancia adecuada del servicio de urgencias; 
Parcialmente suficiente: Sí, no se cumple alguna de las 
condiciones anteriores e Insuficientes: Sí, no se cumplen 
ninguna de las condiciones anteriores.
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Recursos humanos: este análisis se centró en los médicos 
por ser los profesionales que directamente están involu-
crados en la atención de estos pacientes. Para un mejor 
manejo de la variable se agruparon todas las especialida-
des idóneas para trabajar en esta área (Emergenciólogo, 
Urgenciólogo, Toxicólogo, Farmacólogo, Magíster en 
emergencias y desastres, Magíster en medicina de ur-
gencias, etc.) y médicos generales. El análisis se realizó 
a través de una entrevista estructurada al jefe del servi-
cio de urgencias y verificación mediante observación 
directa en el servicio de Urgencias. Se consideraron: 
Suficientes: Sí, existía la plaza laboral, estaba ocupada 
y el médico tenía la especialidad requerida para nivel de 
atención (Emergenciólogo); Parcialmente suficientes: Sí, 
existía la plaza laboral, pero no estaba ocupada o el mé-
dico que la ocupaba no tenía la especialidad requerida 
e Insuficientes: Sí, no existía la plaza laboral o no está 
ocupada.

Por tanto, la Estructura, se consideró:

 • Adecuada: Sí, la documentación, los recursos huma-
nos y los recursos materiales son suficientes.

 • Parcialmente adecuada: Sí, alguno de estos elemen-
tos resultó ser insuficiente.

 • No adecuada: Sí, no son insuficientes todos los ele-
mentos descritos con anterioridad.

El Proceso se refiere a los procederes que se realizan y 
la habilidad con que se llevan a cabo, para la atención 
correcta al paciente intoxicado, por tanto, para su análisis 
se tuvo en cuenta:

La ejecución del procedimiento de atención en el servicio 
de urgencia (diagnóstico y tratamiento), valorada por el 
jefe de servicio, para lo cual se le realizó una entrevista 
estructurada; para conocer en profundidad la situación 
real y los factores relacionados que pudieran estar afec-
tando dicha atención, se llevó a cabo un grupo focal con 
los médicos. Además, mediante observación directa, se 
evaluó el proceso de atención a cinco casos de intoxica-
ción en cada servicio de urgencia, escogidos al azar. Se 
consideró: Adecuada: Sí, se siguió el procedimiento de 
atención fue correcto y no excedió los 37 minutos como 
tiempo medio de asistencia médica por enfermo (Etxaniz 
et al. 2006); Parcialmente adecuada: Sí, no se cumple 
con uno de los requisitos anteriores y No adecuada: Sí, 
no se cumple con ninguno de estos requisitos.

Nivel de conocimiento de los médicos: se identificaron las 
necesidades expresadas de conocimiento de los médi-
cos sobre a la atención al paciente intoxicado. Para esto 

se les aplicó un cuestionario, el mismo que se calificó 
de forma cuantitativa mediante una clave de calificación 
predeterminada y se definieron las categorías siguientes: 
Bajas necesidades expresadas de conocimiento de 9 a 
10 puntos; Medias necesidades expresadas de conoci-
miento de 7 a 8,9 puntos y altas necesidades expresa-
das de conocimiento menos de 7 puntos. Se consideró: 
Adecuado: Sí, más del 50% de los médicos tenía bajas 
necesidades expresadas de conocimiento; Parcialmente 
adecuado: Sí, más del 50% de los médicos tenía medias 
necesidades expresadas de conocimiento y No adecua-
do: Sí, más del 50% de los médicos tenía altas necesida-
des expresadas de conocimiento.

Por lo tanto, el Proceso, se consideró:

 • Adecuado: Sí, el jefe de servicio refirió que la activi-
dad se ejecutaba según lo establecido nacional e in-
ternacionalmente, fue corroborado por los investiga-
dores y los médicos expresaron bajas necesidades de 
conocimiento.

 • Parcialmente adecuado: Sí, el jefe de servicio refirió 
que la actividad se ejecutaba aproximadamente se-
gún lo establecido nacional e internacionalmente, fue 
corroborado por los investigadores o bien los médicos 
expresaron medias necesidades de conocimiento.

 • No adecuado: Sí, no se cumple ninguna de las condi-
ciones iniciales.

La pertinencia de los servicios de urgencia se basó en 
los resultados de las variables anteriores, es decir que los 
servicios de urgencia se consideraron:

 • Pertinentes: Sí, la estructura como el proceso fueron 
adecuados

 • Parcialmente pertinentes: Sí, ambos fueron parcial-
mente adecuados o uno de ellos fue adecuado y el 
otro parcialmente adecuado.

 • No pertinentes: Sí, ambos fueron no adecuados o 
cuando uno fue parcialmente adecuado y el otro no 
adecuado.

Procedimiento estadístico

Los datos recolectados durante el proceso de investiga-
ción fueron almacenados en el sistema general de bases 
Microsoft Excel para facilitar su análisis y procesamiento 
mediante el empleo de un software de procesamiento es-
tadístico SPSS, versión 21 para Windows. Los resultados 
se expresaron mediante tablas y gráficos estadísticos, en 
las que se presentan las frecuencias absolutas y relativas.
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RESULTADOS

Análisis de la estructura

Documentación

Todos los servicios de urgencias contaban con los docu-
mentos normativos, los documentos de registro y control y 
los planes de capacitación para los médicos, por tanto, la 
disponibilidad de documentación se consideró suficiente.

Recursos materiales

Como se observa el en gráfico 1, de un total de 22 exáme-
nes toxicológicos a tener en cuenta, solo se encuentran 
disponibles nueve de ellos (40,9%) y no en todos los hos-
pitales; de estos nueve exámenes solo seis se encuentran 
disponibles en el 40% de los hospitales y tres solo en el 
20% de ellos. Es decir, en los hospitales IESS y General 
Docente de Ambato se encuentran disponibles los nueve 
exámenes toxicológicos mientras que en los hospitales 
Básicos de Píllaro, Pelileo y Baños solo se encuentran 
disponibles tres de esos exámenes, la disponibilidad de 
exámenes toxicológicos para el diagnóstico del paciente 
intoxicado era inferior al 50%.

Gráfico 1. Exámenes toxicológicos disponibles en los la-
boratorios clínicos de los hospitales de la red pública in-
tegral de salud de Tungurahua.

En relación con otros medios de diagnóstico para la iden-
tificación de complicaciones de la intoxicación, el 100% 
de los hospitales cuenta con Rx y electrocardiograma 
el 60% con ecografía mientras que una tomografía axial 
computarizada, una ecocardiografía, una endoscopia y 
un ultrasonido solo pueden realizarse en el 40 % de los 
hospitales (Gráfico 2), es decir que la disponibilidad de 
los medios de diagnóstico para la atención al paciente 

intoxicado es del 60%. El resto de los exámenes o explo-
raciones complementarias como glucemia, gasometría, 
química sanguínea, hematimetría y estudio de coagula-
ción, etc., sí están disponibles en el 100% de los hospita-
les sin ninguna dificultad.

Gráfico 2. Medios de diagnóstico con que cuentan los 
Hospitales Públicos de Tungurahua para la atención al 
paciente intoxicado. 

En relación con los recursos terapéuticos para la descon-
taminación y la eliminación potenciada del tóxico, como 
se puede constatar en el gráfico 3, solo el 100% de los 
hospitales dispone de sulfato de magnesio, y el 80% dis-
pone de carbón activado para la descontaminación di-
gestiva, el resto de recursos y sustancias se encuentran 
disponibles solo entre el 20% y el 40 % de los hospitales, 
es decir, que la disponibilidad de recursos terapéuticos 
para la descontaminación del paciente intoxicado es in-
ferior al 50%.

Gráfico 3. Recursos terapéuticos para la descontamina-
ción y la eliminación potenciada del tóxico.

En cuanto a la disponibilidad de antagonistas y antídotos, 
ninguno de los servicios de urgencia de la red pública in-
tegral de salud cuenta con un banco de antídotos, sin em-
bargo, dentro de los Servicios de Farmacia Hospitalaria 
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de cada casa de salud existen antídotos y antagonistas 
para el tratamiento del paciente intoxicado.

Como se observa en el gráfico 4, el 100% de los hospita-
les cuenta con fitomenadiona, ácido ascórbico, penicilina 
G sódica y atropina, sin embargo, la n-acetilcisteína solo 
está disponible en el 80% de los hospitales y el reto de 
antagonista y antídotos en el 40% de ellos, es decir la dis-
ponibilidad de antagonistas y antídotos para el tratamien-
to específico de los pacientes intoxicados es de un 55%.

Gráfico 4. Antídotos y antagonistas disponibles en 
los Hospitales de la red públicos integral de salud de 
Tungurahua.

Atendiendo a que la disponibilidad de análisis toxicológi-
cos de un 60%, de medios de diagnóstico es de un 60%, 
de los recursos terapéuticos para la descontaminación 
es de un 50% y de antídotos es de un 55%, puede de-
cirse que la disponibilidad de recursos materiales para 
la correcta atención del paciente intoxicado en todos los 
servicios de urgencia de la red pública integral de salud 
en Tungurahua es inferior al 80% y por tanto se considera 
insuficiente.

Infraestructura

Se pudo constatar que todos los hospitales incluidos en el 
estudio poseen un adecuado número de camas, destina-
das en el servicio de urgencias a la atención del paciente 
intoxicado.

Al analizar la disponibilidad de laboratorio para el diag-
nóstico del paciente intoxicado, se valoró la disponibi-
lidad de un laboratorio de análisis toxicológico o en su 
defecto la posibilidad de que el laboratorio clínico que 
realice análisis toxicológicos y complementarios para el 
diagnóstico del paciente intoxicado. Ninguno de los hos-
pitales contaba con un laboratorio de toxicología analíti-
ca, sin embargo, el 40 % de ellos sí cuenta con análisis 
toxicológicos que se realizan en el laboratorio clínico de 
la institución, dichos laboratorios se ubican a una distan-
cia de 10 a 15 metros aproximadamente del servicio de 
urgencia.

Atendiendo a que el número de camas para la atención al 
paciente intoxicado en los servicios de urgencia en ade-
cuado y que todos los hospitales cuentan con laborato-
rios que realizan análisis toxicológicos para el diagnósti-
co del paciente intoxicado, la infraestructura se considera 
suficiente.

Recursos humanos

Tal como se puede observar en la tabla 1, los servicios de 
urgencia en todos los hospitales de la provincia cuentan 
con un número de plazas adecuada y todos los médicos 
tenían más de 5 años de experiencia laboral en servicios 
de urgencia.

Tabla 1. Distribución de plazas en los servicios de urgen-
cia y años de experiencia laboral de los médicos.

Hospital Plazas existentes/
ocupadas

Años de experien-
cia (x̄)

General IESS de 
Ambato 35/35 8,3

General Docente 
Ambato 18/18 8,6

Básico Baños 4/4 7,3

Básico Píllaro 4/4 6,5

Básico Pelileo 4/4 6,3

Solo existe la denominación de jefe de servicio de urgen-
cias en los hospitales generales (General IESS de Ambato 
y General Docente Ambato), en los hospitales básicos de 
la provincia de Tungurahua no se cuenta con esta desig-
nación, en estas instituciones el profesional médico de 
turno en la sala de urgencia es el encargado del servicio.

Solo en dos hospitales (40%) los jefes del servicio de 
urgencias son médicos especialistas en emergencia, 
mientras que en el resto de los hospitales de la provincia 
(60%), están a cargo médicos generales. Del total de mé-
dicos que laboran en los servicios de urgencias, el 72% 
son médicos generales, mientras que solo el 28% son es-
pecialistas en emergencia.

Teniendo en cuenta que en el 60% de los servicios de 
urgencia, a pesar de existir un número de plazas suficien-
tes, estas solo están ocupadas en un 40% por médicos 
con especialidades afines a la atención del paciente in-
toxicado por lo que los recursos humanos se consideran 
parcialmente suficientes.

De manera general la estructura se consideró parcial-
mente adecuada, atendiendo a los resultados de los indi-
cadores anteriormente expresados.
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Análisis del Proceso.

Según lo expresado por el jefe del servicio de urgencias 
en los hospitales generales y por los responsables de tur-
no al momento de la recogida de datos en los hospitales 
básicos, y el resultado del grupo focal realizado con todos 
los médicos, la atención se realiza siguiendo los protoco-
los nacionales e internacionales y en el tiempo correcto, 
lo cual se pudo constatar mediante la observación directa 
realizada por el equipo de investigación, determinándose 
un tiempo mínimo de atención de 15 minutos y un máxi-
mo de 35 minutos, con un promedio de atención de 30 
minutos para la atención de un paciente con intoxicación 
aguda la cual se consideró adecuada.

En cuanto al nivel de conocimientos de los médicos, 
como se aprecia en el gráfico 5, el mayor porcentaje de 
los profesionales (53%), presentaron medias necesida-
des expresadas de conocimientos seguida por un 33% 
de profesionales con bajas necesidades expresadas de 
conocimiento y en un menor porcentaje (14%) aquellos 
con bajas necesidades. 

Gráfico 5. Nivel de conocimiento de los profesionales mé-
dicos que laboran en el servicio de urgencias de la pro-
vincia de Tungurahua.

El nivel de conocimiento de los profesionales médicos de 
atención al paciente intoxicado en todos los servicios de 
urgencias se considera parcialmente adecuado.

De manera general el proceso se valoró como parcial-
mente adecuado pues a pesar de que el procedimiento 
de atención se ejecuta de manera adecuada, el nivel de 
conocimiento de los médicos fue parcialmente adecuado.

DISCUSIÓN

La visualización de los servicios de urgencias como una 
organización como un ente integrado, conformados por 
partes que se interrelacionan entre sí a través de una es-
tructura en un entorno específico, y donde se desarrollan 
procesos específicos con un fin común, garantiza que 
se puedan analizar de manera integral con un enfoque 
de sistema. Siendo así, en condiciones de identificar a 

profundidad el nivel de los recursos humanos y materia-
les necesarios y de la ejecución correcta de los procesos 
establecidos para garantizar el funcionamiento adecuado 
de dichos servicios, en este caso específico en función 
de la atención al paciente intoxicado.

El análisis de la estructura (documentos, recursos mate-
riales, recursos humanos e infraestructura) y del proceso 
(ejecución de la actividad y conocimientos de los médi-
cos) permitió caracterizar la situación actual de los ser-
vicios de urgencia de la red pública integral de salud en 
la provincia de Tungurahua para la atención al paciente 
intoxicado.  

En relación a la documentación disponible en estos servi-
cios se consideró suficiente puesto que se pudo constatar 
que todos cuentan con un manual de organización y fun-
cionamiento, lo cual según la bibliografía internacional, es 
de gran utilidad en el adecuado desempeño de cada uno 
de los miembros del servicio (Calandria & Ramos, 2012); 
normas o guías que orientan la atención al paciente con 
una intoxicación aguda, así como el registro de casos de 
intoxicación a través del expediente único para la histo-
ria clínica y a partir del reglamento para el manejo de in-
formación confidencial en el sistema nacional de salud 
(Alonso et al. 2019), lo cual facilita el análisis estadístico y 
el control de casos, adicional a esto, todas las institucio-
nes de salud investigadas cuentan con diferentes planes 
de capacitación sobre intoxicaciones agudas.

Los recursos materiales disponibles se consideraron in-
suficientes puesto que existe muy baja disponibilidad 
de los recursos necesarios para la atención al apaciente 
intoxicado, en su mayoría por debajo de un 60%, este 
análisis sobre la base de algunos autores en relación con 
el tratamiento de las intoxicaciones agudas que se basa 
en un triple enfoque: disminuir la absorción del tóxico, 
aumentar su eliminación y bloquear su efecto sobre los 
órganos diana con la administración de antagonistas y 
antídotos; otras aristas importantes a tener en cuenta en 
la atención al paciente intoxicado son las exploraciones 
complementarias, la anamnesis toxicológica, el trata-
miento de las complicaciones, etc., (Putze et al. 2008), 
que también precisan de recursos materiales vitales para 
la correcta recuperación del paciente.

Como alternativa diagnostica para las complicaciones de 
una intoxicación aguda o casos en los que el paciente 
está en estado de coma, complicaciones neurológicas o 
duda diagnostica en cuyos casos resulta de gran utilidad 
diagnostica el electrocardiograma el Rx, la ecografía, la 
ecocardiografía, la endoscopia y la tomografía axial com-
putarizada. (Putze et al. 2008).
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Los recursos de las instituciones de salud pública en 
Tungurahua para realizar la descontaminación del pa-
ciente intoxicado son muy reducidos, lo cual resulta preo-
cupante si se tiene en cuenta la utilidad de estos recursos 
terapéuticos en la rápida y segura recuperación del pa-
ciente intoxicado y el considerable porcentaje de casos 
que requiere este tipo de intervención. En un estudio rea-
lizado por (Putze et al. 2008), se implementó algún tipo 
de descontaminación digestiva el 29,84% de la muestra 
estudiada.

En relación con la disponibilidad de antídotos y antago-
nistas, ninguno de los hospitales incluidos en el estudio 
cuenta con un banco de antídotos, solo cuentan con un 
bajo porcentaje de los posibles antídotos a utilizar que 
se encuentran en los servicios de Farmacia Hospitalaria, 
esto resulta preocupante pues, aunque no existen trata-
miento de este tipo para gran parte de las intoxicaciones 
agudas (Aguilar et al. 2016), sí son clave para la recupe-
ración del paciente de aquellas intoxicaciones que tienen 
un antagonista o antídoto definido.

En cuanto a la infraestructura se constató que los servi-
cios de urgencias cuentas con el número de camas ne-
cesarias para la atención al paciente intoxicado como se 
rige dentro de las normativas de las estructuras para hos-
pitales, tomando en cuenta que por cada 70 camas en 
hospitalización se debe disponer de una camilla o consul-
torio tópico en emergencia (Barrios et al. 2016). De igual 
manera cuentan con la disponibilidad de un laboratorio 
clínico para análisis complementarios y donde se reali-
zan, aunque en bajo porcentaje, algunos análisis toxicoló-
gicos, útiles para el diagnóstico (Nogué-Xarau et al. 2007)

Respecto a los recursos humanos se consideraron par-
cialmente suficientes dada la falta de afinidad de la espe-
cialización de los médicos que ocupan la plantilla de los 
servicios de urgencia. 

El proceso, de manera general, se valoró como parcial-
mente adecuado, ya que se sigue de manera adecuada 
las guías y procedimientos de atención, aun cuando los 
medios de diagnóstico y tratamiento al paciente no están 
disponibles para que el médico pueda realizar su labor 
de manera oportuna, sin embargo se pudo determinar 
que se consume un tiempo adecuado en la atención del 
paciente intoxicado, atendiendo a las recomendaciones 
internacionales y según las diferentes escalas con valida-
ción internacional. (Avilés-Martínez et al. 2016).

En la identificación de las necesidades expresadas de 
conocimientos de los profesionales médicos que labo-
ran en servicios de urgencia, independientemente de su 
especialización, su nivel de conocimientos se conside-
ró parcialmente adecuado, por lo que resulta prioritario 

mantenerlos en constantes capacitación sobre el ma-
nejo de pacientes intoxicados, lo cual beneficiara tanto 
al paciente como a la casa de salud (Valdivia-Infantes, 
2007). También es recomendable instaurar protocolos/al-
goritmos/guías estandarizadas en todos los servicios de 
urgencia de las instituciones de salud de la provincia, con 
las cuales se normalizaría un solo proceso para el manejo 
del paciente intoxicado y garantizaría una atención co-
rrecta al paciente intoxicado. (Mesquita et al. 2017)

CONCLUSIONES 

Sobre la base de los resultados encontrados durante el 
diagnóstico, tanto la estructura con la que cuentan los 
servicios de urgencia como el proceso de atención al 
paciente intoxicado en dichos servicios se consideraron 
parcialmente adecuados, por tanto, los servicios de ur-
gencia de la red de la red pública integral de salud en 
la provincia de Tungurahua son parcialmente pertinentes 
para la atención al paciente intoxicado.  
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RESUMEN

En la carrera de odontología la bioestadística desempeña un papel de suma importancia en el desarrollo de los procesos de 
investigación científica ya que permite la comprensión total de las enfermedades que se desarrollan en la cavidad bucal de 
los seres humanos, permitiendo establecer causas, estrategias de prevención y tratamientos acordes a cada realidad, ga-
rantizando estudios confiables y con el suficiente rigor científico. Por lo tanto, el presente artículo tiene la finalidad identificar 
la importancia de la bioestadística para el desarrollo de las investigaciones en la carrera de odontología. Mediante el análisis 
de conceptos fundamentales y ejemplos concretos, llegando a la conclusión de que es fundamental que los estudiantes 
adquieran conocimientos de estadística en su formación profesional.

Palabras clave: Estadística aplicada, bioestadística, Kruskan Wallis.

ABSTRACT

In dentistry, biostatistics plays an extremely important role in the development of scientific research processes, since it allows 
a complete understanding of the diseases that develop in the oral cavity of human beings, allowing the establishment of 
causes, prevention strategies and treatments according to each reality, guaranteeing reliable studies with sufficient scientific 
rigor. Therefore, the purpose of this article is to identify the importance of biostatistics for the development of research in 
dentistry. Through the analysis of fundamental concepts and concrete examples, reaching the conclusion that it is essential 
that students acquire knowledge of statistics in their professional training.

Keywords: Applied statistics, biostatistics, Kruskan Wallis.
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INTRODUCCIÓN

La carrera de Odontología pertenece a la rama de las 
ciencias de la salud y por lo tanto su fundamento se en-
cuentra en una sólida base científica, que con el paso 
del tiempo se ha ido desarrollando como resultado de la 
investigación de nuevos tratamientos, de nuevas técnicas 
que se han desarrollado de la misma manera como evo-
luciona la ciencia y la tecnología. Por lo que es de suma 
importancia que un odontólogo en formación conozca y 
domine la metodología de la investigación y las diferentes 
técnicas y herramientas de estadística descriptiva e in-
ferencial que le permitan desarrollar investigaciones con 
un enfoque cuantitativo con el suficiente rigor científico 
para que sus investigaciones sean reconocidas a nivel 
internacional al ser aportes positivos para el desarrollo de 
las ciencias de la salud.

Según Pinto Santos & Cortés Peña, (2017) las exigencias 
en lo referente a la formación en investigación científica 
de los estudiantes de educación superior recaen funda-
mentalmente en el docente que debe ser investigador y 
formador de investigadores, lo que implica que a la par 
con la formación profesional también se deben desarro-
llar competencias científicas, que entreguen a la socie-
dad profesionales capaces de generar, transformar y 
aprovechar el conocimiento. 

Considerando a Díaz & Quintana, (2018) señalan que 
existe un tipo de resistencia o cierto temor por parte de 
los estudiantes de la Carrera de Odontología por apren-
der bioestadística, esto debido a que tienen una creencia 
inicial de que la estadística al ser una rama de las ma-
temáticas es sumamente difícil, otros estudiantes consi-
deran que no tiene ningún tipo de aplicación en la vida 
profesional de un odontólogo, incluso llegan a establecer 
una interrogante sobre el ¿cómo va a  servir al momento 
de diagnosticar o aplicar un tratamiento a un paciente?, 
a otros estudiantes definitivamente no les gustan las ma-
temáticas y por lo tanto consideran que nunca han tenido 
aptitudes para comprender y aplicar la estadística, tam-
bién existen estudiantes que simplemente no están inte-
resados en aprender estadística ya que optaron por una 
carrera en ciencias de la salud, precisamente porque no 
les gusta la matemática ni nada que tenga que ver con 
las ciencias exactas. Un panorama muy conocido por los 
docentes que se encuentran con esta variedad de crite-
rios al inicio de un periodo académico en la asignatura 
de investigación científica II, en la cual el mayor peso del 
contenido se encuentra enfocado en la bioestadística. 
Ante esta situación el docente percibe desde el inicio un 
ambiente negativo, en el cual los estudiantes no se van a 
esforzar por aprender bioestadística, y por lo tanto ya no 
es prudente centrarse únicamente en los contenidos que 

se van a enseñar si no en el cómo se van a enseñar y en 
que a medida que avanza el curso los estudiantes va-
yan identificando la importancia de la estadística para un 
odontólogo y valoren la importancia que tiene cada tema 
de bioestadística en el desarrollo de las ciencias de la 
salud; Para esto Díaz & Quintana, (2018) señalan en su in-
vestigación que es fundamental antes de iniciar un curso 
de bioestadística la aplicación de una escala de medición 
de la actitud hacia la estadística, entre las más utiliza-
das señalan que son: Statistics Attitude Scale, Statistics 
Attitude Survery, Survey of Attitudes Toward Statistics 
(SATS), y  la Escala de Actitudes hacia la Estadística. Son 
escalas que tienen validez y confiabilidad a nivel interna-
cional, de entre ellas recomiendan utilizar la escala SATS, 
debido a que permite identificar de una manera muy idó-
nea cuatro dimensiones de la actitud hacia la estadística, 
como son: lo afectivo, competencia cognitiva, valoración 
y dificultad; de tal manera que se logra identificar los sen-
timientos positivos o negativos que los estudiantes tienen 
hacia la estadística, el nivel de destrezas y conocimientos 
sobre la signatura así como valorar el nivel de utilidad e 
importancia que los estudiantes le dan a la estadística y 
finalmente se determina la aplicación práctica de la esta-
dística en el nivel en el que se encuentran los estudiantes, 
de esta manera con un diagnóstico claro el docente ini-
cia su proceso de enseñanza aprendizaje adoptando di-
ferentes estrategias metodológicas que permitan a cada 
estudiante identificar el valor e importancia de la estadís-
tica en la formación de un profesional en el área de la 
salud. (; Carreño de Celis et al. 2009; Vesga et al. 2017)

Cada uno de los estudiantes debe identificar el rol funda-
mental de la bioestadística al proporcionar técnicas que 
se constituyen en fundamento para dotar al profesional, 
de criterios en la toma de decisiones en situaciones de 
incertidumbre, permitiéndole, además organizar la infor-
mación clínica de manera sistemática y organizada en 
tablas y gráficos que facilitan su interpretación. De igual 
manera es importante que cada estudiante identifique el 
rol de la estadística en el desarrollo del trabajo científico 
y la importancia de esta para el avance del conocimiento 
y el desarrollar nuevos tratamientos que contribuyan al 
mejoramiento continuo de las ciencias de la salud, pro-
porcionando conocimientos que están amparados en un 
adecuado proceso estadístico con prueba de hipótesis 
adecuadas. (Paez et al., 2017).

El artículo tiene como objetivo Identifica el rol de la esta-
dística en el desarrollo de las investigaciones en odon-
tología, para que los estudiantes de esta importante 
carrera en el área de la salud se interesen por el estu-
dio de la estadística, afianzando conocimientos básicos 
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que forman parte muy importante en el desarrollo de las 
investigaciones.

MÉTODOS

La revisión bibliográfica o estado del arte se ha realizado 
utilizando una metodología compuesta por las siguientes 
fases: primero definición del problema de manera clara 
y concreta respondiendo a las necesidades de la inves-
tigación. Segunda fase constituyó la búsqueda y orga-
nización de la información bibliográfica, la búsqueda se 
realizó en: libros, revistas científicas indexadas, mediante 
buscadores como: Scopus, Scielo, Pubmed, entre otras, 
utilizando para esto la metodología de la bitácora en una 
hoja de cálculo en Excel. Para organizar la información 
se utilizó Mendeley mediante una metodología de rele-
vancia separando la información en carpetas de forma 
jerárquica con la guía de un mapa de ideas. La tercera 
fase fue el análisis de la información, para lo cual se apli-
có un análisis detallado de cada uno de los artículos que 
se identificaron como directamente relacionados con los 
aspectos más importantes en el estudio, lo cual permitió 
identificar las ideas principales, inferencias, conceptos 
fundamentales, entre otros.

RESULTADOS 

En la actualidad la estadística desempeña un papel de 
suma importancia en los procesos de investigación para 
el desarrollo de las ciencias y la tecnología que contribu-
yen a dar solución a los múltiples problemas por los que 
el mundo en general atraviesa y para los que se lleguen 
a presentar en el futuro por lo tanto se va a iniciar resal-
tando los conocimientos básicos que todo estudiante de 
la carrera de odontología debe tener presente desde el 
momento en el cual realiza el diseño de la investigación y 
que posteriormente irá desarrollando en la investigación, 
hasta llegar a la prueba de hipótesis (Santabárbara & 
López-Antón, 2020).

Realizando un análisis sobre lo que es la estadística y los 
elementos fundamentales que se deben conocer se ha 
considerado la opinión de diferentes autores, llegando a 
establecer que antes de definir en concreto lo que es la 
estadística y la bioestadística, en primer lugar es preci-
so establecer la clasificación de la estadística señalando 
la existencia de dos ramas fundamentales como son la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial; La des-
criptiva es aquella que se encarga de estudiar por medio 
de tablas gráficos a  una muestra o a toda la población, 
cuando se trata de una población los números  que la  
representan  se llaman parámetros y cuando se trabaja 
con una muestra, los números que describen a la mues-
tra se llaman estadísticos, de allí que cuando se escucha 

información estadística sobre una situación en particular 
se refiere a los estadísticos, mientras que si se escucha 
decir los parámetros o el censo se refieren a que se tra-
bajó con la población completa.  Esto es debido a que 
se presentan investigaciones en donde la población es 
infinita, o no se conoce todo el marco de la población o el 
tamaño es de extensión amplia y por lo tanto en estos ca-
sos no es  conveniente trabajar con una población, lo que 
conduce a trabajar con una muestra que se caracteriza 
por ser representativa de la población, es decir que tie-
ne las mismas características que la población siendo un 
sub conjunto de la misma, lo que implica que los resulta-
dos serán estadísticos (Martinez, 2020), (Díaz Reissener 
& Rivas Martínez, 2015).

De entre muchas otras cosas se realiza un muestreo con-
siderando no solo la situación de la población sino tam-
bién de los recursos y características propias de la inves-
tigación (Navarro et al., 2019).

La estadística inferencial se encarga de tomar los resul-
tados de la muestra y generalizarlos hacia toda la pobla-
ción y obviamente hay un riesgo de que en este proceso 
se cometa algún error como por ejemplo de un 1%, o un 
5% lo que lleva a tener un nivel de confianza del 99% 
o 95%, dependiendo de las situaciones o del diseño y 
todo lo que tiene que ver con la parte metodológica de la 
investigación. La inferencia permite hacer estudios pobla-
cionales con menor cantidad de recursos ya que utiliza 
una muestra y los resultados se aplican a la población 
(Oteyza de Oteyza & Hernandez Garciadiego, 2015).

Rendón-Macías et al., (2016) señalan que la estadística 
descriptiva es una rama de las matemáticas que permi-
te: ordenar, organizar y presentar la información de una 
determinada investigación, mediante el uso de tablas y 
figuras así como valores representativos de tendencia 
central, de forma, de dispersión, concepto que concuer-
da con muchos otros autores entre ellos, Martinez, (2020), 
y Diz Cruz, (2016).

La estadística inferencial según Barreto, ( 2012), es aque-
lla parte de la estadística que mediante un conjunto de 
métodos y técnicas permite realizar estimaciones con 
respecto a una población, teniendo como base los resul-
tados de una muestra, es decir que permite inferir o ge-
neralizar los resultados de una muestra hacia una pobla-
ción, lo que indica que se aplica luego de la estadística 
descriptiva y con ella se llega a determinar si la hipótesis 
es verdadera o falsa, ya que permite identificar al todo 
con determinada aproximación debido a que existe la 
probabilidad de un error, por lo tanto es preciso recordar 
que la muestra debe ser representativa de la población 
es decir que comparta las mismas características y que 
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los métodos de muestreo también estén acorde a las ne-
cesidades de la investigación, ya que si se seleccionó de 
manera incorrecta las unidades muestrales no se podrá 
inferir correctamente las características de la población. 

El concepto de estadística se analiza principalmente a partir 
de la integración de la parte descriptiva y la parte inferencial, 
llegando a establecer el siguiente concepto:  Estadística es 
la ciencia que se encarga de recolectar, ordenar, sistemati-
zar y presentar datos referentes  a un fenómeno en estudio 
que presenta variabilidad  o incertidumbre, con la finalidad  
de deducir las leyes que rigen esos fenómenos  y de esa 
manera  hacer previsiones o pronósticos sobre los mismos, 
tomar decisiones u obtener conclusiones (Oteyza de Oteyza 
& Hernandez Garciadiego, 2015).

En el concepto la primera parte se refiere a la estadística 
descriptiva, la cual se encarga de obtener la información, 
clasificarla, ordenarla y darla a conocer a través de tablas 
gráficos, indicadores, calcula promedios, cuartiles, per-
centiles, medidas de forma, es decir hace una descripción 
tal cual su nombre lo indica. Una vez que se hace la par-
te descriptiva viene la parte probabilística, lo que implica 
obtener un modelo probabilístico para tratar de deducir lo 
que está sucediendo en toda la población  y esto confirma  
todos los procesos en la toma de decisiones y en las inves-
tigaciones se llega a la comprobación de hipótesis (Oteyza 
de Oteyza & Hernandez Garciadiego, 2015). 

Al concepto de estadística en un inicio se lo estableció de 
la siguiente manera: Estadística es la ciencia del estado, 
debido a que se usaba por los gobernantes para obtener 
conteos de objetos o personas (Gonzáles et al., 2017).

También se considera que es una ciencia de la infor-
mación ya que se empezó a clasificar  información para 
darla a conocer y tener un orden en  ella, por lo tanto 
Integrando todo esto se llega a establecer un mejor con-
cepto de estadística de la siguiente manera: es la cien-
cia rama de las matemáticas que se encarga de obte-
ner, ordenar, clasificar, analizar y presentar la información   
generando modelos probabilísticos para inferir sobre las 
poblaciones es decir que permite establecer conclusio-
nes sobre una población con base en los hallazgos ob-
tenidos en una muestra (Oteyza de Oteyza & Hernandez 
Garciadiego, 2015).

La única manera de saber cómo se comporta una pobla-
ción es estudiando elemento a elemento o caso por caso 
de dicha población, de otra forma no se lo va a saber y 
lo único a lo que puede llegar es buscar una aproxima-
ción. Últimamente se ha escuchado que la estadística se-
gún las variables de estudio se clasifica como estadística 
paramétrica y no paramétrica, esto depende del diseño 
de la investigación y de las  variables de estudio (Nava 

Sánchez llanes & Monroy Mejia, 2018). Si se habla de va-
riables numéricas con una escala de intervalo razón se 
estaría hablando de estadística paramétrica y si se habla 
de variables nominales u ordinales llamadas también ca-
tegóricas se habla de estadística no paramétrica (Flores 
et al., 2017). Ese es un concepto muy general  pero no 
lo es todo, ya que existen algunos casos en los cuales 
se puede aplicar estadísticas no paramétricas cuando las 
variables son numéricas, por ejemplo si no cumplen con 
el supuesto de  homocedasticidad (la varianza del error 
condicional de las variables explicativas es constante en 
todas las observaciones) si la muestra es menor a 30, si 
existen valores atípicos, si no existe una distribución nor-
mal entre las variables de estudios, lo que implica varios 
requisitos que conllevan a analizar sobre técnicas para-
métricas o no paramétricas (Flores et al., 2017).

Según la investigación realizada por Navarro et al., (2019)  
en lo referente a las pruebas estadísticas utilizadas en las 
publicaciones del grupo de revistas scielo, en el área de 
odontología desde el inicio del año 2000 hasta finales del 
2016 se ha recopilado y analizado 741 artículos, llegando 
a determinar que en su mayoría han aplicado pruebas es-
tadísticas paramétricas, como se lo muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Pruebas estadísticas aplicadas en las revistas 
Scielo de Odontología 2000-2016.

Prueba estadís-
tica aplicada

Cantidad 
de artículos

Prueba 
estadística 

aplicada

Canti-
dad de 

artículos

Chi cuadrado 113 Levene 7

Bonferroni 18 Wilcoxon 25

T-test muestras 
independientes 96

C o e f i c i e n t e 
Correlación In-
traclase

7

Anova 121 Scheffé 6

Komogoro v- 
smirnov 27 Post Hoc 2

U mann-whitney 70 Duncan 3

Tukey 48 Mantel y Haen-
szel 3

Correlación de 
spearman 14 Friedman 4

Kruskall-Wallis 48 Test Cochran 1

Shapiro-Wilks 36 Mc Nemmar 3

Test exacto de 
Fisher 59 Kappa 7

Correlación de 
Pearson 19 Mauchly Test 4

Fuente: (Navarro et al., 2019)
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Las pruebas estadísticas son de fundamental importancia 
en todo proceso de investigación, y es indispensable que 
los investigadores tengan conocimientos por lo menos 
básicos para aplicar la estadística de manera adecuada 
y que lleguen a determinar resultados verdaderos en sus 
procesos de investigación. 

Según Navarro et al., (2019) de un total de 741 artículos 
analizados, todos cumplen con la presencia de análisis 
estadísticos que garantizan la veracidad de los resulta-
dos así como el rigor científico que caracteriza a los ar-
tículos publicados por las revistas indexadas en la base 
de datos Scielo. De estos análisis se puede observar que 
la mayor parte de las publicaciones aplican la prueba 
Anova, seguido de la Chi cuadrada, luego el T-test de 
muestras independientes, siendo estas las tres pruebas 
más aplicadas, pero se debe tener en cuenta que las 
pruebas dependen del diseño de la investigación, del 
tipo de variables, el tamaño de muestra, normalidad en 
los datos, entre otras.

Un Anova es una prueba estadística que analiza la va-
rianza, por lo tanto, en primer lugar se calcula la media 
aritmética de cada grupo en estudio y luego se compa-
ra la varianza de cada una de las medias, también se 
le conoce como análisis factorial y existen diferentes 
clases de anovas dependiendo de si las variables son 

independientes, si existen mediciones repetitivas, o si se 
presentan comparaciones entre la variable cuantitativa 
dependiente en función de una variable exploratoria que 
a su vez puede tener un factor o dos factores que pueden 
ser aditivos o de interacción (Martinez, 2020). De aquí 
la importancia de identificar con claridad el diseño de la 
investigación las variables y su relación para determinar 
con lógica y razón el tipo de prueba a utilizar, dentro de 
las paramétricas y no paramétricas.

Entre las pruebas no paramétricas más utilizadas en las 
investigaciones en el área de odontología, desarrolladas 
en las revistas indexadas en Scielo es la prueba   no pa-
ramétrica de     Kruskal -  Wallis en la cual se comparan 
medianas (Navarro et al., 2019). Esta prueba se utiliza 
cuando las muestras son independientes entre sí y se tie-
ne más de dos muestras, es decir de 3 en adelante. La 
prueba de Kruskal – Wallis se representa por lo general 
con una (W) También se puede encontrar con la repre-
sentación (H), (Diz Cruz, 2016).

Se ha considerado un grupo de artículos científicos que 
se han desarrollado usando la prueba no paramétrica de 
Kruskal Wallis, y se describe en la tabla 2 identificando la 
importancia que tiene el uso de esta prueba en el desa-
rrollo de las investigaciones en la carrera de odontología.

Tabla 2. Artículos que usan la prueba de Kruskal Wallis. 

Investigación Características para la aplicación de la Prue-
ba de Kruskal Wallis Resultados obtenidos

Estudio comparativo  de la resis-
tencia adhesiva al cizallamiento 
de Brackets metálicos que se 
encuentran pegados a superfi-
cies dentarias que han sido tra-
tadas con  agentes blanqueado-
res (Rojas et al., 2021)

Se cementaron 76 Brackets distribuidos en 4 
grupos: Grupo 0 de control no recibieron tra-
tamiento blanqueador alguno, grupo 1 esmal-
te tratado con Peróxido de Carbamida al 16%, 
grupo 2 esmalte tratado con Peróxido de Hidró-
geno al 35% y grupo 3 esmalte tratado con tiras 
de blanqueamiento con Peróxido de Hidrógeno 
al 10%.

Con la prueba de Kruskal Wallis se encontra-
ron diferencias significativas entre los grupos 
y para mejorar el análisis se aplicó la prueba 
de Mann Whitney la cual permitió demostrar 
la existencia de diferencias significativas en-
tre pares de grupos. El grupo control obtuvo 
mayor índice que el grupo 2, el grupo 3 obtu-
vo menor índice que el grupo 1 y el grupo 2 
obtuvo menor índice que el grupo 3.

Impacto psicosocial de la malo-
clusión en adolescentes de
Pirayú, Paraguay (Díaz et al., 
2019)en el año 2017. Metodolo-
gía: el diseño es observacional 
descriptivo de corte transversal. 
La necesidad de tratamiento de 
ortodoncia se midió con el Índi-
ce de Estética Dental (IED

El estudio se desarrolló mediante la aplicación 
de un cuestionario PIDAQ el cual contiene 23 
ítems agrupados en cuatro subescalas que 
son: preocupación estética, Impacto psicológi-
co, impacto social y confianza en la propia es-
tética dental, lo que implica que existen 4 gru-
pos que corresponden a las subescalas y son. 
Confianza en la propia estética dental, impacto 
social, impacto psicosocial y preocupación por 
la estética

La prueba de Kruskal Wallis en este estudio 
se utilizó para evaluar las subescalas llegan-
do a determinar que la confianza en la propia 
estética dental es la única estadísticamente 
significativa y difiere de la necesidad de tra-
tamiento, lo que indica que a menor confian-
za mayor necesidad de un tratamiento.
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Efectividad analgésica de na-
proxeno sódico y etoricoxib post 
extracción dental simple: Ensa-
yo Clínico aleatorizado paralelo 
(Chacón-Carrión et al., 2019)
aleatorizado paralelo y ciego 
simple, se desarrolló en la Clí-
nica Odontológica de la Univer-
sidad Privada Antenor Orrego. 
Los pacientes, quienes reque-
rían exodoncia simple por caries 
dental en molar mandibular, fue-
ron distribuidos aleatoriamente 
en tres grupos de 17 participan-
tes cada uno, donde recibieron 
naproxeno sódico, etoricoxib o 
ibuprofeno (grupo testigo

Grupo 1: naproxeno sódico 550 mg vía oral, 
iniciando la primera toma 20 minutos después 
de finalizado el procedimiento quirúrgico, con-
tinúa, cada 12 horas por tres días.
Grupo 2: etoricoxib 60 mg vía oral, inicia 20 
minutos después de finalizado el procedimien-
to quirúrgico, continúa cada 24 horas por tres 
días.
Grupo 3:  de control prescripción ibuprofeno 
400 mg vía oral, primera toma 20 minutos des-
pués de finalizado el procedimiento quirúrgico, 
luego cada 8 horas por tres días.
Se registró la intensidad del dolor a los pacien-
tes mediante un cuestionario estructurado auto 
administrado para registrar el nivel de dolor a la 
1, 8, 24 y 48 horas después de la toma inicial 
del medicamento.
En total de las tres muestras se trabajó con 60 
pacientes.

Los fueron procesados usando el programa 
estadístico SPSS. Se presentan las medias 
de cada grupo, intervalos de confianza, me-
diana y desviaciones estándar de cada gru-
po. Las muestras son de distribución libre y 
para la comparación de la eficacia analgési-
ca de naproxeno sódico y etoricoxib en este 
tipo de cirugía se utilizó la prueba de Kruskal 
Wallis, con un nivel de significancia del 5 %, 
llegando a determinar que los dos fármacos 
tienen similar efecto analgésico.

Fuente: (Chacón-Carrión et al., 2019)aleatorizado paralelo y ciego simple, se desarrolló en la Clínica Odontológica 
de la Universidad Privada Antenor Orrego. Los pacientes, quienes requerían exodoncia simple por caries dental en 
molar mandibular, fueron distribuidos aleatoriamente en tres grupos de 17 participantes cada uno, donde recibieron 
naproxeno sódico, etoricoxib o ibuprofeno (grupo testigo, (Díaz & Quintana, 2018), (Chacón-Carrión et al., 2019)alea-
torizado paralelo y ciego simple, se desarrolló en la Clínica Odontológica de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
Los pacientes, quienes requerían exodoncia simple por caries dental en molar mandibular, fueron distribuidos alea-
toriamente en tres grupos de 17 participantes cada uno, donde recibieron naproxeno sódico, etoricoxib o ibuprofeno 
(grupo testigo.

DISCUSIÓN 

La estadística que se aplica a las ciencias biológicas se llama bioestadística, y en los últimos años ha tenido un papel 
fundamental en el desarrollo de las ciencias de la salud, entre ellas la odontología, de allí la importancia de aplicar 
procesos estadísticos en el desarrollo de las investigaciones, los mismos que deben ser cuidadosamente analizados 
para ser aplicados según las características y diseño de la investigación, tal como lo señala  Díaz, (2018) y considerar 
que por muy básicos que sean los conocimientos de estadística es necesario comprenderlos de manera adecuada 
para aplicarlos  en una investigación, de tal manera que contribuyan con el éxito de los resultados alcanzados, razón 
por la cual es importante conocer el proceso estadístico desde la obtención de los datos, el análisis, la interpretación y 
presentación de resultados, ya que todos los métodos y técnicas estadísticas en la actualidad son ampliamente utiliza-
dos en todo proceso de investigación científica, como lo manifiesta Gonz, (2017) en su obra bioestadística y vigilancia 
epidemiológica, en donde enfatiza que la bioestadística es un instrumento de trabajo para todo profesional que aporta 
al desarrollo de las ciencias biológicas, ya que en todo proyecto de investigación y en todo artículo científico que pu-
blique se deberán utilizar métodos estadísticos.

Hasta la actualidad se han desarrollado muchos métodos y técnicas estadísticas para ser aplicadas en las diferentes 
áreas del conocimiento posicionando a la estadística como una ciencia de suma importancia para el desarrollo de la 
vida, lo cual es de fundamental relevancia para todo profesional odontólogo, de allí la necesidad de aprender estadís-
tica para saber identificar los métodos y técnicas apropiadas para cada investigación (Barreto, 2012).

Flores et al., (2017) comparte el criterio de que en toda investigación se aplica la estadística descriptiva y posterior-
mente para inferir los resultados se aplica la estadística inferencial tal como se ha establecido en el presente artículo 
y por lo tanto es de suma importancia tener en claro  las bases para seleccionar una prueba estadística, la cual parte 
del objetivo del estudio, en base a este se fija el diseño de la investigación, dentro del cual se puede considerar un 
grupo de estudio o dos o más grupos de estudio; si se tiene un solo grupo de estudio se puede aplicar únicamente 
estadística descriptiva, pero si son 2 o más grupos de estudio necesariamente se aplica estadística descriptiva y esta-
dística inferencial. Al considerar la escala de medición establecida, si las variables son cualitativas (ordinales o nomi-
nales), y si son variables cuantitativas discretas o cuantitativas continuas, pero sin distribución normal, se van a utilizar 
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métodos de estadística no paramétrica, en cambio si las 
variables son cuantitativas continuas con una distribución 
normal siempre se va a utilizar estadística paramétrica 
(Díaz Reissener & Rivas Martínez, 2015).

Se ha observado que en la mayoría de las investigaciones 
en el área de la odontología aplican estudios con grupos 
de control usando dos o más muestras que pueden ser 
independientes o estar relacionadas entre sí y que las va-
riables pueden ser cualitativas o cuantitativos, por lo que 
dependiendo de estas particularidades de cada estudio, 
se selecciona la prueba apropiada e incluso en un estu-
dio se pueden aplicar varias pruebas ya que se puede te-
ner varios tipos de variables dentro de cada muestra, de 
entre las pruebas más utilizadas en los estudios del área 
de odontología se ha identificado: Chi cuadrado, Anova, 
T-test de muestras independientes, Uman-Whitney, Test 
exacto de Fisher, Kruskall-Wallis, Tukey entre otros y se 
ha considerado a Kruskall-Wallis como la prueba no pa-
ramétrica más utilizada, razón por la cual se ha realiza-
do un análisis de tres investigaciones para identificar las 
características de esta prueba en particular y determinar 
las condiciones bajo las cuales se debe aplicar, llegan-
do a determinar que las características señaladas por 
Flores et al., (2017) para seleccionar este tipo de prueba 
se han cumplido en los tres estudios y estos son: Existen 
3 o más grupos para realizar la comparación, las varia-
bles son discretas o continuas pero sin una distribución 
normal, y las muestras son independientes entre sí. En el 
caso de que cumplan todos estos criterios menos el de 
la independencia estadística, ya no se podría aplicar la 
prueba de Kruskal-Wallis y se debería aplicar la prueba 
de Friedman, de allí la importancia de tener fundamentos 
de estadística.

CONCLUSIONES

 La bioestadística es una herramienta fundamental en las 
investigaciones y permite la toma de decisiones, siempre 
y cuando la prueba o pruebas que se elijan sean las co-
rrectas, sin la estadística no es posible realizar investiga-
ciones cuantitativas con el suficiente rigor científico que 
den credibilidad a los resultados obtenidos, razón por la 
cual es de suma importancia que los estudiantes de la 
carrera de odontología aborden el estudio de esta ciencia 
con responsabilidad desde los cursos introductorios y se 
vayan formando hasta tener las herramientas necesarias 
para aplicarla en todos los procesos de investigación y 
una parte fundamental es que el docente al ser el guía 
o mediador entre el estudiante y el conocimiento, guíe 
a los estudiantes con métodos de enseñanza basados 
en el desarrollo y análisis de ejemplos reales, buscando 
siempre nuevas estrategias para atraer a los estudiantes 

hacia la curiosidad y el indagar sobre la aplicación de la 
bioestadística,  potenciando siempre su creatividad de tal 
manera que ellos lleguen a comprender la real trascen-
dencia de la estadística para su desarrollo profesional.
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RESUMEN

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo desarrollar una propuesta de intervención rescatando las costumbres y creencias 
de la medicina ancestral que aporten al cuidado de los pacientes con COVID-19 dirigido a la población indígena de la comunidad Ma-
riscal Sucre de la ciudad de Otavalo. En su desarrollo, se determinaron los fundamentos teóricos que permitieron conocer cuáles son los 
elementos de la naturaleza que se utilizan en el proceso de curación, así como los diferentes ritos, rituales y procedimientos pertinentes. 
La metodología empleada se basó en la modalidad cuantitativa, de tipo descriptiva, diseño no experimental, de campo, además se em-
pleó la investigación bibliográfica para la obtención de las bases teóricas pertinentes. La población se encuentra conformada por 393 
ciudadanos de la población, mayores de 14 años, de la cual se extrajo una muestra representativa de 256 habitantes de la comunidad y 
13 hombres y mujeres de sabiduría, a los cuales se les aplicó un cuestionario como instrumento de recolección de datos, diseñado con 
opciones de respuestas cerradas, escala tipo Likert, los cuales fueron procesados por el programa estadístico SPSS para obtener de 
ellos un análisis descriptivo. Los principales resultados se destacan, a través del uso de costumbres y creencias de la medicina ancestral, 
basado en infusiones de hierbas y plantas con propiedades medicinales, es posible tratar los síntomas del COVID-19, sin embargo, es 
preciso lograr una articulación pertinente con el Sistema Nacional de Salud Pública para lograr la atención integral del paciente, comple-
mentando con tratamiento farmacológico.

Palabras clave: Medicina ancestral, costumbres, creencia, tratamiento del COVID-19, medicina convencional.

ABSTRACT 

The objective of this research work was to develop an intervention proposal rescuing the customs and beliefs of ancestral medicine that 
contribute to the care of patients with COVID-19 aimed at the indigenous population of the Mariscal Sucre community in the city of Otavalo. 
In its development, the theoretical foundations were determined that allowed knowing which are the elements of nature that are used in the 
healing process, as well as the different rites, rituals and relevant procedures. The methodology used was based on a quantitative, des-
criptive, non-experimental field design, and bibliographic research was also used to obtain the pertinent theoretical bases. The population 
is made up of 393 citizens of the population, over 14 years of age, from which a representative sample of 256 inhabitants of the community 
and 13 men and women of wisdom were extracted, to whom a questionnaire was applied as a data collection instrument, designed with 
closed response options, Likert-type scale, which were processed by the SPSS statistical program to obtain a descriptive analysis. The 
main results stand out, through the use of customs and beliefs of ancestral medicine, based on infusions of herbs and plants with medicinal 
properties, it is possible to treat the symptoms of COVID-19, however, it is necessary to achieve a relevant articulation with the National 
Public Health System to achieve the integral care of the patient, complementing with pharmacological treatment.

Keywords: Ancestral medicine, customs, belief, COVID-19 treatment, conventional medicine.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Narváez Jaramillo, M. E., Pantoja Narváez, C. L., & Morillo Cano, J. R.  (2021). Costumbres y creencias de la medicina 
ancestral para reducir el Covid-19, en la población de Mariscal Sucre – Otavalo. Revista Universidad y Sociedad, 
13(S3), 283-290. 



284

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN 

Resultado de la investigación exhaustiva sobre las cos-
tumbres y creencias en medicina ancestral, en el marco 
de la atención a pacientes con COVID-19 en la población 
de Mariscal Sucre - Otavalo, citamos:

La investigación realizada por Buñay y Pomavilla, titulada 
“Creencias y costumbres de la medicina ancestral en la 
comunidad de Malal, Cañar, 2017” (Buñay & Pomavilla, 
2017), en la cual desarrollan como objetivo general identi-
ficar las creencias y costumbres de la medicina ancestral 
en la referida población. La metodología empleada fue 
cualitativa, con base en la teoría fundamentada, la pobla-
ción de estudio fueron madres de niños menores a 7 años. 
Se aplicó la entrevista como instrumento de recolección 
de datos a través de un formulario semiestructurado, pro-
cesando los datos a través del programa Atlas Ti.

A nivel nacional se tiene un estudio realizado por Garzón 
& Quinche (2018), que lleva por título “Perspectivas actua-
les sobre las prácticas de la medicina Ancestral Andina. 
Cuenca Ecuador”, en el cual señalaron que la provincia 
de Cuenca ha implementado una cultura andina con un 
rico conocimiento ancestral, los habitantes locales gene-
ralmente recurren a la medicina ancestral, que tiene sus 
raíces en sus creencias y tradiciones, se plantearon como 
propósito describir las últimas perspectivas sobre la prác-
tica de la medicina ancestral en los Andes de Cuenca, 
Ecuador. La principal conclusión obtenida indica que la 
población prefiere el uso de la medicina ancestral, ya que 
resulta de más fácil acceso y accesible desde la pers-
pectiva económica, desde la perspectiva cultural con su 
uso.

En este mismo orden de ideas, se refiere la investiga-
ción desarrollada por Angulo (2018), que lleva por título 
“Influencia que tienen las creencias religiosas y culturales 
frente al proceso de salud-enfermedad en los moradores 
del barrio La Chamera en la ciudad de Esmeraldas”. Su 
principal objetivo fue determinar la influencia que pueden 
generar las creencias religiosas y culturales en el proce-
so de salid-enfermedad de los habitantes de la señalada 
región. Su metodología se basó en un diseño de campo, 
no experimental, de enfoque mixto, de corte transversal 
de alcance descriptivo analítico. 

Como antecedentes destacamos que no existen inves-
tigaciones relacionadas con estudios de costumbres 
y creencias ancestrales en la atención a pacientes con 
COVID-19, por lo tanto, el presente estudio proporcio-
nara información importante y novedosa para el ámbito 
académico. 

Algunos aspectos importantes considerados en la impor-
tancia y actualidad de esta problemática, destacamos:

A nivel del mundo se ha determinado que existen más 
de 476 millones de pueblos indígenas, los cuales se en-
cuentran distribuidos en todas las regiones del mundo, 
constituyendo más del 6% de la población mundial, que 
suelen verse afectados de manera desproporcionada por 
las epidemias y otras crisis. Los pueblos indígenas tienen 
casi tres veces más probabilidades de vivir en la extrema 
pobreza que los no indígenas, representando así casi el 
19%, independientemente de la región donde habiten, 
sea en zonas rurales o urbanas e incluso en fronteras in-
ternacionales (Tuaza, 2020; Wilhelmi, 2020).  No obstante, 
resultan autosuficientes en cuanto a sus métodos cura-
tivos y de subsistencia, las comunidades indígenas son 
también custodios de una gran riqueza de conocimientos 
y prácticas tradicionales.

Desde esta perspectiva, las diferentes poblaciones indí-
genas de América Latina, en su exposición vulnerable se 
han visto influenciadas por la situación de pandemia por 
COVID-19 y las consecuencias socioeconómicas que se 
han derivado de ésta, motivo por el cual se han tomado 
medidas preventivas que han paralizado la economía de 
los países, disminuyendo las fuentes de ingreso, extre-
mando la situación de vulnerabilidad, en especial en es-
tas poblaciones, poniendo en riesgo la vida de millares 
de personas, que han agudizado su pobreza y desigual-
dad (Velasco, 2021).

Además de la pobreza y el estado de salud subyacente, 
muchos pueblos indígenas desarrollan sus asientos en 
comunidades aisladas o remotas, donde los servicios de 
atención de la salud son difíciles de alcanzar y tienen ca-
pacidad limitada o simplemente no existe. En estos casos, 
el papel de los ancianos de las comunidades indígenas 
es particularmente importante, ya que ellos desempeñan 
un rol fundamental en la conservación y la transmisión de 
los conocimientos y la cultura, así como las prácticas tra-
dicionales indígenas que pueden contribuir a la salud, el 
bienestar y la recuperación de sus propias comunidades 
y de otras más amplias, y que producto de la pandemia 
no han escapado a esta crisis mundial por COVID-19.

Desde hace mucho tiempo, los pueblos indígenas y et-
nias constituían la mayoría de la población del Ecuador, 
pero con la modernización se han ido adaptando a otros 
modelos culturales, hasta la fecha se han identificado 14 
etnias y 18 asentamientos indígenas, que son considera-
dos los únicos en la constitución nacional. Según el ar-
tículo 56 y el artículo 57 de la Constitución del Ecuador, 
expresa el derecho a mantener, proteger y desarrollar 
los conocimientos colectivos y ancestrales, incluidos el 
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derecho a restaurar y promover los lugares donde se rea-
lizan las ceremonias, por lo que la consideración de las 
costumbres y creencias sobre la medicina ancestral es 
de relevancia significativa en el país (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008).

El COVID-19 sigue acechando a las nacionalidades indí-
genas de Ecuador, como se ha evidenciado respecto de 
los siekopai, quienes denunciaron la gran vulnerabilidad 
en que se encuentra su pueblo, cuya población no ex-
cede de 800 personas, donde ya se reportan 14 casos 
positivos y dos de sus ancianos murieron con síntomas 
asociados a la enfermedad, pero no se les realizaron 
pruebas. En un nuevo pronunciamiento para el mes de 
mayo, los líderes siekopai informaron que se han realiza-
do 80 pruebas rápidas de las cuales 30 dieron positivo y 
que a través de pruebas PCR se confirmaron siete casos 
más (Vallejo & Álvarez, 2020).

La situación concreta descrita refleja la realidad de mu-
chas poblaciones a nivel mundial, pero que concreta-
mente en el Ecuador han sido afectadas por la situación 
de pandemia, y cuyas repercusiones sociales y concreta-
mente en la salud comunitaria ha involucrado la medicina 
ancestral, sin embargo, queda por estudiar la pertinencia 
del empleo de las costumbres y creencias empleadas 
para mitigar los efectos, impedir su contagio y determinar 
cuáles son los cuidados paliativos adecuados para los 
pacientes con COVID-19 en la comunidad Mariscal Sucre 
de la ciudad de Otavalo.

En el Ecuador, las comunidades indígenas registraban 
para el mes de julio de 2020 aproximadamente 2215 ca-
sos confirmados de COVID-19, reportando 39 fallecidos, 
según lo confirmó la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía ecuatoriana (Martínez, 2015; 
Krainer et al. 2017).

El desarrollo, previsión y protección de la medicina ances-
tral ha sido considerada en los distintos lineamientos deri-
vados de la Carta Magna de la República del Ecuador. La 
relación de la presente investigación es inicialmente con 
la Constitución de la República del Ecuador, se evidencia 
en el contenido del artículo 57 de los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades, que reconoce 
sus derechos para desarrollar, mantener y proteger los 
saberes ancestrales, así como el ejercicio y la práctica 
de la medicina ancestral (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2020).

En la Comunidad indígena Mariscal Sucre de la ciudad 
de Otavalo, la situación con el COVID-19 no es diferen-
te que el resto de las comunidades indígenas, ya que la 
pandemia se ha extendido a territorios indígenas, hacien-
do necesaria la activación de protocolos y medidas de 

prevención, que permitan la preservación de la salud de 
las comunidades para hacerle frente a la propagación de 
la enfermedad. 

Durante la pandemia la práctica de la medicina ances-
tral en el sistema de cada grupo étnico se estableció de 
acuerdo con la forma de percepción para resistir esta en-
fermedad. Según la Organización Mundial de la Salud, 
este tipo de medicina ancestral es la suma de conoci-
mientos, habilidades y prácticas basadas en teorías, 
creencias y experiencias de diferentes culturas, indepen-
dientemente de que estas teorías sean interpretables y se 
utilicen para mantener la salud y prevenir, diagnosticar y 
tratar las enfermedades físicas o mentales (López et al. 
2019).

Desde esta perspectiva, el desarrollo de la presente in-
vestigación sirve de aporte científico para determinar la 
utilidad de la medicina ancestral, desde una perspectiva 
universal, a través de las costumbres y creencias en la 
comunidad Mariscal Sucre de la ciudad de Otavalo, de tal 
manera que sirva de orientación local para el cuidado de 
pacientes con COVID-19, afectados por la pandemia que 
ha azotado a todo el mundo.

MÉTODOS

En lo que respecta al tipo de paradigma empleado en la 
investigación, se ha aplicado el paradigma cuantitativo 
trata con fenómenos que se pueden medir de forma nu-
mérica, empleando técnicas estadísticas para el análisis 
de los datos recopilados para hacer la descripción o ex-
plicación a través de la cual serán obtenidos los resul-
tados. Resultó pertinente el paradigma cuantitativo para 
comprender el empleo de costumbres y creencias de la 
medicina ancestral practicada por los actores de la co-
munidad Mariscal Sucre, para el cuidado de pacientes 
con COVID-19.

Los métodos utilizados en la investigación tenemos, el his-
tórico-lógico en la revisión de la evolución del problema 
estudiado, el analítico- sintético se analizó todo lo consul-
tado referente a los factores de riesgo para la ateroescle-
rosis en pacientes con artritis reumatoide, el inductivo-
deductivo permitió partir de las premisas generales a los 
específicos referentes a las costumbres y creencias en 
medicina ancestral frente a COVID-19, métodos sistémi-
cos del proyecto de investigación guarda una secuencia 
objetiva y coherente de lo que se ha estudiado, partiendo 
de la investigación bibliográfica, pasando por la aplica-
ción de técnicas investigativas óptimas para la obtención 
de información y posterior análisis de resultados.

La técnica empleada fue la encuesta, la misma que se 
aplicó a los hombres de sabiduría y también a la población 



286

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

afectada por COVID-19, para investigar las costumbres y 
creencias en salud ancestral; los instrumentos de investi-
gación el cuestionario, se planteó un grupo de preguntas 
cerradas. 

Por tratarse de una investigación de tipo cuantitativa y 
el empleo del cuestionario como técnica de compilación 
de datos, es preciso desarrollar un análisis cuantitativo. 
En consecuencia, para el procesamiento de datos, debe 
realizarse un análisis numérico que permita agrupar la 
frecuencia de respuestas para cada ítem.

Población.  Se determina que la población se encuen-
tra constituida por una población de 600 habitantes en la 
comunidad Mariscal Sucre de la ciudad de Otavalo. No 
obstante, cabe destacar, que es preciso la conformación 
de un criterio de exclusión, respecto de los habitantes 
menos de 14 años, que por razones de la naturaleza del 
tema que se investiga, es posible que no puedan aportar 
elementos de consideración, por lo que se excluyen 207 
niños y adolescentes en el rango entre 01 y 14 años; en 
consecuencia, la población queda conformada por 393 
personas.

Muestra. Para el cálculo de la muestra, se aplica la si-
guiente fórmula:

Plan de procesamiento y análisis de información

Las variables identificadas en el presente estudio, inde-
pendientes costumbres y creencias de la medicina an-
cestral, la variable dependiente cuidado de los pacientes 
con COVID-19. Los datos obtenidos de las encuestas en 
forma individual se agruparon, fueron compilados, orde-
nados y clasificados por el programa SPSS, se tabularon 
y obteniendo de cada ítem los cuadros estadísticos y las 
gráficas correspondientes.

RESULTADOS

Se presenta a continuación la información y/o producto 
pertinente a los objetivos del estudio y los hallazgos en 
secuencia lógica de la investigación.

Tabla 1. Tiempo de ejercicio de la medicina ancestral

Tiempo de ejercicio de la 
medicina ancestral Frecuencia Porcentaje

a.    Más de 10 años 10 76.9

b.    Entre 5 y 10 años 3 23.1

Total 13 100.0

Análisis e interpretación. Los resultados obtenidos de-
muestran que más del 75% de los encuestados superan 
los 10 años de experiencia, lo que implica un cúmulo de 
experiencias a lo largo de los años que le permiten dis-
cernir sobre los elementos, ritos y rituales adecuados de 
acuerdo a cada necesidad de salud de la comunidad, 
con lo que pueden enfrentar cualquier patología con la 
combinación de estos de acuerdo a su criterio empírico.

Tabla 2. Articulación de la medicina ancestral con el sis-
tema de salud

Articulación de la medicina 
ancestral con el sistema de 

salud
Frecuencia Porcentaje

a.    SI 11 84.6

b.    NO 2 15.4

Total 13 100.0

Análisis e interpretación. La consideración de la mayoría 
representativa se inclinan por una articulación de la labor 
que llevan a cabo los hombres y mujeres de sabiduría 
con el sistema de salud pública nacional, en este sentido, 
los saberes de la  medicina ancestral debe constituir una 
fuente de conocimiento empírico al servicio de la salud 
de todos los ciudadanos quienes pueden recibir los trata-
mientos alternativos que en el caso del COVID-19 puedan 
ser tratados sin necesidad de acudir a hospitales, en oca-
siones muy alejados de las comunidades, exponiéndose 
a mayores riesgos de contagio.

Tabla 3. Técnicas empleadas en pacientes con COVID-19

Técnicas empleadas en 
pacientes con COVID-19 Frecuencia Porcentaje

d.    Infusiones 13 100.0

Análisis e interpretación. La totalidad de hombres y mu-
jeres de sabiduría encuestados coinciden en indicar que 
básicamente en el cuidado del paciente con COVID-19 
son empleadas infusiones, en cuya elaboración pueden 
emplearse diversos elementos naturales, destacando 
que las mismas constituyen un método de extraer las pro-
piedades esenciales para el aprovechamiento de la salud 
de las personas.
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Tabla 4. Elementos determinantes en el tratamiento del 
COVID-19

Elementos determinantes en 
el tratamiento del COVID-19 Frecuencia Porcentaje

b.    Convivencia con la natu-
raleza 11 84.6

c.         Sincronía corporal y es-
piritual entre el paciente y el 
tratante

2 15.4

Total 13 100.0

Análisis e interpretación. Los resultados obtenidos respeto 
de los elementos que deben predominar en el tratamien-
to basado en la medicina ancestral, resulta determinante 
que el paciente tenga una convivencia armónica con la 
naturaleza, sin embargo, se determina que la armonía en-
tre corporal y espiritual entre el tratante y el paciente es 
de relevancia significativa para lograr la sanación a través 
de las técnicas de la medicina ancestral.

Tabla 5. Empleo de elementos en el tratamiento

Empleo de elementos en el 
tratamiento Frecuencia Porcentaje

a.    Vegetales 11 84.6

Otros: especifique 2 15.4

Total 13 100.0

Análisis e interpretación. La mayoría de los hombres y 
mujeres de sabiduría encuestados coinciden en que en 
el tratamiento del COVID-19 es preciso emplear elemen-
tos de origen vegetal, muy apropósito de que se emplean 
en infusiones, como ya fue determinado anteriormente, 
sin embargo, también es considerado el uso de minera-
les y animales, siempre en el respeto al equilibrio de la 
naturaleza.

Tabla 6. Técnicas o métodos de tratamiento

Técnicas o métodos de 
tratamiento Frecuencia Porcentaje

a. Toma 11 84.6

b. Baños 1 7.7

c. Limpias 1 7.7

Total 13 100.0

Análisis e interpretación. Los hombres y mujeres de sa-
biduría coinciden en la aplicación de técnicas basadas 
en tomas de infusiones de origen vegetal para el cuida-
do del paciente con COVID-19, sin embargo, también 

son aplicados baños esenciales y limpias en las cuales 
emplean minerales y animales, en pleno equilibrio de la 
naturaleza, sin embargo es propicio argumentar que el 
empleo de la medicina ancestral se basa en el equilibrio 
entre el cuerpo y el espíritu, con respeto a los elementos 
que la madre naturaleza ofrece.

Tabla 7 Vegetales empleados en COVID-19.

Vegetales empleados en 
COVID-19 Frecuencia Porcentaje

a. jengibre, limón, eucalipto 8 61.5

b. ajo, limón, verbena 3 23.1

c. Sambo, manzanilla, Naran-
ja 2 15.4

Total 13 100.0

Análisis e interpretación. Dado que los elementos de ori-
gen vegetal son los más empleados, se determinó que 
los más empleados en el tratamiento del COVID-19 son 
el jengibre, limón y eucalipto, dadas sus propiedades 
curativas apropiadas para la cura de enfermedades res-
piratorias. No obstante, también son empleados el ajo, 
la verbena, el sambo, la manzanilla y la naranja en me-
nor medida. De tal manera que la naturaleza ofrece los 
elementos esenciales que combinando sus propiedades 
esenciales proveen de alivio para diferentes síntomas, in-
clusive el COVID-19.

Resultados de la investigación aplicada a la comunidad

Tabla 8. Tratamiento recibido (comunidad)

Tratamiento recibido Frecuencia Porcentaje

a. Farmacológico 35 13.7

b. Medicina natural 86 33.6

c. Medicina ancestral 135 52.7

Total 256 100.0

Análisis e interpretación. Al indagar en la comunidad 
Mariscal sucre de Otavalo sobre el tipo de tratamiento que 
conoce para el tratamiento recibido para el COVID-19, 
respondieron en su gran mayoría que el mismo se funda-
menta en la medicina ancestral y en menor medida en la 
medicina natural exclusivamente. Sin embargo, una por-
ción de la población reconoce el uso de medicamentos 
farmacológicos. De esta forma se percibe una acepta-
ción de la comunidad a someterse a los tratamientos cu-
rativos que le proporciona la medicina ancestral a través 
de los diferentes métodos que ésta plantea.
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Tabla 9.  Empleo de la medicina ancestral (comunidad)

Empleo de la medicina 
ancestral Frecuencia Porcentaje

a.  SI 217 84.8

b.  NO 39 15.2

Total 256 100.0

Análisis e interpretación. La mayor parte de los encues-
tados en la comunidad Mariscal Sucre coinciden en su 
preferencia en acudir a la medicina ancestral para lograr 
la sanación del COVID-19, sin embargo, un sector de la 
población aún no confía en las técnicas de medicina an-
cestral, por lo que se hace necesaria la intervención a tra-
vés de la difusión de los beneficios que esta representa 
no solo para la comunidad, sino para toda la población.

Tabla 10. Prácticas de la medicina ancestral (comunidad)

Prácticas de la medicina 
ancestral Frecuencia Porcentaje

a.    Ritos 23 9.0

c.    Terapias 3 1.2

d.    Infusiones 230 89.8

Total 256 100.0

Análisis e interpretación. Las prácticas de la medicina 
ancestral son percibidas por la comunidad como la apli-
cación de fusiones de forma casi absoluta, aprovechan-
do las bondades de la naturaleza. Sin embargo, algunas 
personas de la comunidad reconocen el empleo de ritos y 
terapias. De esta forma se refuerza la postura de afianzar 
el uso de la medicina ancestral, ya que en la misma no 
solo se aplican terapias, sino que además se emplean 
otros elementos de origen mineral y animal, siempre en el 
respeto al equilibrio de la naturaleza.

DISCUSIÓN

Los principales resultados de las variables estudiadas 
respecto de la problemática abordada, posee varias aris-
tas que deben ser descritas. Entre los resultados de la 
investigación que son parte de la discusión, resaltamos:

EL 84% o sea la mayoría representativa se inclinan por 
una articulación de la labor que llevan a cabo los hom-
bres y mujeres de sabiduría con el sistema de salud pú-
blica nacional. El resultado se relaciona con el estudio: la 
cuestión de la integración o articulación de las medicinas 
tradicionales a la salud pública es un terreno que arde 
con enfrentamientos dogmáticos, intereses largamente 
establecidos y territorios airadamente disputados. La ar-
ticulación de ambas medicinas, si solo fuera un provecho 
para el mundo occidental, sería muy criticable, ya que 

equivaldría a una condena a muerte para las culturas no 
occidentales. Sin embargo, creemos que, al contrario, 
esa articulación, con todas las precauciones necesarias, 
es una condición de la salvaguardia de la medicina tradi-
cional y de las culturas indígenas. Las ventajas de las me-
dicinas occidentales para las tradiciones dan esencial-
mente como resultado su poderoso aparato técnico y los 
esquemas conceptuales racionales. Toda la capacidad 
tecnológica puede ser puesta disposición del estudio de 
las medicinas tradicionales para demostrar su eficacia 
(Mabit, 2004).

Se determina que el 84,6 % mantiene la armonía entre 
corporal y espiritual entre el tratante y el paciente es de 
relevancia significativa para lograr la sanación a través 
de las técnicas de la medicina ancestral. Se corresponde 
con el estudio: La articulación de las medicinas es ante 
todo el encuentro en vivo y en directo de seres humanos 
que se educaron dentro de los parámetros de una u de 
otra medicina. Si una exalta las funciones de un hemis-
ferio cerebral y la otra del otro hemisferio, en suma, el 
trabajo consiste en Re armonizar cerebros izquierdos y 
derechos, restablecer un balance entre lo femenino y lo 
masculino (Mabit, 2004).

El 84% de los hombres y mujeres de sabiduría investi-
gados coinciden en que en el tratamiento del COVID-19 
es preciso emplear elementos de origen vegetal, muy 
apropósito de que se emplean en infusiones, como ya 
fue determinado anteriormente, sin embargo, también es 
considerado el uso de minerales y animales, siempre en 
el respeto al equilibrio de la naturaleza. Este resultado 
se relaciona con: Una buena parte de esas búsquedas 
se orienta a los remedios naturales, explorando entre las 
plantas medicinales con usos antivirales, antinflamato-
rios, fortalecimiento del sistema inmunológico o para tra-
tar enfermedades respiratorias. Aunque para algunas de 
ellas sí se ha evidenciado científicamente su eficacia me-
dicinal contra sintomatologías relacionadas a afecciones 
respiratorias o inflamaciones en general, a la fecha ningu-
na ha sido probada científicamente como remedio eficaz 
contra el COVID-19. Muchas de las recomendaciones ca-
recen de información detallada acerca de su uso y lo que 
es peor, no cuentan con la referencia clara del nombre 
científico de la especie recomendada, basándose prin-
cipalmente en el nombre común (Maldonado et al. 2020). 
Según la (Cerecero, et al. 2005) se estima que el 80% de 
la población mundial depende de la medicina tradicional 
para sus necesidades de atención primaria en salud.

El 61,5% se determinó que las plantas y vegetales más 
empleados en el tratamiento del COVID-19 son el jengi-
bre, limón y eucalipto, dadas sus propiedades curativas 
apropiadas para la cura de enfermedades respiratorias. 
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Se corresponde a: La planta medicinal más empleada 
para prevenir o mitigar los síntomas provocados por la 
COVID-19 fue el eucalipto con el 52,2%, seguido del jen-
gibre con el 23,6%. El porcentaje de personas que lo utili-
zó al menos una vez por semana fue del 33,7%, y de ma-
nera inhalatoria el 45,7%, seguido del 32,3% que ingirió 
en forma de infusión (Berrocal, 2020).

Las prácticas de la medicina ancestral son percibidas por 
la comunidad como la aplicación de fusiones 89.8% de 
forma casi absoluta, aprovechando las bondades de la 
naturaleza. Sin embargo, algunas personas de la comu-
nidad reconocen el empleo de ritos y terapias. Se corres-
ponde a: Las prácticas de la medicina ancestral son per-
cibidas por la comunidad como la aplicación de fusiones 
89.8% de forma casi absoluta, aprovechando las bonda-
des de la naturaleza. Sin embargo, algunas personas de 
la comunidad reconocen el empleo de ritos y terapias. 
(Tanzazo et al. 2019).

El trabajo tuvo como objetivo general determinar que plan-
tas medicinales son utilizadas en el tratamiento del COVID- 
por los estudiantes de la carrera de Farmacia Técnica del 
IESTP Santiago Antúnez de Mayolo-Huancayo-2020. El 
37,5%, de los estudiantes consumieron el eucalipto y el 
28,3 % utilizo el kion. Usaron las hojas (50,0%); prepara-
das en infusión (43,6%); los cuales se administraron vía 
oral (55,4%); con una frecuencia de administración de 
una vez al día (49,4%); los estudiantes consideran como 
bueno el uso de estas el (74,1%).

CONCLUSIONES 

Al diagnosticar las costumbres y creencias más relevan-
tes en la población indígena de la comunidad Mariscal 
Sucre de Otavalo, que pueden ser incorporadas en el 
cuidado de pacientes con COVID-19, se encuentra el uso 
de infusiones y terapias, basadas en hierbas y plantas 
con propiedades curativas para los síntomas del virus. 
Sin embargo, es preciso que los empleos de estos trata-
mientos sean complementados con los tratamientos de 
la medicina convencional, sobre todo en los grupos más 
vulnerables como los adultos mayores y las personas con 
patologías crónicas.

Ante el colapso de las instituciones de salud a nivel na-
cional, los habitantes de la comunidad Mariscal Sucre de 
Otavalo acuden a la medicina ancestral en su mayoría, 
sin embargo, se determinó que aún existe resistencia en 
la confianza plena sobre los saberes de costumbres y 
creencias aplicadas por los hombres y mujeres de sabi-
duría, por lo que es preciso intervenir en la comunidad 
para dejar claros los beneficios que pueden obtener.

Con los resultados obtenidos, se determinó que existe 
confusión entre lo que es la medicina natural y la medicina 
ancestral, no se trata solamente de dosificar una infusión 
para lograr la sanación, sino que la medicina ancestral va 
más allá y se trata de lograr el equilibrio entre cuerpo y 
espíritu, en armonía con la naturaleza, por lo que los hom-
bres y mujeres de sabiduría deberán aplicar todos sus sa-
beres sobre las propiedades curativas de elementos ve-
getales, minerales y animales, demostrando que pueden 
ser aplicados a través de las diferentes técnicas y que 
la comunidad aún no ha logrado comprender del todo, 
motivo por el cual consideran que deben complementar-
se las prácticas ancestrales con la medicina occidental y 
emplearse tratamientos farmacológicos.
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RESUMEN

Esta revisión bibliográfica integra información de publicaciones centradas en la aplicación de sistemas basados en CRISPR-
CAS para el tratamiento de infecciones bacterianas resistentes a antibióticos. Además, indaga acerca de las aplicaciones 
de estas técnicas para eliminar genes de resistencia a los antimicrobianos, genes de virulencia y plásmidos bacterianos. 
Los estudios citados indican que el sistema CRISPR-CAS es capaz de editar genes de patogenicidad, de resistencia antimi-
crobiana o eliminar bacterias de manera selectiva sin afectar el microbiota. Esto demuestra que CRISPR-CAS es viable para 
tratar infecciones bacterianas a nivel extracelular incluso para aquellas bacterias que son resistentes a los antimicrobianos 
de alto espectro e infecciones intracelulares en menor medida.

Palabras clase: CRISPR-CAS, infección bacteriana, resistencia antimicrobiana.

ABSTRACT

This literature review integrates information from publications focused on the application of CRISPR-CAS-based systems for 
the treatment of antibiotic-resistant bacterial infections. In addition, its inquiries about the applications of these techniques 
to eliminate antimicrobial resistance genes, virulence genes and bacterial plasmids. The cited studies indicate that the 
CRISPR-CAS system is capable of editing pathogenicity genes, antimicrobial resistance genes or selectively eliminating 
bacteria without affecting the microbiota. This demonstrates that CRISPR-CAS is viable for treating bacterial infections at the 
extracellular level even for those bacteria that are resistant to high-spectrum antimicrobials and intracellular infections to a 
lesser extent.

Keywords: CRISPR-CAS, bacterial infection, antimicrobial resistan.
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INTRODUCCIÓN

Las infecciones bacterianas son consideradas de gran 
importancia sanitaria a nivel mundial por su potencial de 
causar altos índices de mortalidad y morbilidad. De he-
cho, se estima que las infecciones bacterianas son las 
causantes de aproximadamente 16 millones de muertes 
anuales. (Jiang et al. 2019).

A partir de 1928, año en que se descubre la actividad 
antimicrobiana de ciertos compuestos, los antibióticos 
han ayudado a contrarrestar las infecciones bacterianas, 
salvando numerosas vidas. Sin embargo, con el paso de 
los años los efectos bactericidas de los antibióticos han 
perdido su eficacia ante las bacterias dado a que estos 
patógenos poseen la capacidad para adaptarse rápida-
mente al medio y sobrevivir. Existen distintos procesos 
biológicos que invalidan la actividad de los antibióticos, 
como son: los mecanismos internos propios de las bac-
terias, la transferencia de sus plásmidos bacterianos (in-
tercambio de genes) y las mutaciones que ocurren en los 
cromosomas de estos microorganismos (Peterson & Kaur, 
2018). Estos procesos o mecanismos de resistencia per-
miten que las bacterias alteren su estructura para evitar 
que un antibiótico ingrese a su medio interno, modifiquen 
la molécula diana a nivel genético o postranscripcional 
y/o creen enzimas para romper el antimicrobiano.

Los factores que influyen para que las bacterias desa-
rrollen resistencia a los antibióticos y que estimulan su 
expansión son: la resistencia natural asociada a sus 
cualidades estructurales, la ingesta desordenada y des-
controlada de antimicrobianos, la aplicación de antibióti-
cos como estimuladores de crecimiento en animales de 
granja, inmigración humana, liberación de compuestos 
antimicrobianos al medio ambiente, entre otros. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), la resis-
tencia a los antibióticos (RAM por sus siglas en inglés) 
forma parte de las primeras 10 amenazas de salud públi-
ca que enfrenta la humanidad. Las bacterias resistentes 
y multirresistentes pueden causar infecciones graves que 
pueden complicarse hasta causar la muerte del pacien-
te. Las personas más vulnerables a estas infecciones son 
los pacientes inmunodeprimidos, los recién nacidos, las 
personas de la tercera edad y los pacientes con enferme-
dades graves.  

Para enfrentar la resistencia a antimicrobianos se ha im-
plementado sistemas de vigilancia y monitoreo de pató-
genos y sus mecanismos de resistencia, se han lanza-
do campañas para restringir el consumo innecesario de 
estos fármacos, se han mejorado las prácticas de pro-
ducción animal, restringiendo el uso de antibióticos para 
su crecimiento (Marston et al, 2016). En los últimos años 

sobresale el uso de herramientas genéticas enfocadas 
en controlar las bacterias resistentes a antibióticos. Una 
de estas herramientas se basa en el uso de CRISPR-CAS 
(por sus siglas en inglés), el cual es un sistema basado 
en repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regu-
larmente interespaciadas. Este  se desarrolló como una 
forma de inmunidad adaptativa en ciertas bacterias, el 
cual les sirve para combatir virus (bacteriófagos o fagos)  
que las invaden (Cho et al. 2018).  Para esto, las bacterias 
incorporan material genético viral en una zona específica 
de su genoma y en caso de existir la presencia del virus 
atacante en una siguiente ocasión, se produce un ARN 
guía el cual se encarga de reconocer el material genéti-
co viral y por acción enzimática se genera la ruptura del 
genoma viral. Actualmente, este principio se ha usado 
para manipular molecularmente genes de interés en la-
boratorio lo cual ha generada gran variedad de aplica-
ciones, entre estas esta lucha en contra de la resistencia 
bacteriana.

En la presente revisión bibliográfica se recopila informa-
ción de estudios enfocados en uso del sistema CRISPR-
CAS en el tratamiento de infecciones bacterianas resis-
tentes a antibióticos y su aplicación para la eliminación 
genes resistentes a los antimicrobianos, genes de virulen-
cia y plásmidos bacterianos.   

MATERIALES Y MÉTODOS

La recolección de datos se realizó mediante la búsqueda 
en las bases de datos Google Académico, Pubmed, Web 
of Science y Elsevier. Se seleccionaron artículos científicos 
publicados entre 2009 y 2021. Los criterios de búsqueda 
utilizados fueron “bacteria deseases”, “crispr as antimi-
crobial”, and “vectors for crispr”. Bajo estos detalles, la 
búsqueda arrojó un total de 250 artículos publicados en 
inglés, de los cuales se revisaron 53 artículos científicos. 
Los trabajos seleccionados están relacionados con las 
infecciones bacterianas, el uso de las herramientas de 
edición genética CRISPR, antibióticos y vectores para el 
transporte de CRISPR al interior de una bacteria.

RESULTADOS

Antibióticos y resistencia 

Durante décadas, los antibióticos han sido los agentes 
antibacterianos más usados, sin embargo, su aparición 
trajo consigo la resistencia a los mismos. La capacidad 
que tienen las bacterias para adaptarse al medio que las 
rodea de una manera rápida y eficaz, ha generado que 
la humanidad se enfrente a un grave problema sanitario 
causado por infecciones que se creían controladas con el 
descubrimiento y desarrollo de los antimicrobianos. Hoy 
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en día las bacterias generan resistencia a una gran varie-
dad de antibióticos, incluso a los más eficaces y fuertes 
como la vancomicina y colistina (Arcilla et al. 2016). En 
la tabla 1 se resume información acerca de las especies 
de bacterias y la resistencia que estas han generado a lo 
largo de los años. 

Tabla 1. Principales bacterias con sus genes de resisten-
cia a antibióticos.

Bacteria Resistencia Gen

Bacillus cereus ß-Lactámicos cytk, entFM, ces

Campylobacter jejuni Cloranfenicol CAT

Citrobacter freundi ß-Lactámicos ampC

Clostridium difficile
Cloranfenicol tet44, catD

Vancomicina vanGCD

Clostridium perfringens

Cloranfenicol Tn4451

Bacitracina ICECpl

Lincomicina tISCpe8

Escherichia coli

Fluoroquinilo-
nas

aac-(6’)-1b-cr, 
qnrB, qnrS

ß-Lactámicos ampC

Sulfamidas sul1

Colistina Mcr-2

Enterococcus faecium Daptomicina liaR

Haemophilus parain-
fluenzae

Fluoroquinilo-
nas gyrA, parC

Klebsiella pneumoniae

Tretaciclina
Rifamicina
Cefalosporina
Fenicol
Triclosan
Fluoroquinilona

RND
RND
RND
RND
RND
RND

Colistina Mcr 1-5

Mycobacterium tuber-
culosis

Etambutol embB

Fosfomicina murA

Isoniazida ndh

Rifampicina rpoC

Nesseria gonorrhoeae

Azitromicina 23S ARN

Sulfamidas folp

Fluoroquinilo-
nas gyrA

Pseudomona aerugino-
sa

Fluoroquinilo-
nas parE, gyrA

Imipenem Opr

Colistina
PA1199, PA1980, 
PA2583, PA5447, 
PA5548

Staphylococcus aureus

Rinfanpicina rpoB

Vancomicina vanA

Fosfomicina GlpT

Lisocina menA

Daptomicina pgsA

Salmonella entérica
Triclosán gyrA

Fluoroquinolo-
nas gyrA, gyrB, parC

Shigella sonni Fluoroquinilo-
nas gyrA

Streptococcus pneumo-
niae

Macrolidos 23S ARN

Amoxicilina PBP1a, PBP2b

Fluoroquinolo-
nas parC

Streptococcus pyoge-
nes Sulfamidas folp

Uso de CRISPR-CAS en infecciones bacterianas extrace-
lulares

CRISPR-CAS

Actualmente, el uso de herramientas moleculares ha per-
mitido aislar y manipular el sistema CRISPR-CAS para 
utilizarlo como una herramienta de edición genética con 
miras a tratar y/o combatir enfermedades e infecciones 
causadas por bacterias (Lee et al. 2014). Esto es posi-
ble gracias a la facilidad que existe para crear nucleasas 
programables guiadas por ARN y dirigirlas con gran pre-
cisión hacia una secuencia especifica. Existen diferentes 
tipos de CRISPR-CAS, no obstante, el tipo I y II son los 
más usados para eliminar bacterias de una forma muy 
selectiva. Estos pueden llegar y editar secuencias de los 
genes de resistencia a antibióticos, genes de virulencia o  
genes contenidos en plásmidos (Hidalgo-Cantabrana, et 
al. 2019). Esta técnica se ha aplicado tanto in vitro como 
in vivo consiguiendo una alta efectividad a la hora de eli-
minar bacterias. Por ejemplo, en un estudio se infectó y se 
trató a la polilla Galleria mellonella la cual fue previamen-
te infectada con E. coli (Fuente-Núñez et al. 2017). De la 
misma manera, se realizado una infección in vitro a un ra-
tón con S. aureus para posteriormente usar CRISPR-CAS 
como tratamiento antimicrobiano. En ambos estudios, se 
consiguió eliminar a las bacterias patógenas, las cuales 
contenían genes de patogenicidad y de resistencia a anti-
bióticos. Además, la eliminación fue puntual y de manera 
selectiva, es decir, sin afectar la microbiota del huésped.  

Autores como Gomaa et al. (2014) contribuyeron a esta 
propuesta, aplicando CRISPR-CAS como antimicrobiano 
en cultivos in vitro puros y mixtos y eliminando selectiva-
mente cepas específicas de E.coli y S. enterica (Strich & 
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Chertow, 2019). Además, los autores Dong et al.  demos-
traron que se puede utilizar CRISPR-CAS en E. coli para 
eliminar plásmidos resistentes a cloranfenicol.

Auto direccionamiento con CRISPR

El auto direccionamiento en el hospedador es un meca-
nismo enzimático, en el cual la actividad de CRISPR-CAS 
destruye el genoma del hospedador y eventualmente el 
genoma del fago que lo ataca. Este se ha desarrollado de 
manera natural, de hecho, se han registrado aproxima-
damente 330 especies de bacterias que lo llevan a cabo 
(Stern et al. 2010). 

Se cree que este  fenómeno se da por que se registran 
secuencias de ADN de la célula huésped en la matriz de 
su sistema CRISPR-CAS, induciendo a la destrucción de 
manera accidental (Stern et al. 2010). En base a este prin-
cipio, se puede introducir secuencias propias del hospe-
dador en su sistema CRISPR, lo cual puede lograr la eli-
minación de una gran cantidad de bacterias de manera 
controlada, incluso, con un solo espaciador. Tao Gong et 
al. utilizaron CRISPR-CAS para introducir secuencias de 
auto direccionamiento del gen de glucosiltransferasas del 
S. mutans, los cuales producen caries dental. El objetivo 
fue introducir mutaciones dentro del genoma de este mi-
croorganismo para cortar su locus de virulencia, y de esta 
manera inhibir su habilidad para formar las biopelículas 
dentarias y con esto prevenir las caries (38). 

Fagos como vectores de CRISPR-CAS 

Los bacteriófagos son virus que infectan bacterias pero 
son inofensivos para los humanos, animales y plantas 
(Gong et al. 2018). A estos virus se los conoce como 
Caudovirales entre los cuales se encuentran familias de 
Myoviridae, Siphoviridae and Podoviridae (Malik et al. 
2017). Estos fagos pueden funcionar como vectores de 
secuencias genéticas o herramientas moleculares que 
permitan controlar poblaciones bacterianas. Los fagos 
que se utilizan para introducir material genético deben 
tener especificidad por las bacterias objetivo y capaci-
dad para eliminarlas. La terapia con bacteriófagos es una 
alternativa cuando se trata infecciones por bacterias re-
sistentes a antibióticos

Para esto, el vector viral se puede encapsular, median-
te técnicas de ensamblaje estándar in vitro. Los genes 
diana se introducen a través de la cápside del fago o di-
rectamente en ADN del fago, posteriormente este inyec-
tará dicho material genético en el interior de la bacteria y 
los espaciadores se registrarán en la matriz del sistema 
CRISPR-CAS (Reina & Reina, 2018). Una vez integrado, el 
sistema CRISPR-CAS corta el genoma en el loci indicado, 
destruyendo el material genético y con esto a la bacteria.

Es naturaleza que ciertos fagos tengan enzimas en su es-
tructura que degraden polisacáridos presentes en la pa-
red celular de  las bacterias, lo cual destruye las biopelícu-
las creadas por estos microorganismos (Cornelissen et al. 
2011).  Un ejemplo de este procedimiento se reportó por 
Bikard et al., quienes utilizaron un bacteriófago para direc-
cionar y eliminar genes de virulencia y plásmidos conte-
niendo genes de resistencia a los antibióticos en S. aureus.  
Como resultado se observó la disminución de la infec-
ción por esta bacteria en la piel de ratones de laboratorio. 
Este método se implementó para introducir el complejo 
CAS9-ARN guía y suprimir el gen eae de la E. coli entero 
hemorrágica. Este es un gen de virulencia que le permite 
al patógeno adherirse al epitelio intestinal.

Otros estudios reportaron el uso de fagos temperados 
para introducir el sistema CRISPR-CAS en E. coli. Este 
sistema fue desarrollado para eliminar únicamente los 
plásmidos que codifican para la resistencia a ß-lactámi-
cos y cefotaxima. Como resultado, se consiguió la elimi-
nación de los genes de resistencia pero no se eliminó la 
bacteria, además que el sistema le otorgó inmunidad ante 
fagos líticos (Strich & Chertow, 2019)

Uso de CRISPR-CAS en infecciones bacterianos intrace-
lulares

La evidencia científica plantea que es posible producir 
un auto ensamblaje del fago con el sistema CRISPR-CAS 
dentro estructuras no virales como: sílice o lípidos y lle-
gar hasta el interior tanto de la célula huésped como la 
bacteria invasora.  Para esto, los bacteriófagos son en-
capsulados a base de sílice, lo cual les permite evadir 
la respuesta inmunitaria del huésped sin perder ningu-
na función biológica. Esta técnica permite traspasar las 
2 capas celulares (huésped y bacteria) y tratar infeccio-
nes bacterianas intracelulares como las causadas por B. 
pseudomallei.

Otra aplicación es la encapsulación de fagos en lipo-
somas. Los liposomas son nanopartículas lipídicas muy 
simples, las cuales son usadas como vehículos para lle-
var fármacos, antibióticos, vacunas, entre otros. En este 
caso, los liposomas son usados para encapsular un con-
junto de fagos previamente modificados. Esta técnica es 
viable teniendo en cuenta las características químicas de 
los liposomas así como su estabilidad, propiedades far-
macocinéticas y su facilidad para atravesar las membra-
nas celulares (Bozzuto & Molinari, 2015). 

DISCUSIÓN 

Esta revisión bibliográfica describe la aplicación del sis-
tema CRISPR-CAS para tratar infecciones bacterianas re-
sistentes a antibióticos y su aplicación para la eliminación 
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genes resistentes a los antimicrobianos, genes de virulen-
cia y plásmidos bacterianos.

Si se compara los antimicrobianos de hace décadas con 
los de hoy en día son los mismos, sin embargo, las bac-
terias no lo son, ya que no poseen las mismas caracte-
rísticas, debido a que han evolucionado para adaptarse 
y contrarrestar los mecanismos de acción de un gran 
número de antibióticos (Peterson & Kaur, 2018). En otras 
palabras, esto vuelve inocuos a los antimicrobianos para 
las bacterias volviendo al inicio del problema de las enfer-
medades bacterianas. La evidencia científica demuestra 
que se puede manipular el sistema CRISPR desarrollado 
por las bacterias, como una herramienta de edición ge-
nética y enfrentar la gran problemática de la resistencia 
a antibióticos incluso prevenir y tartar enfermedades cau-
sadas por bacterias, incluso si una bacteria en particular 
no posee en sistema CRISPR se podría inocular en con-
junto con el ARNguia para producir cortes en su genoma 
ya sea para eliminar o inactivar genes de dicho patógeno 
(Bikard & Barrangou, 2017). Los autores Bikard y Greene 
coinciden que su aplicación es viable gracias a la faci-
lidad que hay para crear ARN que guían a la caspasa 
hacia un punto de corte especifico (Greene, 2018). Con 
esto se puede manipular estas herramientas para elimi-
nar cualquier tipo de bacteria extracelular que se tenga 
su secuencia genética. En el caso de bacterias que son 
parte de la microbiota y que su eliminación tendría conse-
cuencias negativas, se puede utilizar CRISPR-CAS para 
eliminar o silenciar sus genes de virulencia o plásmidos 
bacterianos convirtiendo al microorganismo inofensivo 
para el huésped pero manteniendo la microbiota intac-
ta. En este punto es importante remarcar un beneficio de 
CRISPR como tratamiento antibacteriano, ya que, a dife-
rencias de los antibióticos farmacológicos que eliminan a 
todas las bacterias por igual (Calvo & Martínez-Martínez, 
2009) CRISPR-CAS puede ser diseñado para ser alta-
mente selectivo y que no afecta bacterias beneficiosas.

Para introducir el complejo CRISPR o ARN guías al inte-
rior de una bacteria se puede utilizar bacteriófagos como 
transportadores para tratar infecciones extracelulares. La 
ventaja de estos vehículos biológicos es que no producen 
toxicidad y su espectro antibiótico es bajo. Sin embar-
go, existen limitaciones en este punto debido a que los 
fagos deben ser específicos para la bacteria objetivo, y 
pueden presentar problemas de disponibilidad. Por otro 
lado, para tratar infecciones por bacteria intracelulares 
los fagos únicamente no son suficientes para atravesar 
las 2 membranas celulares, en este caso en necesario 
que los virus sean encapsulados en nanopartículas de 
sílice o liposomas las cuales le permitan sobrevivir a la 
respuesta inmunitaria del huésped y mantener intacta sus 

funciones. Aún es necesarios estudios que ayuden a vali-
dar la aplicación estas nanopartículas y encontrar nuevos 
métodos para transportar el complejo CRISPR-CAS al in-
terior de una célula eucariota de forma segura. 

CONCLUSIONES 

CRISPR-CAS es una herramienta que se puede imple-
mentar para el tratamiento antibiótico. Esta herramienta 
molecular puede ser utilizada de manera selectiva, eli-
minando únicamente los genes que codifican para los 
factores de virulencia y/o de resistencia. Esto asegura un 
tratamiento que previene el desarrollo de infecciones di-
fíciles de tratar, así como evitar la alteración de la micro-
biota del huésped. De la misma manera, se puede aplicar 
este principio para eliminar poblaciones enteras de algu-
na cepa de bacteria manteniendo con vida a las baterías 
deseadas. 

Los estudios aquí revisados demuestran que CRISPR-
CAS es viable para tratar cualquier infección bacteriana a 
nivel extracelular incluso para aquellas que son resisten-
tes a los antimicrobianos de alto espectro. 

Contrarrestar una bacteria con CRISPR a nivel intracelu-
lar es un área que aún requiere estudios dado a que los 
vectores disponibles no han sido bien estandarizados y/o 
experimentados. Para esto, es necesario el desarrollo de 
nuevos vectores que permitan introducir CRISR-CAS con 
efectividad.  
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RESUMEN

En este trabajo se presenta una descripción de la ecología de las microalgas de agua dulce, así como las de ambientes 
costeros y marinos, haciendo un análisis de las especies predominantes en distintos tipos de acuatorios, tomando en con-
sideración que constituyen valiosa fuente nutritiva para humanos y animales, con utilidad biotecnológica e industrial. El ob-
jetivo del estudio fue caracterizar la importancia de las microalgas y su contribución a importantes actividades económicas 
como la producción de alimentos y piensos, cosméticos y compuestos relacionados con la salud. Se realizó una revisión 
sistemática cualitativa, documental y no experimental, mediante una búsqueda de artículos en español e inglés, localizados 
en bases de datos como: Scopus, Imbiomed, Pubmed, ClinicalKey y Science Direct. Los datos estadísticos actualizados 
fueron obtenidos de las páginas web de la OMS, Centre for Evidence-Based Medicine y la FAO. De esta manera fueron 
seleccionados 38 artículos los cuales forman parte del estudio. Los resultados muestran el papel de las microalgas en la 
ecología, sus potencialidades para la producción de alimentos y los beneficios que reportan para la biotecnología médica y 
farmacéutica en la síntesis de factores de crecimiento, hormonas, anticuerpos, vacunas y reguladores inmunitarios.

Palabras clave: Microalgas, biotecnología, ecología, nutrición bgv, salud humana.

ABSTRACT 

This work presents a description of the ecology of freshwater microalgae, as well as those of coastal and marine environ-
ments, making an analysis of the predominant species in different types of aquariums, taking into consideration that they 
constitute a valuable nutritional source for humans and animals, with biotechnological and industrial utility. The objective of 
the study was to characterize the importance of microalgae and their contribution to important economic activities such as 
the production of food and feed, cosmetics and health-related compounds. A qualitative, documentary and non-experimen-
tal systematic review was carried out by means of a search of articles in Spanish and English, located in databases such 
as: Scopus, Imbiomed, Pubmed, ClinicalKey and Science Direct. The updated statistical data were obtained from the web 
pages of the WHO, Centre for Evidence-Based Medicine and FAO. In this way, 38 articles were selected as part of the stu-
dy. The results show the role of microalgae in ecology, their potential for food production and their benefits for medical and 
pharmaceutical biotechnology in the synthesis of growth factors, hormones, antibodies, vaccines and immune regulators.

Keywords: Microalgae, biotechnology, ecology, bgv nutrition, human health.
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INTRODUCCIÓN

Las microalgas han atraído recientemente un interés con-
siderable en todo el mundo, debido a su amplio potencial 
de aplicación en las industrias de energía renovable, bio-
farmacéutica y nutracéutica. Las microalgas son fuentes 
renovables, sostenibles y económicas de biocombusti-
bles, productos medicinales bioactivos e ingredientes 
alimentarios. Se han investigado varias especies de mi-
croalgas por su potencial como productos de valor añadi-
do con notables cualidades farmacológicas y biológicas 
(Khan et al. 2018).

 Las algas, incluidas las algas marinas y las microalgas, 
contribuyen con casi el 30 % de la producción acuícola 
mundial (medida en peso húmedo), principalmente de las 
algas marinas. Las algas marinas y las microalgas gene-
ran beneficios socioeconómicos para decenas de miles 
de hogares, principalmente en comunidades costeras, 
incluidas numerosas mujeres empoderadas por el cultivo 
de algas marinas. Varias contribuciones a la salud huma-
na, beneficios ambientales y servicios ecosistémicos de 
las algas y microalgas han atraído cada vez más la aten-
ción sobre el potencial sin explotar del cultivo de algas y 
microalgas (Cai et al. 2021).

Las algas son organismos fotosintéticos que crecen en 
una variedad de hábitats acuáticos, incluidos lagos, li-
bras, ríos, océanos e incluso aguas residuales. Pueden 
tolerar una amplia gama de temperaturas, salinidades y 
valores de pH; diferentes intensidades de luz; y condi-
ciones en reservorios o desiertos y pueden crecer solos 
o en simbiosis con otros organismos (Khan et al. 2018). 
Como resultado, las algas suelen tener una mayor eficien-
cia fotosintética que las plantas, lo que se traduce en una 
mayor capacidad para generar biomasa.

Las algas se clasifican en términos generales como 
Rhodophyta (alga roja), Phaeophyta (alga marrón) y 
Chlorophyta (alga verde) y se clasifican por tamaño como 
macroalgas o microalgas. Las macroalgas (algas mari-
nas) son algas multicelulares de gran tamaño, visibles a 
simple vista, mientras que las microalgas son células in-
dividuales microscópicas y pueden ser procariotas, simi-
lares a las cianobacterias (Cloroxibacterias), o eucariotas, 
similares a las algas verdes (Cai et al. 2021).

En la naturaleza, las microalgas son capaces de alcanzar 
altas concentraciones de biomasa en condiciones eutró-
ficas, pero, desde el punto de vista del cultivo masivo, 
incluso estas concentraciones no son suficientes. En la 
última década, ha habido una gran cantidad de inves-
tigaciones enfocadas en optimizar las condiciones que 
promueven al máximo las tasas de crecimiento de algas, 

o provocan una producción mejorada de un producto es-
pecífico, en condiciones de crecimiento artificial (Fabris 
et al. 2020).

Sin embargo, una de las mayores limitaciones en el cul-
tivo masivo de algas es la creación de un sistema de 
producción rentable. En este sentido, una diversa gama 
de técnicas de cultivo de algas puede ofrecer diferentes 
niveles de control sobre el crecimiento y el rendimiento 
del producto, con diferentes costos de capital y operati-
vos asociados. El objetivo del estudio fue caracterizar la 
importancia de las microalgas y su contribución a impor-
tantes actividades económicas como la producción de 
alimentos y piensos, cosméticos y compuestos relaciona-
dos con la salud.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión sistemática cualitativa, documen-
tal y no experimental, mediante una búsqueda de artícu-
los en español e inglés, localizados en bases de datos 
como: Scopus, Imbiomed, Pubmed, ClinicalKey y Science 
Direct. Esta estrategia se complementó con la utilización 
de los siguientes descriptores: “Microalgae”, “Ecology”, 
“Nutrition”, “Biotechnology”, “human and animal health”, 
considerándose las investigaciones comprendidas des-
de enero del año 2016 a septiembre del 2021. 

Los datos estadísticos actualizados fueron obtenidos de 
las páginas web de la OMS, Centre for Evidence-Based 
Medicine y la FAO. Se excluyó de la búsqueda toda la 
literatura gris, no sustentada en un basameto científico y 
que no estuviera dentro del periodo de tiempo estableci-
do. Se localizaron 72 artículos, de los cuales solo fueron 
utilizados 38 de ellos, por su contribución al cumplimiento 
del objetivo de esta investigación.

RESULTADOS

Microalgas como alimentos

Las microalgas se han utilizado como fuente de alimen-
to para humanos o suplementos nutricionales durante 
cientos de años. Los aztecas utilizaron la cianobacteria 
Spirulina (Arthrospira platensis, Arthrospira maxima) del 
lago Texcoco (México) alrededor del año 1300 d.C. Los 
cronistas españoles describieron a los pescadores loca-
les recolectando masas azul verdosas de los lagos que 
se preparaban como una torta seca, conocida como ‘te-
cuitlatl’ (Basheer et al. 2020).

Durante siglos, la población de Chad ha estado recolec-
tando espirulina (conocida como ‘dihé’) del lago Kossorom 
en la franja noreste del lago Chad y usándola como ali-
mento a diario. Nostoc, cianobacterias filamentosas, 
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también se ha utilizado ampliamente como alimento. Las 
especies N. commune, N. flagelliforme y N. punctiforme se 
consumen tradicionalmente en China, Mongolia, Tartaria 
y América del Sur (conocidas como ‘fa cai’ y ‘lakeplum’). 
En Japón, otra cianobacteria comestible Aphanotheca 
sacrum (anteriormente Phylloderma sacrum) se conside-
ra un manjar especial conocido como ‘suizenji-nori’. Las 
algas verdes filamentosas Spirogyra y Oedogonium tam-
bién se utilizan como componente dietético en Birmania, 
Tailandia, Vietnam e India (García et al. 2017).

A pesar de estos antecedentes, la era moderna de los de-
sarrollos biotecnológicos de microalgas y cianobacterias 
comenzó a principios de la década de 1940 y ganó im-
pulso con el primer Simposio de cultivo masivo de algas 
que se celebró en la Universidad de Stanford en 1952. 
Desde entonces, numerosas tecnologías y enfoques para 
el cultivo controlado masivo se han sugerido (estanques 
abiertos, fotobiorreactores especializados) para su explo-
tación comercial, además de recolectarse en entornos 
naturales (Ahmad et al. 2021). 

Es importante destacar que la Spirulina fue declarada 
por la Conferencia Mundial de la Alimentación de las 
Naciones Unidas de 1974 como el mejor alimento para 
el futuro, y la Organización Mundial de la Salud de las 
Naciones Unidas (OMS) afirmó que la Spirulina repre-
senta un alimento interesante por múltiples razones, por 
ejemplo, es rico en hierro y proteínas y se puede adminis-
trar a los niños sin ningún riesgo (Merlo et al. 2021).

Hoy en día, la Clorella y la Espirulina se comercializan 
ampliamente en las tiendas naturistas ganando popula-
ridad en todo el mundo, porque son uno de los alimen-
tos más nutritivos conocidos por el hombre (Boukid & 
Castellari et al. 2021). Estas microalgas también se utili-
zan para alimentar a muchos tipos de animales (por ejem-
plo, gatos, perros, peces de acuario, aves ornamentales, 
caballos, aves de corral, vacas y toros reproductores). 
Además, otras microalgas como Tetraselmis, Isochrysis, 
Pavlova, Phaeodactylum, Chaetoceros, Nannochloropsis, 
Skeletonema y Thalassiosira, también se utilizan como 
piensos en la acuicultura.

Aunque el valor nutricional de las microalgas está bien 
documentado, su digestibilidad y valor nutricional general 
(Vin et al 2020), dependen no solo de los rasgos genéti-
cos de las cepas individuales sino también de los proce-
sos tecnológicos utilizados para la producción de bioma-
sa. Algunos estudios mencionan el sabor, la textura, el 
color y el olor de la biomasa de microalgas como posi-
bles cuellos de botella, mientras que otros indican que las 
microalgas tienen el sabor, la textura y el olor deseados. 
Por tanto, estas propiedades son cuestiones relevantes a 

tener en cuenta en el desarrollo de productos alimenticios 
o ingredientes basados   en microalgas.

Uno de los factores limitantes del uso de grandes can-
tidades de microalgas para el consumo humano es el 
alto contenido de ácidos nucleicos que se metabolizan a 
ácido úrico y que pueden tener efectos adversos para la 
salud, como gota o cálculos renales (Mosquera-Murillo & 
Peña-Salamanca, 2016).

Así, desde el punto de vista nutricional, la reformulación 
de alimentos y bebidas con ingredientes de algas no ga-
rantiza automáticamente la mejora del perfil nutricional si 
se compara con los correspondientes productos libres de 
algas. También es de destacar que los ingredientes uni-
celulares de microalgas generalmente se incluyen en por-
centajes muy bajos en los productos reformulados, por lo 
que todavía hay una gran oportunidad sin explotar para 
incorporarlos en alimentos y bebidas. En este sentido, se 
requiere más investigación e innovación para impulsar el 
desarrollo de ingredientes de algas purificados, organo-
lépticamente, más neutros, que probablemente podrían 
incluirse en porcentajes más altos en alimentos y bebidas, 
y que podrían ayudar a adaptar mejor la optimización de 
los valores nutricionales (Boukid & Castellari, 2021).

Microalgas en la salud y prevención de enfermedades

Sin embargo, las microalgas también son fuentes poten-
ciales de valiosos compuestos bioactivos con una amplia 
aplicación como nutracéuticos. Los nutracéuticos que se 
pueden extraer de las microalgas son muy abundantes y 
diversos, y se han propuesto para tratar un gran número 
de enfermedades; sin embargo, algunas de estas propie-
dades aún deben ser confirmadas por ensayos clínicos 
sólidos (David et al. 2020).

Otros compuestos bioactivos de interés que se pueden 
obtener de las microalgas son los esteroles. Esta fami-
lia de compuestos se ha vuelto muy conocida por su 
capacidad para reducir el colesterol LDL y promover la 
salud cardiovascular. Además, se ha informado que los 
esteroles están implicados en actividades antiinflamato-
rias y antiaterogénicas, anticancerígenas y antioxidantes 
y pueden proporcionar protección contra trastornos del 
sistema nervioso, tales como encefalomielitis autoinmune, 
esclerosis lateral amiotrófica o enfermedad de Alzheimer 
(Mu et al. 2019).

Varias microalgas tienen contenidos fenólicos totales que 
son similares o incluso superiores a varias frutas y ver-
duras populares (Mosquera-Murillo & Peña-Salamanca, 
2016). Sus funciones biológicas son muy diversas desta-
cando las actividades antioxidantes, antiinflamatorias, an-
timicrobianas y retardan la progresión de ciertos cánceres 
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y reducen los riesgos de enfermedades cardiovascula-
res, enfermedades neurodegenerativas y diabetes.

El futuro de la biotecnología de microalgas

En el pasado se han utilizado aguas naturales (lagos, la-
gunas, estanques) o estanques artificiales para el cultivo 
de microalgas. Los sistemas al aire libre dependen de la 
luz natural para la iluminación y, aunque su instalación 
y funcionamiento son económicos, adolecen de muchos 
problemas (por ejemplo, los cultivos no son axénicos; los 
depredadores pueden dañar el cultivo; la variabilidad cli-
mática dificulta un control adecuado del sistema). Las es-
pecies que actualmente se cultivan en estanques abier-
tos son extremófilos capaces de crecer en un ambiente 
altamente selectivo (pH, salinidad o temperatura altos) 
para evitar el crecimiento de contaminantes.

El futuro de la biotecnología de microalgas depende del 
desarrollo de fotobiorreactores (PBR) a gran escala ca-
paces de operar en condiciones óptimas definidas con 
riesgos mínimos de contaminación (Menaa et al. 2020). 
En comparación con los sistemas al aire libre, los siste-
mas cerrados pueden evitar la mayoría de sus proble-
mas, pero se necesita el desarrollo de sistemas de cultivo 
cerrados más económicos y eficientes. Hasta ahora se 
han diseñado varios tipos de PBR cerrados, incluidos tu-
bulares, bolsas de plástico, placas planas, columnas de 
transporte aéreo y de burbujas, reactores de tanque agi-
tado o incluso reactores de ventana de edificios (Nasab 
et al. 2020). 

En todos los casos, un uso eficiente de la luz es una limi-
tación importante y dificulta la ampliación. Por lo tanto, se 
necesitan nuevos desarrollos en iluminación y su control 
para hacer competitivos los sistemas de cultivo cerrados. 
En este sentido, se han utilizado fibras ópticas o diodos 
orientados a la irradiancia que proporcionan iluminación 
interna para mejorar la intensidad de la luz. El diseño de 
superficies con materiales, grupos funcionales o recubri-
mientos de superficie adecuados para evitar la adhesión 
de microalgas también es esencial para resolver los pro-
blemas típicos de bioincrustación de los PBR (Glemser et 
al. 2016).

Microalgas, utilidad en Ecuador para nutrición acuícola

La acuicultura juega un papel importante en la econo-
mía del Ecuador, con un enfoque hacia la producción a 
gran escala y potenciando a su vez la producción arte-
sanal o a menor escala. El camarón blanco es la especie 
cultivada más importante; sin embargo, las especies de 
peces, especialmente la tilapia, la trucha y la cachama, 
están ganando importancia en la región, por lo que el país 

se considera el quinto productor mundial en volumen de 
acuicultura marina y costera de crustáceos.

En la naturaleza las larvas de la mayoría de las especies 
de peces y mariscos comen pequeños organismos que 
componen el fito y zooplancton . Esta dieta no solo aporta 
una composición nutritiva muy diversificada, sino que por 
sus características facilita la digestión y absorción de nu-
trientes en las larvas. Además, el fitoplancton se ha consi-
derado como un parámetro ecológico importante para los 
ecosistemas acuáticos.

Los primeros pioneros en la larvicultura de peces y cama-
rones tuvieron que buscar un sustituto adecuado y prác-
tico del plancton natural, teniendo en cuenta la calidad 
nutricional y los costos de producción en el proceso de 
selección. A lo largo de los años, un número limitado de 
especies de algas, constituyendo el rotífero Brachionus 
plicatilis y el camarón de salmuera Artemia los alimen-
tos vivos utilizados a escala mundial en la cría industrial 
de larvas de peces y mariscos. Hoy en día, los alimentos 
vivos más costosos y quizás menos comprendidos son 
las algas unicelulares; es decir, unas 15 especies de dia-
tomeas y algas verdes, que varían en tamaño de 5 a 25 
micrones (Khan & Bari, 2019).

Las microalgas son una fuente de alimento esencial en 
la cría de todos los estadios de los moluscos bivalvos 
marinos (almejas, císteres, vieiras), los estadios larva-
rios de algunos gasterópodos marinos (abulón, caracol), 
larvas de peces marinos (bacalao, fletán) y camarones 
(Penaeus), algunas especies de peces (tilapia, chano) y 
zooplancton (rotíferos, copépodos, cladóceros, camaro-
nes de salmuera). Estos últimos se alimentan a su vez 
a los estadios larvarios tardíos de diversas especies de 
peces y crustáceos (langostinos, camarones, cangrejos, 
langostas). En general, casi todas las granjas camarone-
ras se operan en estanques de tierra, que contienen biota 
de valores nutricionales del camarón (Sarker et al. 2021).

Las especies alimentarias de microalgas se han seleccio-
nado sobre la base de su cultivo potencial, tamaño celu-
lar, digestibilidad y valor alimenticio general, mucho más 
por ensayo y error que por cualquier otro proceso de se-
lección científica. Las “malezas” fáciles de cultivar, como 
Chlorella sp., Parecen tener un valor alimenticio deficiente 
(es decir, una digestibilidad baja) para muchas especies 
con potencial de acuicultura. Las especies más adecua-
das todavía plantean muchos problemas para el cultivo a 
gran escala, es decir, su cultivo implica el uso de medios 
de cultivo complejos, elaborados con agua de mar libre 
de gérmenes tratada por microfiltración y / o irradiación 
UV (Angela et al. 2021).
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DISCUSIÓN

El tratamiento de aguas residuales con microalgas repre-
senta una oportunidad interesante, especialmente para 
los países menos desarrollados, donde la calidad del 
agua es baja y la mejora requiere costos de inversión ele-
vados y, a menudo, inasequibles. Por lo tanto, en muchos 
países en desarrollo solo se pueden implementar proce-
sos de tratamiento de aguas residuales básicos y bara-
tos. El cultivo de microalgas podría mejorar la calidad del 
agua a un precio más bajo en comparación con las tecno-
logías existentes y convencionales y los sistemas de tra-
tamiento terciario (Razzak et al. 2017). Sin embargo, hay 
que considerar que grandes volúmenes de agua a tratar 
pueden sobrepasar la capacidad de las microalgas. En el 
caso de las microalgas marinas, su uso para estos fines 
es probablemente más limitado ya que la mayor parte de 
las aguas residuales proviene de usos de agua dulce y 
alcantarillado.

El uso de algas en la formulación de alimentos se está 
posicionando firmemente en el mercado alimentario. 
Anteriormente, los ingredientes de las algas se usaban 
principalmente como suplementos dietéticos en diferen-
tes formas, como polvo, cápsulas y tabletas debido a su 
rica composición en compuestos beneficiosos para la 
salud (p. Ej., Carotenoides, astaxantina, omega-3 y áci-
do docosahexaenoico). Recientemente, la tendencia es 
el uso de estos ingredientes (o ingredientes derivados) 
en formulaciones alimentarias. El número de lanzamien-
tos de alimentos y bebidas que contienen microalgas o 
macroalgas ha aumentado significativamente durante los 
últimos cinco años (Mu et al. 2019).

Las microalgas desempeñan un papel fundamental en la 
biotecnología médica y farmacéutica y se utilizan para la 
síntesis de factores de crecimiento, hormonas, anticuer-
pos, vacunas y reguladores inmunitarios (Rizwan et al. 
2018).

Se considera que las NP son portadores eficaces para la 
administración específica de fármacos a las células tu-
morales. El uso de NP sintéticas para la administración de 
medicamentos contra el cáncer es un enfoque importante 
para mejorar la eficacia de la quimioterapia. Sin embar-
go, estos materiales pueden ser tóxicos y tener algunas 
desventajas medioambientales. En las últimas décadas, 
el uso de NP de silicio biodegradable (SiNP) ha sido re-
emplazado por microalgas, que tienen una fabricación 
rentable y baja toxicidad (Khavari et al. 2021).

Algunos carbohidratos, lípidos y ficobiliproteínas que se 
extraen de microalgas han mostrado efectos antiprolife-
rativos y apoptóticos en varios cánceres. El fucoidan es 
un polisacárido sulfatado, que se extrae de diferentes 

microalgas, como Fucus vesiculosus, Sargassum hens-
lowianam, Cladosiphon fucoidan y Coccophora longsdor-
fii, que inhiben la angiogénesis y la metástasis mediante 
la regulación a la baja de la actividad quinasa y la acti-
vación de la caspasa-3/7 en la línea celular de linfoma 
humano, melanoma, cáncer de colon humano, cáncer de 
mama, carcinoma de pulmón y leucemia promieloide hu-
mana (Skjanes et al. 2021).

CONCLUSIONES

Aunque las microalgas se han utilizado durante siglos 
para proporcionar alimento a humanos y animales, solo 
recientemente se han cultivado y cosechado mucho más 
ampliamente a gran escala industrial. Sus funciones en 
la provisión de beneficios para la salud y la nutrición, así 
como sus aplicaciones en las industrias de la energía y 
los cosméticos, están contribuyendo a expandir su mer-
cado, pero aún quedan por abordar varios desafíos clave 
en este campo.

Los efectos de las microalgas y sus productos derivados 
nutracéuticos se han probado en muchos estudios nutri-
cionales en todo el mundo, pero aún es probable que se 
descubran muchos beneficios positivos para la salud con 
su mayor consumo como suplementos de alimentos y pi-
ensos. Su potencial para tratar y prevenir muchos tipos de 
enfermedades debería mejorar el interés y promover las 
actividades de investigación en su valor principalmente 
para la salud humana.
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ABSTRACT

Malaria is the most danger disease caused by Plasmodium parasite which is presented in different endemic and non-ende-
mic areas around the world, where it can cause different clinical complications that could end in death. Due to the amount of 
people affected by malaria in different counties, vaccination is considered the unique form to prevent infection reducing the 
number of people dying and eliminating malaria from different zones despite the development of resistance against antipara-
sitic drug treatments that have been used to control the disease. In fact, several vaccines have been developing during the 
last years but many of them have achieved successful results over than others and some of them have being discontinued 
in investigation because of its low results and possible side effects. This article describes the potential action of the latest 
vaccines development during the recent years and which of them represent more clinical importance for public health use.

Keywords: Malaria, plasmodium, plasmodium falciparum, plasmodium vivax, vaccines.

RESUMEN

La malaria es la enfermedad más peligrosa provocada por el parásito Plasmodium, la cual está presente en diferentes áreas 
en endémicas y no endémicas alrededor del mundo, en donde esta puede causar diferentes complicaciones clínicas que 
pueden terminar en la muerte. Debido a la cantidad de personas afectadas por la malaria en diferentes países, la vacuna-
ción es considerada como la forma única de prevenir la infección reduciendo el número de personas muertas y eliminando 
la malaria de diferentes zonas a pesar de la resistencia que ha desarrollado contra los tratamientos con medicamentos 
antiparasitarios para controlar la enfermedad. De hecho, varias vacunad se han venido desarrollando en los últimos años, 
en donde algunas han logrado resultados favorables y otras han dejado de ser investigadas por sus bajos resultados o 
posibles efectos secundarios. Este artículo describe la acción potencial de las ultimas vacunas desarrolladas las cuales 
representen una importancia clínica en la salud pública.

Palabras clave: Malaria, plasmodium, plasmodium falciparum, plasmodium vivax, vacunas.
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INTRODUCTION

Malaria is an infectious disease caused by several species 
of apicomplexan parasites within the genus Plasmodium. 
In humans, there are six Plasmodium species responsible 
for causing malaria: P. falciparum, P. knowlesi, P. malaria, P. 
ovale curtisi, P. ovale wallikeri and P. vivax. Together, they 
cause approximately half million deaths per year. Among 
all the species, P. falciparum and P. vivax are the most stu-
died parasites due to their high frequency of infection and 
clinical complications caused in the patients (Epstein et al. 
2017).

The life cycle of Plasmodium species is complex since the 
parasites transit among sexual and asexual stages and 
evolved to survive in different cell environments. This be-
gins when an Anopheles female’ mosquito, carrying the 
parasite sporozoites (Spz) in its salivary glands, takes a 
blood meal resulting in injecting Spz into the bloodstream 
of a human host (Mancipe et al. 2019). The Spz first infect 
liver cells, where they multiply asexually over the following 
7–10 days, period in which the patient is asymptomatic. 
Different from other species, P. vivax and P. ovale pass 
through a dormant stage called hypnozoites which can 
hold the progression of the infection for weeks or even 
years after transmission took place. Now in the form of 
merozoites (Mrz), the parasites are released from the li-
ver cells in vesicles and travel to the capillaries (Rénia & 
Goh, 2016). The vesicles eventually burst, discharging the 
Mrz to enter the bloodstream where they disperse and en-
ter erythrocytes. Inside here, the parasites undergo ase-
xual reproduction generating trophozoites which mature 
to schizonts. The schizonts burst generating merozoites 
which egress the cell and invade more erythrocytes, re-
peating the cycle of growth, replication, egress, and inva-
sion. The realize of Mrz into the bloodstream and rupture 
of injected erythrocytes trigger clinical symptoms which 
develop in malaria disease.

P. falciparum and P. vivax incubation time are 12-18 and 
9-14 days, respectively. The pathology includes signs like 
intermittent fever, headache, vomit, chills, abdominal pain, 
and sweating symptoms which can potentially develop in 
chronic and fatal hemolysis. Finally, a small number of pa-
rasites in asexual stages commit to sexual cycle, forming 
microgametocytes (male) and macrogametocytes (fema-
le). Once mature, the gametocytes in the blood stream 
can be taken up by female mosquitoes, continuing the 
transmission of the parasites (Mawson, 2013).

The distribution of malaria cases is reported around the 
world specially in countries with tropical and subtropical 
areas, environments in which mosquitoes are distributed. 
In South America, P. vivax is the most common species, 

affecting specially rain forest and coastal regions during 
dry season (Morales, Quinatoa, & Cagua, 2021). The pre-
sence of P. falciparum in this region is confirmed. However, 
a study published in 2019 suggests a decrease in the po-
pulation of this species in Brazil and Argentina, countries 
where most of the malaria cases are asymptomatic.

In 2015, the World Health Organization (WHO) reported 
that the 83% of malaria cases in this region correspond to: 
Venezuela (30%), Brazil (24%), Peru (19%), and Colombia 
(10%). Additionally, a study carried out in 2018 showed an 
association between human migration and an increase of 
malaria cases (96%) in the border between Ecuador and 
Peru (Recht et al. 2017).

To fight against malaria, the most used methods remain 
to be vector control and drug therapies. However, P. fal-
ciparum developed resistance to monotherapies and 
sesquiterpenes like artemisinin-based combination the-
rapies (ACTs), even in alternated strategies, becoming a 
problem to eliminate the disease. The main cause of the 
resistance is the irresponsible use of antimalarial drugs like 
chloroquine, lumefantrine, amodiaquine, sulphadoxine-
phyrimethamine, quinine, piperaquine and mefloquine, 
and a lack of health control even in countries with quality 
drug components and strong healthcare systems. Due to 
the development of antiparasitic drug resistance, it is im-
portant to improve malaria control beyond administration 
and prescription or elimination program to deal with emer-
ging resistance, inadequate new antimalarial treatment, or 
poor compliance in effected countries. Although the para-
sites might be sensible to drugs at the beginning of the 
application, longer and higher doses of the drugs, may 
develop parasite resistance, meaning the failure of the 
treatment (Mancipe et al. 2019).

In fact, elimination of the disease requires a better solu-
tion to replace failing drugs therapies, specially to treat 
undetected cases. Thus, the development of a vaccine 
represents a significant and crucial step of a prophylactic 
mechanism of protection against malaria, inhibiting the ga-
metocytes developing from the parasites and the onset of 
hard symptoms (Mancipe et al. 2019). This review aims 
to describe the latest vaccines against malaria, their me-
chanism of action, and the phase of the study that has 
reached until these days.

METHODS

PubMed, Scielo, Google Scholar, PMC, Springer, EMBASE 
and Science Direct were used to search academic con-
tent. The inquiry parameters were any published work 
among 1987 and 2021 in either Spanish or English langua-
ge. The Key words used were “malaria”, “Plasmodium”, 
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“Plasmodium falciparum”, “Plasmodium vivax” and “vac-
cines”. A total of 80 published articles were retrieved, 30 of 
which were considered relevant to this review for they ex-
plain vaccine’s projects and studies against Plasmodium 
species. The selected articles were carefully analyzed ac-
cording to their main theme, including vaccine elabora-
tion, clinical research, clinical phases of the studies, and 
reported secondary effects.

RESULTS

Life cycle of Plasmodium

P. Falciparum and P. vivax pass through two cycles that 
undergoes their development inside two hosts. Into the 
vector occurs the sexual cycle and, in the human, the ase-
xual one (Figure 1).

Sexual cycle of Plasmodium

The sexual life cycle of Plasmodium begins when a female 
Anopheles mosquito takes a blood meal containing game-
tocytes from the bloodstream of an infected human host. 
Male and Female gametocytes taken reach the mosquito’s 
midgut and undergo fertilization and maturation, forming 
ookinete. Ookinetes migrate to the hemocoel to form oo-
cysts. Once mature the oocysts burst releasing sporozoi-
tes, which migrate to the mosquito’s salivary glands where 
they are ready for transmission (Prudêncio et al, 2006).

Asexual cycle of Plasmodium

The infection from malaria begins when the female 
Anopheles mosquito carrying Spz are deposited under 
human skin. This cycle is divided in two processes that 
happen inside the liver (pre-erythrocytic stages) and into 
the bloodstream (erythrocytic stages). After invasion, the 
pre-erythrocytic phase begin by Spz migration to the li-
ver to infect hepatic cells which undergoes the develop-
ment of merozoites (Mrz). P. falciparum Mrz are released 
to the bloodstream to enter into the erythrocytic stages, 
while P. vivax Mrz have the ability to remain as hypnozoi-
tes (Hpz) into the hepatic tissue waiting for reactivation 
which refers asymptomatic cases (Prudêncio et al, 2006). 
Consequently, the erythrocytic phase is placed by Mrz 
invasion that entry into erythrocytes by receptor–ligand 
low-affinity interaction inducing membrane deformation 
with (EBA-175, EBA-140 and EBA-181) antigens and re-
ticulocyte binding homolog (Rh1, Rh2a/Rh2b and Rh4) 
families. The consequent invasion undergoes the sequen-
tial formation of ring, trophozoites, and schizonts (Scz) 

stages. Mature infected Scz go to infect more erythro-
cytes (Prudêncio et al, 2006).

Gametocyte’s stage develops during 10 days inside 
erythrocytes and their maturation take place into V pha-
ses. These correspond to the infectious stage that can 
be transmitted from human’s bloodstream to female 
Anopheles mosquito. However, the immature gametocyte-
infected erythrocytes (GIE) from I to IV phases are hidden 
in deep tissues to avoid clearance by the spleen (Kepple 
et al. 2021). An in vitro study suggests that in order to de-
velop into phase V, Plasmodium parasites interfere with 
erythropoiesis by infecting primary erythroblasts, com-
pleting their maturation within them and reaching blood 
circulation. While circulating in the bloodstream, they can 
be transmitted to a female Anopheles mosquito (Neveu 
& Lavazec, 2021)). Importantly, the proteins expressed in 
GIE onto their surface act as antigens for transmission-
blocking vaccines that prevent transmission and decrease 
anemia in malaria patients.

Figure 1. Plasmodium life cycle into two host (vector – fe-
male Anopheles mosquito and human). Sexual cycle de-
velops inside mosquito once it takes gametocytes from 
human via blood meal. Asexual cycle occurs when the 
vector delivers into human bloodstream, these parasites 
migrate to the liver pre-erythrocytic phase and then pass 
to erythrocytic phase for gametocytes development inside 
RBC.

Source: Scheme modified from CDC U.S. Department 
of Health & Human Services.

Clinical infection of Plasmodium falciparum and Plasmo-
dium vivax

Development of Plasmodium during RBC invasion and 
maturation generates clinical symptoms (Table 1).
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Table 1: Clinical features presented in malaria infection caused by Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax 
strains (Dayanand et al. 2018)

P. falciparum P. vivax

Children and adults

Fever, headache, nausea, vomiting, general malaise, 
anemia, hemolysis, hemagglutination, renal and cerebral 
damage, vasculitis. Abnormal level of consciousness, 
multisystem failure and dead. Acute respiratory distress 
syndrome (ARDS).
Complications: Cerebral malaria

Periodic fever (occurs 48 hours), chills, 
sweats, shivering, headache, myalgias, 
arthralgias, weakness, nausea, vomi-
ting. Acute respiratory distress syndrome 
(ARDS). Severe anemia
Complications: Splenomegaly (sometimes 
splenic rupture)

During pregnancy Hyper parasitemia, hypoglycemia and pulmonary edema. Low birth weights, abortion, premature deli-
very, maternal anemia.

Vaccines against Plasmodium

Malaria is a widespread life-threatening infection that affects great number of countries in tropical and subtropical re-
gions. Thus, the development of vaccines against parasites is crucial for the control of this major health problem. The 
efficiency and efficacy of the vaccines depends on a series of studies such the molecular and cellular mechanisms of 
invasion that the parasites use to enter the host cells, analysis of the components of the vaccine, dosage and way of 
administration and patients’ immune response. Some of the main strategies used for the generation of such vaccines 
are: proteins against-pre-erythrocytic phase, attenuated parasites and viral vectors vaccines

Pre-erythrocytic vaccines

Pre-erythrocytic vaccines aim to obstruct sporozoites swiftly and competently, just after the inoculation into the der-
mis before the transit from venous capillary beds to the liver. How hepatocyte invasion is prevented is a matter to be 
elucidated but is most likely achieved via antibodies that opsonize sporozoites. The main target of the vaccine is the 
circumsporozoite protein (CSP) (Laurens, 2018).

RTS, S vaccine

RTS, S /AS01 is the most studied, publicized and leading anti-malarial vaccine. It was created in 1987 and was develo-
ped against P. falciparum malaria. Early studies in this vaccine showed that radiation-attenuated sporozoites demons-
trated protection against malaria. Later, The CSP antigen was identified as a target of immune response for this reason 
this protein was sequenced, cloned, and analyzed in deeper detail. Following, the hepatitis B surface antigen, was used 
as a carrier matrix for the CSP central repeat region and the C-terminal region, containing T and B cell epitopes and an 
immunogenic adjuvant AS01 (Laurens, 2020). The efficacy of this vaccine is limited by the polymorphism in T cell epito-
pes and their T cell responses.

The RTS, S/AS01 vaccine is currently in pilot implementation (phase 4) in Ghana, Kenya and Malawi to address the 
safety in public health. After the efficacy showed in Phase 3 testing on African countries. The study registered 15.459 
participants, counting 8922 children 5-17 month of age and 6.537 infants 6-12 weeks of age. Results of phase 3 display 
efficacy over 36% among children between 5-17 months of age after 4 doses delivered as a lyophilized injection ad-
ministrated intramuscularly. About vaccine safety, this vaccine carries an increase of febrile seizures within 7 days after 
vaccination, after 7 days all subjects recovered and didn’t show any second effect (Rts, 2015)
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Table 2: Potential malaria vaccine against P. falciparum and P. vivax targeting pre- erythrocytes stage during asexual 
cycle. Information adapted from WHO. 2021. Malaria Vaccine Rainbow Tables. 15 April 2021.

Vaccine Antigen Adjuvant Mechanism of 
action Status

P. Falciparum

RTS, S Pf CSP (207-395) & HepB-
sAg AS01E

Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Pilot implementatio n, pha-
se 4 pharmacovigil ance 
baseline

RTS, S Fractional dose re-
gimes

Pf CSP (207-
395) & HepBsAg

AS01B / 
AS01E

Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase 2b clinical testing in 
endemic areas

ChAd63 TRAP + ME
epitopes (CS, MVA Inhibits sporozoite Phase 2b clinical testing

LSA1, LSA3, STARP, EXP1, 
pb9) ME- TRAP motility, prevents hepato-

cyte invasion In endemic areas

PfSPZ Vaccine
PfSPZ (radiation- attenua-
ted whole- organism spo-
rozoites)

AS01B
Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase 2b clinical testing in 
endemic areas

PfCelTOS FMP012
CelTOS (cell- traversal pro-
tein for ookinetes and spo-
rozoites)

GLA-SE
Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase 1a clinical testing

CSVAC CS
Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase 1a clinical testing

R21 R21 (CSP-HBsAg fusion 
protein) AS01B

Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase 1a clinical testing

R21 R21(CSP-HepBsAg fusión 
protein) Matrix- M1

Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase Ib Randomised, 
controlled, single-blind 
study.

Adjuv R21 (RTS, S-biosi-
milar) with ME- TRAP com-
bined

CSP less- HepBsA + Me-
TRAPg Matrix- M1 Phase I/IIa clinical testing

P. vivax

VMP001 Plasmodium vivax CSP AS01B
Inhibits sporozoite motility, 
prevents hepatocyte inva-
sion

Phase 1/2a Clinical testing

VMP002 second genera-
tion E. coli expressed P. 
vivax CSP- based vaccine

P. vivax Circumsporoz oite 
protein (modified version of 
VMP001)

Preclinical testing

Data Sources: http://www.who.int/vaccine_research/links/Rainbow/en/index.html

Erythrocytic vaccines

The development of symptoms and clinical complications of the disease appears during parasite blood-stage infection. 
For that reason, it is important to get vaccines that could prevent complications like death. The erythrocytic vaccines act 
over merozoites surface proteins, which attack red blood cells, generating mimic and acquiring acquired immunity by 
neutralizing antibodies that block invasion and limiting parasite replication after leaving the liver controlling parasitemia 
(Ouattara & Laurens, 2015)
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MSP1, MSP2, MSP3 and GLURP vaccines

These types of vaccines include antigens as merozoite 
surface protein 1, 2, and 3 (MSP1, MSP2 and MSP3); and 
glutamate-rich protein (GLURP), the major B-cell epitope 
found during blood stage parasite, the propose of them 
is control parasite multiplication cooperating with FcyII 
receptors in the generation of IgG antibodies that recog-
nize RBC epitopes. There is important evidence about an-
tibody responses against MSP3 and GLURP in southest 
Asia with over 50% of results, MSP1 shows high results 
in Gambia, Sierra Leone and Ghana with low parasitemia 
and malaria attacks (Soe et al. 2004). However, the MSP3 
and is the only one that remains in phase II evaluation.

GMZ2 vaccine

This vaccine corresponds to a hybrid combination bet-
ween N-terminal region of GLURP and C-terminal region of 
MSP-3, applied 3 times with 1 month a part, it works by pro-
ducing high amounts of cytophilic antibodies (IgG) against 
GLURP and MSP-3 antigens protecting from clinical fea-
tures present during the disease by the antibody-depen-
dent cellular inhibition (ADCI) process (Dayanand et al, 
2018). It has shown good tolerability, safety and immunity 
in Germany and Africa tests, but its efficacy is still low to 
be used as a secure malaria vaccine approved by public 
health, it is necessary to improve formulation or chance 
for a potent adjuvant because it does not complete an in-
creased protection with naturally acquired immunity.

AMA1 vaccine

It is created by the apical membrane antigen 1 (AMA1) 
merozoites surface protein found in the neck of the rhop-
tries during the last four hours of Plasmodium erythrocytic 
cycle development, which is considered as an main target 
due to capacity to activate humoral and stronger cellular 
response producing parasite grown-inhibitory antibodies 
that neutralize AMA1 preventing merozoites to invade 
RBC (Mueller et al. 2003). It includes three doses applied 
by intramuscular injection for two months. Moreover, this 

vaccine shows T-cell proliferation and humoral and cell 
immune response. However, the sides effects presents are 
erythema and swelling corresponding to hypersensibili-
ty. For that reason, it is necessary to develop more studies 
about the number of doses that are going to be applied and 
the time between them.

SPf66 vaccine

SPf66 vaccine was first published in 1987 by the 
Colombian scientist Manuel Elkin Patarroyo of the Instituto 
National de Inmunología in Bogotá. It is a synthesized 
chemical vaccine created to reduce the number of pa-
rasites present in blood, leading natural immunity deve-
lopment for Plasmodium falciparum. (Patarroyo, et al., 
1987) This vaccine was tested during the 90’s proving its 
safety, immunogenetically and protective achievements, 
where three dose of the vaccine where good tolerated in 
Thailand and Colombia for Plasmodium falciparum with 
38-60% of efficacy. However, new studies did not shown 
evidence of major protection against Plasmodium falcipa-
rum in Africa, where new episodes of malaria appears, it 
has shown a low efficacy of 28% and do not give any pro-
tections in endemic areas. On the other hand, there is su-
ggestions about the use of a new adjuvant QS-21 instead 
of the aluminum hydroxide (alum) or Freud’s adjuvant that 
could improve its functionality and specificity, But, the US 
manufactured product tested for SPf66 was not identical 
to the Colombian one, suggesting the implementation 
of adequate standardizing procedures to get correct 
comparation between results (Lengwiler, Penn, & Harries, 
2018)

PvDBP vaccine

It is the only one project development against Plasmodium 
vivax, its mechanisms correspond to production of antibo-
dies that block interaction with DARC erythrocyte ligand. 
But it remains in the phase 1 human clinical trial despite it 
is the most promising candidate. (Rawlinson et al. 2019)



309

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Table 2: Potential malaria vaccine against Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax targeting blood stages during 
asexual cycle. Information adapted from WHO. 2021. Malaria Vaccin Rainbow Tables. 15 April 2021.

Vaccine Antigen Adjuvants Mechanism of action Status
P. Falciparum

MSP3 Merozoite protein Surfa-
ce 3 (MSP3)

Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3)

Inhibits erythrocyte inva-
sion Phase 2 clinical testing

MSP2 Merozoite protein surfa-
ce 2

Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3)

Inhibits erythrocyte inva-
sion Phase 1 clinical testing

GLURP Glutamate- rich protein 
(GLURP)

Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3)

Inhibits erythrocyte inva-
sion Phase 1 clinical testing

GMZ-2 Glutamate- rich protein 
(GLURP) and MSP3

Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3)

Inhibit erythrocyte inva-
sion Phase 2 clinical testing

pfAMA1-DiCo Apical membrane anti-
gen 1 (AMA1)

AS01B AS01A
Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3) GLA-SE

Inhibit erythrocyte inva-
sion Phase 2b clinical testing

P27A Malaria protein 
PFF0165c (P27A) Aluminum hydroxide (Al 

(OH)3) GLA-SE

Inhibit erythrocyte inva-
sion Phase 1a/1b clinical testing

SE36
N-terminal domain of 
serine repeat antigen 
(SERAS)

Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3)
gel

Inhibit erythrocyte inva-
sion Phase 1b clinical testing

Chad63 Rh5
+/- MVA RH5

Reticulocyt e-binding 
protein homolog 25 
(RH5)

-- Inhibit erythrocyte inva-
sion Phase 1a clinical testing

Pfs25 Surface protein 25 --
Inhibit ookinete develo-
pment in mosquito mid-
gut

Phase 1 clinical testing

PRIMVAC VAR2CSA
fragment Alhydrogel and GLA- SE Inhibit erythrocyte inva-

sion Phase 1a/1b clinical testing

PAMVAC
VARCSA
fragment

Alhydrogel GLA-SE GLA-
LSQ

Inhibit erythrocyte inva-
sion Phase 1a/1b clinical testing

SPf66 Merozoite antigens
Aluminum hydroxide (Al 
(OH)3)
QS-21

Reduce the amount of 
parasite in blood Inactive clinical

P. Vivax

PvDBP
Receptor-binding do-
main of P. vivax Duffy 
binding protein

Glucopyra nosyl lipid ad-
juvant-stable emulsion 
(GLA-SE)

Inhibits parasite Phase 1 clinical testing

Data sources: http://www.who.int/vaccine_research/links/Rainbow/en/index.html



310

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Gametocytes Vaccines

Table 3: Potential malaria vaccine against P. falciparum and P. vivax targeting sexual stages during asexual cycle. Infor-
mation adapted from WHO. 2021. Malaria Vaccine Rainbow Tables. 15 April 2021.

Project vaccine Antigen Adjuvants Mechanism of 
action Current status

P. Falciparum

Pfa24 VLP Pfs25 Alhydrogel

Phase 1 clinical

Phase 2a
clinical

Pfs25-EPA/Alhydrogel Pfs25 Phase 1b
Clinical

Pfs230D1M-EPA/Alhydrogel and/or Pfs25/
EPA/Alhydrogel

P f s 2 5 M 
Pfs230D1M Phase 1 Clinical

Pfs230D1K-EPA/Alhydrogel and          Pfs25-EPA/
AS-1

Pfs25M

Pfs 230D1M
Phase 1 Clinical

ChAd63 Pfs25=IMX313/MVA Pfs25-IMX313 Pfs25 Phase 1a
Clinical

Pfs25 Pfs25 Montanide ISA-
51 Phase I1 Inactive- Clinical

Data sources: http://www.who.int/vaccine_research/links/Rainbow/en/index.html

DISCUSSION

This article revisited the life cycle and potential vaccines against P. vivax and P. falciparum. In medical terms, during 
erythrocytic stages, the clinical features represent private and public health interest because of the high prevalence 
of cases during decades. For that reason, it is necessary to eradicate the affection by vaccination. However, it is re-
markable to establish priorities for the vaccines already completed and accepted for used in each of the stages for 
plasmodium development during transmission. RST, S is a pre-erythrocytic vaccine that prevents hepatocyte invasion 
corresponding to the most studied and tested vaccine (phase 4) in Ghana, Kenya, and Malawi getting high efficacy 
with 4 intramuscular doses with low side effects, except for meningitis. It is important to highlight that this vaccine do 
not work against severe malaria. The estimated price for each dose is $5, making it expensive for programs to buy it 
and administer it through the low-income countries, considering the logistics that involve applying four doses in minors 
(Gulland, 2015). In recent events, Bharat Biotech has taken over the production of RTS, S/AS01 malaria vaccine and 
giving a donation of 10 million doses for the Malaria Vaccine Implementation Programme (MVIP).

On the other hand, erythrocytic vaccines against red blood cell invasion represent a solution for the progress of symp-
toms and clinical complications. There are several amounts of vaccine being evaluated. But most of them remain un 
pr-clinical stages that no guarantee its efficacy. SPf66 was the first vaccine against malaria generated for erythrocyte 
stage which began with effective results, but it is no longer evaluated or investigated because of its low efficacy in US 
trials where even its formulation was incorrect making different opinions about its use (Valero et al. 1993). Vaccines 
created based on MSP1, MSP2, MSP3 and GLURP remain in evaluation because of their specificity to the parasite but 
it is necessary to improve investigation given that only MSP3 is in a high level of clinical trial (Sirima et al 2011). AMA-1 
represent a developed vaccine with good results in different counties, but it is necessary to continue proving its efficacy 
due to side effects that could delay successfully. Moreover, there is only one type of vaccine developed for Plasmodium 
vivax PVDBP, that has shown good results, but it remains in a low phase of evaluation (Gupta et al. 2011). And the most 
developed vaccine in this stage corresponds to the GMZ2 vaccine which works based in a combination between MSP3 
and GLURP due to the evidence shows during each evaluation, where its interaction presents an important level of res-
ponse against the development of the disease by blocking erythrocyte invasion (Jepsen et al. 2013).
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CONCLUSION

In conclusion, the development of vaccines against mala-
ria is going forward but it is necessary to improve investi-
gation and invest in resources for that, due to the importan-
ce of getting a fully approved vaccine that can trigger the 
population decreasing the number of patients being infec-
ted for plasmodium and affected by clinical complications 
due to each strain. Each person is vulnerable for being 
infected by any of the stains of the parasites where P. falci-
parum and P. vivax becomes the most dangerous parasite 
that develops into a human by a vector carrier that affects 
erythrocytes resulting in potential diseases that also affect 
during pregnancy. However, it is necessary to select the 
vaccine that have better action and results like RST, S du-
ring pre-erythrocytic stage which is the most advance va-
ccine created, proved, and accepted by the WHO to be 
applied in different countries.
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RESUMEN

El Bruxismo es una parafunción muy prevalente en la población, donde se rechinan o aprietan los dientes sin propósitos 
funcionales y las placas neuromiorelajantes son dispositivos que se utilizan en la prevención y el tratamiento de los daños 
a las estructuras del sistema estomatognático, a partir de su práctica, razón por lo cual se realizó el estudio observacional 
descriptivo transversal, con el objetivo de identificar el nivel de  conocimientos de los estudiantes de Odontología de la 
Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES) Ambato, sobre estos temas y la aplicación práctica de ellos. Se aplicó 
una encuesta virtual mediante la herramienta digital Google Forms, de 10 preguntas cerradas de respuestas categorizada 
sugerida, elaboradas a partir de claves básicas, a un total de 123 estudiantes que habían realizado prácticas en la unidad 
de atención odontológica y quienes con su consentimiento informado desearon participar en la investigación. Se utilizaron 
las frecuencias absolutas y relativas para el análisis de los datos y los resultados se presentaron en figuras de distribución de 
frecuencia simple. El estudio evidenció que el conocimiento de la mayoría de los estudiantes acerca del tema es excelente 
y que a pesar de que más de la mitad han diagnosticado esta parafunción, muy pocos han tratado clínicamente pacientes 
con placas neuromiorelajantes, por lo que se debe incentivar a aplicar los conocimientos a la práctica y brindarle la debida 
importancia que esto merece para su futuro desempeño profesional.

Palabras clave: Bruxismo, placas neuromiorelajantes, nivel de conocimientos.

ABSTRACT

Bruxism is a very prevalent parafunction in the population, where teeth are ground or clenched without functional purposes 
and neuromyorelaxant plates are devices used in the prevention and treatment of damage to the structures of the stomatog-
nathic system, from its practice, which is why the cross-sectional descriptive observational study was conducted, with the 
aim of identifying the level of knowledge of dental students of the Universidad Autónoma de los Andes (UNIANDES) Ambato, 
on these issues and the practical application of them. A virtual survey was applied through the digital tool Google Forms, 
with 10 closed questions with suggested categorized answers, elaborated from basic keys to a total of 123 students who 
had performed practices in the dental care unit and who with their informed consent wished to participate in the research. 
Absolute and relative frequencies were used for data analysis and the results were presented in simple frequency distribution 
figures. The study showed that the knowledge of most of the students on the subject is excellent and that although more than 
half of them have diagnosed this parafunction, very few have clinically treated patients with neuromyorelaxant plaques, so 
they should be encouraged to apply their knowledge to practice and give it the due importance it deserves for their future 
professional performance.

Keywords: Bruxism, neuromyorelaxant plaques, level of knowledge.
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INTRODUCCIÓN

El bruxismo se define como una patología en la cual se 
presenta actividad parafuncional, donde se rechinan o 
aprietan los dientes sin propósitos funcionales, es incons-
ciente y de etiología variada; en todos los seres humanos 
puede realizarse durante etapas consideradas fisiológi-
cas, por lo que se debe distinguir cuando ya no lo es. El 
bruxismo se clasifica en primario cuando no se reconocen 
causas médicas o problemas que lo cause y secundario 
cuando se asocia a problemas psiquiátricos, neurológi-
cos, uso de drogas y desórdenes del sueño (Frugone & 
Rodríguez, 2003). De ahí, que conocer, diagnosticar y tra-
tar esta problemática es sumamente importante para los 
profesionales odontólogos ya que los pacientes bruxóma-
nos verán afectada tanto la función dental, como la esté-
tica, y es por eso, que para cualquier tipo de abordaje 
odontológico que se realice, se necesitarán cuidados 
especiales.

Actualmente, el estilo de vida es considerado un desen-
cadenante por el estrés que genera, de ahí la gran in-
cidencia de esta parafunción en la población mundial, 
aunque otros factores etiológicos han sido descritos en la 
literatura definidos como morfológicos, patofisiológicos, 
psicológicos y genéticos, despertando gran interés, de-
bido a que la mayoría de las personas han llegado a ex-
perimentar un estado de bruxismo patológico. (Frugone & 
Rodríguez, 2003; Firmani et al. 2015).

Se conoce que, los pacientes bruxópatas no recuerdan 
los episodios nocturnos y la mayor prevalencia ocurre 
entre la adolescencia y la adultez por lo que se deben 
controlar las manifestaciones y así evitar complicaciones 
irreversibles. Estudios recientes demuestran que afecta 
tanto a mujeres como a hombres (López & Concepción, 
2018; Heredia et al. 2019; Cruz-Fierro et al. 2018). 

El bruxismo se presenta generalmente como una activi-
dad nocturna durante las fases del sueño, existen diver-
sos estudios que lo asocian tanto al sueño  REM como 
al no REM, así como al  paso de un sueño más profun-
do a uno menos profundo , también puede manifestarse 
durante episodios diurnos y causar inconformidad esté-
tica al provocar diversas lesiones en los tejidos dentales 
tales como: atrición, abfracción y lesiones mixtas en las 
que, incluso se ven involucradas todas las lesiones antes 
mencionadas, además puede provocar daños en otras 
estructuras del sistema estomatognático como las articu-
laciones temporomandibulares, cefaleas, dolores cervi-
cales e incluso problemas auditivos (Robalino et al. 2020, 
Alcolea et al. 2019; Manrique et al. 2019). 

El estudio y tratamiento del bruxismo es un tema de ac-
tualidad por su repercusión en la Odontología, se ha aso-
ciado también a diversos padecimientos generales como 
parasitosis intestinal, situaciones psicosociales críticas, 
desórdenes alimenticios, entre otros, por lo que no sólo 
es tratado como una patología individual, sino desde un 
punto de vista integral.  Es indispensable su diagnóstico a 
través de una anamnesis y examen clínico completos, ya 
que generalmente las personas desconocen ser bruxó-
patas, y no pueden asociar sus signos y síntomas, por lo 
que generalmente compañeros de habitación son quie-
nes lo reconocen al escuchar el rechinido de los dientes 
(Barranca-Enríquez et al. 2004).

Al diagnosticar correctamente el bruxismo se puede dar 
un tratamiento adecuado a los pacientes, siempre tenien-
do en cuenta su causa multifactorial, aunque algunos au-
tores definen que es poco probable el control de este en 
su totalidad, por ello, los criterios de tipo anamnésicos 
y clínicos, permitirán establecer diagnóstico preciso de 
esta patología (Félix et al. 2018; Alesis et al. 2016).

El abordaje terapéutico debe estar orientado a la identi-
ficación y control de los factores etiológicos, así como a 
la prevención y reparación de los daños ocasionados y 
se han descrito múltiples tratamientos que incluyen tera-
pias psicológicas, físicas, oclusales, entre otras (Félix et 
al. 2018). 

Investigaciones demuestran la eficacia del uso de placas 
intraorales que son dispositivos considerados no invasi-
vos y que tienen gran aceptación por los pacientes por su 
bajo costo y fácil adaptación. Existen diferentes diseños 
que se indican según las necesidades y los diagnósticos. 
Dentro de estas están las placas neuromiorelajantes que 
se utilizan para prevenir el desgaste dental, ayudar al re-
lajamiento de los músculos, corregir disarmonías articu-
lares y oclusales, mejorar la calidad del sueño y aliviar el 
dolor en las articulaciones temporomandibulares (Herrera 
et al. 2019; Alcolea et al. 2014).

Varios artículos científicos hablan acerca de los resul-
tados terapéuticos de las placas neuromiorelajantes en 
el  bruxismo e incluso como tratamiento de prevención 
(Reyes et al. 2017), por esa razón los  profesionales de-
ben adquirir conocimientos teóricos y habilidades prácti-
cas para aplicar este tipo de tratamiento, de ahí que de-
terminar el nivel de conocimientos sobre el Bruxismo y 
placas neuromiorelajantes de los estudiantes que brindan 
atención odontológica en Uniandes y conocer su opinión 
sobre el empleo estos conocimientos en la práctica  es 
fundamental, para poder proponer esta  terapéutica en la 
atención de pacientes.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional descriptivo transver-
sal, en el periodo académico abril – agosto 2020, en es-
tudiantes de la carrera de Odontología de la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes (UNIANDES), en la sede 
Ambato, Ecuador. El universo estuvo comprendido por el 
total de estudiantes de la Carrera de Odontología de la 
institución y a través de un muestreo no probabilístico de 
asignación intencional, la muestra quedó integrada por 
123 estudiantes, que habían realizado prácticas prepro-
fesionales en la Unidad de Atención Odontológica y que 
con su consentimiento informado desearon participar en 
la investigación. Se excluyeron los estudiantes de niveles 
que no realizaron prácticas, los que no quisieron partici-
par en el estudio y los que no contestaron el instrumento 
de recolección de datos de manera adecuada.

Previo al estudio cuali-cuantitativo se realizó una revisión 
bibliográfica y documental en diversas bases de datos 
con seriedad científica sobre el contenido relacionado 
con el tema, el objetivo propuesto, las variables incluidas 
y la metodología a utilizar en la investigación, aplicando 
los métodos analítico- sintético e inductivo- deductivo.

Se elaboró un cuestionario basado en información actua-
lizada que incluyó libros, artículos científicos y casos clíni-
cos; integrado por 10 preguntas cerradas de respuestas 
categorizada sugerida, elaboradas a partir de claves bá-
sicas, que incluyeron aspectos relacionados con la defini-
ción de bruxismo, factores etiológicos, signos y síntomas, 
tratamientos y aspectos relacionados con las placas neu-
romiorelajantes. De ellas 8 preguntas para valorar el nivel 
de conocimiento y 2 preguntas para indagar aplicación 
clínica de estos. La encuesta aplicada fue validada pre-
viamente y sus resultados permitieron categorizar el nivel 
de conocimiento en: Excelente (7- 8 respuestas correc-
tas), Bueno (6-5 respuestas correctas), Regular (4-3 res-
puestas correctas) y Deficiente (2-1 respuestas correc-
tas), esta se realizó previa autorización de la institución y 
se aplicó mediante la herramienta digital Google Forms.

Se utilizó una ficha de recolección de datos y estos fueron 
procesados en el programa IBM SPSS Statistics. Para el 
análisis se recurrió a la estadística descriptiva, utilizando 
como medidas de resumen las frecuencias absolutas y 
relativas. Los resultados fueron presentados en figuras.

RESULTADOS

El nivel de conocimientos sobre Bruxismo y placas neu-
romiorelajantes reportados en los estudiantes de la ca-
rrera de Odontología de la UNIANDES, se presentan en 
la Figura 1. De los 123 estudiantes, se identificó que el 
76% de ellos tenían un nivel de conocimientos excelente 

según la encuesta aplicada y el 2% de los estudiantes un 
conocimiento deficiente respecto al tema.

Figura 1. Nivel de conocimientos sobre Bruxismo y placas 
neuromiorelajantes en estudiantes de UNIANDES.

La Figura 2. muestra la cantidad de estudiantes de la ca-
rrera de Odontología de la UNIANDES, que habían diag-
nosticado pacientes con Bruxismo durante sus prácticas 
preprofesionales. De los 123 estudiantes, se identificó 
que el 57% de ellos reconocieron pacientes con esta 
parafunción.

Figura 2. Estudiantes de la carrera de Odontología de la 
UNIANDES, que diagnosticaron pacientes con Bruxismo

Los estudiantes de Odontología que trataron pacientes 
bruxómanos con placas neuromiorelajantes, se muestra 
en la Figura 3. Sólo el 10 % han aplicado este tratamiento 
en sus prácticas. 
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Figura 3. Estudiantes de la carrera de Odontología de 
la UNIANDES, que trataron el Bruxismo con placas 
neuromiorelajantes.

DISCUSIÓN

Diversas investigaciones describen al Bruxismo como 
una patología común en la población actual, es por esta 
razón, que, para preparar a los futuros profesionales para 
abordar tratamientos en estos pacientes, se debe comen-
zar con la base teórica sobre todo lo relacionado con esta 
parafunción (Alcolea et al. 2014; Cardentey et al. 2017).

Los estudiantes de Odontología de Uniandes encuesta-
dos muestran un nivel de conocimientos excelente sobre 
el tema, lo que permite asumir que desde el punto de 
vista teórico tienen los elementos suficientes para iden-
tificar aspectos etiológicos y desencadenantes, las ma-
nifestaciones clínicas y proponer terapias al respecto, 
consolidando los objetivos de la profesión de contribuir 
a la salud del sistema estomatognático y general de los 
pacientes .En este caso el conocimiento científico sobre 
el bruxismo presente en los estudiantes, es el cimiento 
para el desempeño profesional, donde la institución tiene 
una gran responsabilidad al formarlos.

Carlsson y Magnusson, mencionados por Frugone & 
Rodríguez (2003) definen que el bruxismo es una para-
función que también se clasifica en céntrico y excéntrico, 
cuyo origen puede ser idiopático o puede estar asocia-
do a problemas neurológicos, psiquiátricos, entre otros, 
que se encuentra incluido en el sistema de diagnóstico 
psiquiátrico que se utiliza actualmente en los Estados 
Unidos de América, que es el manual diagnóstico y esta-
dístico de trastornos mentales.

Robalino et al. (2020), plantean que actualmente los clí-
nicos continúan estudiando los   factores causales, ya 
que anteriormente se le había otorgado una importancia 

relevante a la oclusión dentaria, pero el conocimiento de 
los factores psicológicos y fisiopatológicos ha influido en 
la tendencia de investigación del bruxismo más cercana 
a un modelo/paradigma biomédico-biopsicosocial. 

Al ser el Bruxismo una para función muy prevalente en 
la población, que puede afectar individuos de diferentes 
edades y sin distinción de sexo, es común este diagnós-
tico en las consultas odontológicas, incluso numerosos 
estudios muestran elevada prevalencia en los propios 
estudiantes y profesionales de las Ciencias de la Salud, 
relacionándolos con una de sus causas etiológicas que 
es el estrés emocional (López & Hernández, 2020; von-
Bischhoffshausen et al. 2019).

El 57% de los estudiantes encuestados, reconocieron el 
hábito en sus pacientes. Es importante destacar que el 
diagnóstico correcto puede garantizar la calidad de vida 
y evitar que se desarrollen problemas más graves y de 
manera especial, identificar precozmente el hábito es la 
mejor opción para el tratamiento, ya que un abordaje tem-
prano es fundamental para evitar problemas más graves 
como el desgaste irreversible de los dientes y lesiones en 
la musculatura o las articulaciones, aunque según Reyes 
et al. (2017) es muy difícil de identificar el bruxismo en los 
estadíos tempranos, debido a que los pacientes desco-
nocen su significado y su efecto.

Barranca-Enríquez et al. (2004) plantean que el bruxismo 
puede tener un origen tan antiguo como el propio hom-
bre y que es uno de los desórdenes funcionales dentarios 
más prevalentes, complejos y destructivos que existen.

Castro Sánchez YE y col, citados por Reyes et al. (2017) 
refieren que una de cada tres personas sufre de bruxis-
mo, afecta a los dos sexos y puede manifestarse en cual-
quier momento de la vida.

Bruno y Restrepo, citados por Robalino et al. (2020), des-
criben la secuencia para la evaluación del paciente y po-
der hacer un diagnóstico correcto de esta para función, 
que incluyen la indagación de aspectos etiológicos y des-
encadenantes, la evaluación de la dieta, la respiración, 
las estructuras del sistema estomatognático y detallada-
mente de los signos y síntomas que pueden aparecer en 
las estructuras dentarias, auxiliándose de los exámenes 
complementarios y de salud general.

Las opciones terapéuticas para tratar el bruxismo son di-
símiles, se reporta en la literatura el uso de la fitoterapia, 
digitopuntura, ultrasonido, láser, acupuntura y otras inclui-
das en la medicina tradicional y natural, también la apli-
cación de distintos medicamentos tales como relajantes 
musculares y ansiolíticos. Se recomienda generalmente a 
los pacientes, cambiar estilos de vida, controlar el estrés 
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y cuando sea necesario terapias psicológicas (Frugone 
et al. 2003).

Dentro del tratamiento con aparatología, se indican las 
férulas neuromiorelajantes como la de tipo Michigan, que 
son dispositivos utilizados para instaurar un óptimo estado 
oclusal que reorganiza la actividad refleja neuromuscular, 
protege las estructuras dentarias y los tejidos, permite 
que las articulaciones temporomandibulares adopten una 
posición más estable y desprograme la actividad mus-
cular al hacer que se olvide la posición de acomodación 
aprendida.

Diversos autores han demostrado la efectividad del uso 
de las placas neuromiorelajantes en el bruxismo, los tras-
tornos temporomandibulares y el resto de las estructu-
ras del sistema estomatognático e incluso recomiendan 
combinar esta con otras terapias no invasivas antes de 
abordar tratamientos irreversibles (Herrera et al. 2019; 
Castañeda et al. 2016; Valdivia & Flores, 2019).

La mayoría de los estudiantes entrevistados no ha tenido 
la oportunidad de tratar a sus pacientes diagnosticados 
con Bruxismo con una férula neuromiorelajante, aspecto 
que debe tenerse en cuenta pues las habilidades prácti-
cas deben adquirirse, durante la formación, de manera 
tal que una vez graduados puedan ofrecer estas terapéu-
ticas a sus pacientes para tratar esta parafunción tan pre-
valente en la población general.

CONCLUSIONES

El nivel de conocimientos sobre Bruxismo y placas neuro-
miorelajantes de la mayoría de los estudiantes encuesta-
dos se considera excelente y a pesar de que en la práctica 
clínica han podido utilizarlos para diagnosticar pacientes 
con esta parafunción, la mayoría no han aplicado trata-
mientos con placas oclusales, lo que refleja una falencia 
en la preparación práctica, que infiere proponer que se 
incentive a aplicar estas terapéuticas y darle la  importan-
cia que merece dentro de su formación profesional.
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RESUMEN

El desempeño laboral se introduce en varias formas organizativas en una empresa, sea estas pequeñas, medias o grandes con un en-
foque estratégico que maneja procesos e integración en los sistemas tecnológicos y competencias organizacionales, sin embargo hay 
algunas que no existe comunicación en el personal, ni compañerismo o cooperación para coordinar actividades, no se puede encaminar 
tareas y cumplir con las actividades asignadas generando la pregunta ¿Cómo contribuir a mejorar el desempeño laboral en la agencia 
publicitaria? planteando el objetivo elaborar un modelo de diseño organizacional para mejorar el desempeño laboral en la agencia de 
publicidad Véliz Carriel. Se empleó en la investigación la metodología mixta cualitativa-cuantitativa y permitió a través de los métodos 
inductivo, deductivo, analístico y sintético tener conocimiento de las herramientas que necesitan, mediante las encuestas realizadas a los 
empleados y a la clientela conocer información llevar una investigación clara y precisa permitiendo elaborar el diseño organizacional que 
es la estructura de la empresa con una cadena de mando estableciendo los niveles de subordinación, el manual de funciones, activida-
des y responsabilidades que se adquieren al momento de obtener un cargo dentro de la agencia publicitaria. Se realizó una proyección 
estratégica que está compuesta por las políticas, la misión, visión, valores, objetivos, metas, estrategias, que ayudó a mejorar el lado téc-
nico y humano del personal que labora en ella y se mejoró el servicio y atención al cliente, incrementando de esta manera la rentabilidad, 
ya que el trabajo en equipo y comprometido del personal con la agencia publicitaria se logra mejorar el desempeño laboral en la empresa.

Palabras clave: Diseño organizacional, estructura organizacional, estrategia creativa, desempeño laboral, evaluación.

ABSTRACT

The work performance is introduced in various organizational forms in a company, be these small, medium or large with a strategic ap-
proach that manages processes and integration in technological systems and organizational competencies, however there are some that 
there is no communication in the staff, no fellowship or cooperation to coordinate activities, can not be routed tasks and fulfill the assigned 
activities generating the question How to contribute to improve job performance in the advertising agency? raising the objective to develop 
a model of organizational design to improve job performance in the advertising agency Véliz Carriel. The mixed qualitative-quantitative 
methodology was used in the research and allowed through the inductive, deductive, analytical and synthetic methods to have knowledge 
of the tools they need, through the surveys conducted to employees and customers to know information to conduct a clear and accurate 
research allowing to develop the organizational design that is the structure of the company with a chain of command establishing the levels 
of subordination, the manual of functions, activities and responsibilities that are acquired at the time of obtaining a position within the adver-
tising agency. A strategic projection was made which is composed of policies, mission, vision, values, objectives, goals, strategies, which 
helped to improve the technical and human side of the staff working in it and improved service and customer service, thus increasing pro-
fitability, as the teamwork and commitment of staff with the advertising agency is achieved by improving job performance in the company.

Keywords: Organizational design, organizational structure, creative strategy, work performance, evaluation.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años las empresas o agencias publicita-
rias están constituidas de forma natural o jurídica, prestan 
servicios en la creación, producción y distribución de los 
informes solicitados sea por empresas, personas que de-
sean anunciar o comercializas algo. (Luz 2016).

Existe constante evolución en la actualidad y la necesi-
dad de obtener herramientas que ayuden a satisfacer las 
necesidades del cliente o empresario, el principio básico 
de un modelo como el planteado, ya que parte del cono-
cimiento interno de la organización, sus procesos admi-
nistrativos siendo aplicables para darse a conocer en el 
mercado, y como ayudaran los instrumentales o compo-
nentes de un modelo organizacional a cumplir estas me-
tas. (Espinoza, Mas & Delgado 2017; Poblete et al. 2016)

La mayoría de los problemas en la que se pudo identi-
ficar en la empresa es la por duplicidad de funciones, 
el no tener planificación, organización ni coordinación en 
las actividades que realizan, no hay cooperación en so-
lucionar y cumplir a tiempo el trabajo asignado porque 
no tienen control ni una evaluación de los que realizan, 
para asumir las tareas de manera adecuada. Se identi-
fica como problema de investigación ¿Cómo contribuir a 
mejorar el desempeño laboral en la agencia publicitaria? 
Y es de aquí donde se plantea como objetivo elaborar un 
Modelo de diseño organizacional para mejorar el desem-
peño laboral en la agencia de publicidad Veliz Carriel, a 
través de idea clara y precisa dando solución a situación 
de conflicto, establecer cargos y responsabilidades en 
cada actividad asignada a realizar de manera eficiente y 
eficaz sea de forma grupal o individual.

El Diseño organizacional es una herramienta que permite 
introducir el enfoque estratégico con procesos y de com-
petencias encargas de estructurar ordenada y sinérgica-
mente las diversas unidades orgánicas de una empresa 
obteniendo un análisis y la proyección deseada, orientán-
dose a las necesidades del cliente, utilizando procesos 
claves relacionados con las TICS, comunicación, proce-
sos de gestión (Ferrer 2016) 

Como lo indica (Sosa 2012) El modelo de diseño organi-
zacional está constituido por cuatro fases que se detallan 
a continuación:

 • Fase 1. Dirigida a preparar el análisis organizacional, 
desde aquí se crea los grupos de trabajo, la identidad 
empresarial, sus antecedentes, historia, y se estable-
cen los marcos jurídicos y normativos. 

 • Fase 2. Realización del diagnóstico indica el rumbo a 
seguir de la proyección y direccionamiento estratégico 

para el logro de los objetivos mediante planes de ac-
ción y competencias empresariales.

 • Fase 3. Diseño de procesos claves y estrategias con 
sistemas de gestión y control de cada uno de los pro-
cesos empresariales.

 • Fase 4. Proyección de la estructura organizacional, 
manual de funciones, reglamento interno, diseño de 
los puestos por competencias y el código de ética. 
(Sosa 2012)

El diseño organizacional es el resultado de un proceso de 
toma de decisiones el mismo que incluye fuerzas ambien-
tales, factores tecnológicos y elecciones estratégicas. 
(Taipe Castro 2020).

Hay varios tipos de diseños organizacionales y como lo 
menciona (Chuncho et al. 2020) se dividen en tres tipos: 
Diseño Funcional, Diseño de Lugar y Diseño de Producto. 
(González-Charón, Amalleuve-Martinez y Alfonso-
Robaina 2020) Define claramente a la estructura orga-
nizacional como un sistema jerárquico de organización 
interna y administrativa. Mientras que (Rodríguez, et al. 
2019) cita a tres autores donde detallan a la estructura 
organizacional así: 

 • Según Mintzberg es el conjunto de todas las formas 
de trabajo en diferentes tareas, y cómo se lleva a cabo 
la coordinación de estas.

 • Para Merton es la estructura social, formada y organi-
zada, implica normas de actividad definidas con clari-
dad la acción está funcionalmente relacionada con los 
propósitos y objetivos de la organización.

 • Mientras que Robbins la define como la distribución 
formal de los empleos dentro de una organización, la 
cual involucra las decisiones sobre la especialización, 
departamentalización, cadena de mando, amplitud de 
control y formalización. (Vargas et al. 2019).

La planificación de la estructura según (Chacín 2017) 
asegura que cada persona tiene una descripción de las 
funciones de su trabajo y que cada trabajador ocupa su 
propia posición en el organigrama de la empresa. 

Los tipos de estructura organizacional se establecen 
para dar autoridad y responsabilidad en cada canal con 
buena dirección y control de lo planificado y así cumplir 
con la acción fijado con las metas propuestas (Ferrari, y 
otros 2015) principales estructuras organizacionales, son: 
Estructura organizacional formal, informal, real, lineal, 
funcional, staff, matricial.

La Estrategia Creativa es el conjunto de alternativas de 
Marketing usadas para elaborar una narrativa que des-
pierte la curiosidad de la audiencia y le ayude a fijar las 
referencias que tiene sobre una marca, (Ulloa et al. 2019) 
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es “cómo comunicar lo que se va a decir”, siendo la base 
del éxito de una campaña de marketing, pues solo así 
una marca puede posicionarse en la mente de los consu-
midores y permanecer en ella. (Pertuz Belloso 2014)  

Como lo manifiesta (Nikunlin y Becker 2015) la estrategia 
creativa debe ser clara para que el cliente o consumidor 
adquiere un servicio o producto determinado que llame 
la atención del cliente porque debe ser sencillo y compe-
titivo que dejen huella en el cliente siendo este parte del 
plan de publicidad.

Desempeño Laboral es el trabajo que realiza un emplea-
do, determinando cómo realizar sus funciones y en cuan-
to tiempo lo hace, esto identifica de manera positiva o 
negativa a la empresa logrando alcanzar los objetivos es-
tablecidos (Chiang Vega y San Martín 2015). 

Es aquí es donde se revela las competencias laborales al-
canzadas como un sistema de habilidades, conocimien-
tos, experiencias, sentimientos, actitudes, motivaciones, 
características personales y valores que contribuyen a 
alcanzar los objetivos planteados con técnicas, producti-
vas para la empresa (Romero y Rosado 2019).

La Evaluación del desempeño laboral siempre la realiza 
el departamento de recursos humanos o un supervisor, es 
individual y se mide es esfuerzo y responsabilidad de una 
persona considerando varios aspectos: Productividad 
y calidad, Eficiencia, Presencia en el entorno laboral, 
Actitud y trabajo en equipo.

La evaluación permite controlar, verificar si se cumple 
lo planificado, cumpliendo instrucciones con principios 
establecidos, permite señalar debilidades y errores en-
focándose a impedir que se produzcan nuevamente. 
(Rivero-Remírez, 2019).

MÉTODOS.

La investigación se desarrolló en cantón Quevedo, em-
pleando la modalidad cualitativo y cuantitativo, esta-
bleciendo varios métodos como el inductivo-deductivo, 
analítico sintético y la técnica como recolección de infor-
mación de datos y la encuesta para conocer las opinio-
nes de los trabajadores sobre los procesos y actividades 
administrativas, servicios realizados o comunicación or-
ganizacional para mejorar el desempeño laboral. La en-
trevista permitió conocer el proceso de comunicación en 
la agencia publicitaria. La población del cantón Quevedo 
según el (INEC 2020) Instituto Nacional de Estadística y 
Censos es de 275.375 habitantes, se aplicó la muestra a 
la población económicamente activa permitiendo realizar 

a 381 personas la encuesta y así conocer el grado de 
complacencia de los servicios que presta la agencia.

¿El personal de la empresa inspira confianza y seguridad 
en el comportamiento del personal para usted?

Figura 1. Diagnóstico. 

Los resultados obtenidos expresan que hay un mayor 
porcentaje de confianza en los servicios que presta la 
empresa, pero la competencia no permite a ningún em-
presario ser confiado, ya que de esta forma podría perder 
credibilidad en la agencia publicitaria.

¿El personal de la agencia está capacitado y atiendo bien 
su exigencia?

Figura 2. Capacitación al personal. 

Se pudo determinar y conocer que el personal está limi-
tadamente capacitado, causando atrasos limitaciones en 
los procesos sistematizados, siendo esto una gran des-
ventaja al momento de resolver cualquier novedad o in-
convenientes que se presente en la empresa.

¿Los equipos tecnológicos, maquinarias e instalaciones, 
son atractivos y brindar los servicios deseados?
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Figura 3. Equipos tecnológicos. 

Los resultados fueron totalmente positivos con una mino-
ridad con respecto a los equipos tecnológicos, técnicos 
e infraestructura que brinda la agencia en el servicio, la 
calidad de los productos que son buenos y atractivos a 
la visibilidad de la clientela permitiendo ampliar de esta 
manera el mercado.

¿Qué aprecian más los clientes al momento de visitar la 
agencia?

Según la encuesta aplicada los clientes manifestaron que 
valoran y aprecian los tres aspectos e indicaron que estos 
son valores que favorecen a la agencia publicitaria.

Figura 4. Servicios y Productos

¿Conocen la planificación, sus funciones, estrategias, va-
lores y políticas de la agencia?

Figura 5. Direccionamiento estratégico

La información obtenida permitió identificar que el perso-
nal que labora en la agencia no tiene conocimiento del di-
reccionamiento estratégico de la empresa tampoco ase-
mejan la cultura empresarial y desconocen las funciones.

RESULTADOS

La agencia publicitaria Publimarket se encuentra ubicada 
en el Cantón Quevedo, en el centro de la ciudad, calle 7 
De Octubre y Séptima Esquina, Frente al Centro Comercial 
Quevedo Shopping, se dedica a la publicidad, específi-
camente en papelería, comerciales publicitarios, diseños 
de folletos empresariales, avisos para publicaciones grá-
ficas, diseño de carteles, materiales para stands, identi-
dad corporativa, catálogos, diseños de logos entre otros, 
tiene más de 5 años prestando este servicio caracterizán-
dose en la responsabilidad y con una gama de clientes.

Con la emergencia sanitaria que ha enfrentado el mundo 
es una de las muchas empresas que se ha visto en la 
necesidad de mejorar sus ingresos económicos activan-
do la creatividad en la implementación de la tecnología 
para que la agencia vuelva a surgir sin dejar de producir 
y mejorando el servicio y la calidad en cada uno de sus 
productos realizados y entregados, con el objetivo de te-
ner un diseño organizacional que mejore el desempeño 
laboral en la agencia publicitaria.

Iniciando con el direccionamiento estratégico, el análisis 
situacional, elaboración de estrategias, plan de acción, 
plan de capacitación, plan de evaluación de desempe-
ño, diseño organizacional, manual de funciones, flujo de 
procesos.

Modelo propuesto del diseño organizacional de la agen-
cia publicitaria Publimarket

 

Figura 6. Modelo de la propuesta
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Análisis Situacional  

Tabla 1. FODA

Factores internos. Fortalezas (+) Factores externos. Oportunidades (+)

 • Contar con experiencia en publicidad.

 • Mantener buenas relaciones comerciales con 
los clientes.

 • Capital propio y financiamiento.

 • Ubicada en el centro de la ciudad de Quevedo.

 • Tener proveedores reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional.

 • Tecnologías y maquinaria avanzada de alta 
gama y calidad.

 • Ventaja competitiva con otras agencias 
publicitarias.

 • Posicionamiento en el mercado.

 • Incrementar las ventas por nuevos segmentos 
de mercado.

 • Establecer ofertas para ampliar el mercado.

 • Ser una agencia reconocida por los 
proveedores.

 • Resultados confiables y de excelente calidad.

Debilidades (-) Amenazas (-)

 • Personal poco especializado y capacitado en 
sus funciones.

 • Escasa comunicación con el personal de la 
empresa.

 • Administración con un modelo empírico.

 • No cuenta con estacionamiento propio.

 • No cuenta un direccionamiento estratégico.

 • Competencia con personal capacitado.

 • Poca demanda en ciertas épocas del año

 • Innovación tecnológica e insumos de produc-
tos para mantenerse a la vanguardia.

 • Incremento de impuesto.

Direccionamiento estratégico 

Misión: Somos una agencia de publicidad líder en el cantón Quevedo brindando un servicio de calidad a nuestros 
clientes con la atención de un personal altamente capacitado y responsable al momento de plasmar en cada una de 
sus ideas en las publicidades realizadas demostrando confianza, profesionalismo y constancia en el mercado.

Visión: Ser la agencia de publicidad líder a nivel provincial y nacional, reconocida por tener una tecnología sofisticada, 
brindando un servicio de calidad y tener una alta competitividad dentro del mercado, por la creatividad, eficiencia y 
eficacia en cada uno de sus trabajos realizados.

Valores: Respeto, Liderazgo, Responsabilidad, Lealtad, Honestidad, Tolerancia

Objetivos

 • Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad con la calidad publicitaria. 

 • Capacitar al equipo de trabajo para mejorar el desempeño del personal que labora en la agencia publicitaria.  

 • Expandirse en el mercado con varias sucursales en diferentes Ciudades. 

 • Crear fuentes de trabajo confiables y estables. 

 • Potenciar la imagen de la agencia de publicidad a través de canales informativos y creando vínculos con la clientela.

Estrategias 

 • Mejorar el producto y servicio para obtener rentabilidad.

 • Aumentar ideas innovadoras para la satisfacción del público. 

 • Publicidad para que el consumidor conozca y se interese por la empresa. 

 • Incentivar al cliente. 

 • Absorciones de pequeños gastos, como la retención a los clientes.
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Estructura organizacional de la agencia publicitaria Pu-
blimarket

Figura 7. Estructura Organizacional

Tabla 2. Plan de acción

PLANES ACCIONES
MEDIOS Y 

MATERIALES

Capacita-
ciones

 • Realizar entrenamientos 
sobre técnicas y manejos 
de la maquinaria tecnolo-
gías nuevas.

 • Relación laboral y un ser-
vicio al cliente adecuado.

Humanos: Coa-
ching y partici-
pantes.
Materiales: Ho-
jas, folletos, sa-
lón, maquinaria.

Productos 
y servi-
cios

 • Creatividad e innova-
ción de las publicidades 
realizadas.

 • Cambio de imágenes, 
logotipos.

 • Material de buena y alta 
calidad.

 • Asesoramiento e in-
novación publicitaria 
personalizada.

Humanos: Coa-
ching y partici-
pantes.
Materiales: Ho-
jas, folletos, sa-
lón, maquinaria.

E v a l u a -
ción de 
d e s e m -
peño la-
boral

 • Elaborar plantillas para 
conocer el desempeño 
de sus funciones.

 • Identificar de manera 
personalizada las destre-
zas en sus funciones.

Diseñar un programa de eva-
luación.

Humanos: Coa-
ching y partici-
pantes.
Materiales: Ho-
jas, folletos, sa-
lón, sistema de 
evaluación.

Flujo de procesos de la agencia publicitaria Publimarket

DISCUSIÓN

Se identificó en la agencia publicitaria de la necesidad de 
que se potencien las actividades que se distribuyen por 
departamentos o áreas, los cuales ayuden a impulsar el 
éxito siguiendo parámetros que puedan satisfacer las ne-
cesidades organizacionales empresariales, presentando 
condiciones muy favorables para este tipo de servicio, ya 
que el ámbito comercial se ha expandido y hay un amplio 
crecido publicitario por la apertura de nuevos empren-
dimientos requiriendo mayor atención en esta área en el 
Cantón Quevedo.

La idea de implementar acciones planificadas con el 
propósito de lograr objetivos con herramientas básicas 
y definiendo estrategias para así poder conseguir un 
recurso humano comprometido organizado e idóneo; y 
por ende ayudar a conseguir un entorno dinámico para 
la fuerza laboral, el desarrollo de la organización y de la 
productividad.

El modelo organizacional recae en la agencia publicitaria 
para llevar a cabo estrategias que plasme como hay que 
desenvolverse con ciertos lineamientos organizacionales 
y administrativos a cumplir, tener una idea clara y preci-
sa cómo actuar ante una situación de conflicto, instituir 
cargos y responsabilidades para desarrollarse de forma 
óptima en cada una de sus actividades que sea asignado 
a realizar de manera grupal o individual y así tendrá la 
oportunidad de segmentar nuevos mercados por las ofer-
tas de sus productos, servicios y personal capacitado.

CONCLUSIONES 

Los referentes y trabajos teóricos de diseño organizacio-
nal permitieron constituir relaciones epistémicas siendo 
el punto de referencia para el análisis interno y externo a 
partir de la matriz FODA para la creación de estrategias 
empresariales apropiado y ajustado a la realidad de la 
agencia publicitaria.

Los procedimientos metodológicos efectuados la inves-
tigación permitieron ver el estado real de la agencia pu-
blicitaria, teniendo un enfoque claro de las necesidades, 
organizacional al que se desea abordar para un mejor 
desempeño laboral en la agencia.

El diseño de los componentes del modelo de diseño orga-
nizacional permitieron mejorar el desempeño laboral en 
la agencia publicitaria Publimarket, extractando los pun-
tos claves y estratégicos empresariales para conseguir 
la concepción empresarial un plan en el cual se plasme 
como hay que desenvolverse con ciertos lineamientos or-
ganizacionales y administrativos a cumplir, tener una idea 
clara y precisa cómo actuar ante una situación de conflic-
to, instituir cargos y responsabilidades para desarrollarse 
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de forma óptima por cada proyecto o actividad que sea 
asignado al personal de la agencia publicitaria. 
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RESUMEN

La investigación se enfoca en el turismo senior, que no ha ocupado un lugar representativo en el cantón Ambato, sin embar-
go, son los generadores de la economía local debido a sus condiciones físicas y motivacionales. En el país alrededor 7 de 
cada 100 ciudadanos pertenecen al grupo senior, siendo los rangos de edad de 60 a 85 años. El grupo mencionado tiene 
necesidades al momento de jubilarse tomando en cuenta su salud y así mismo la forma de viajar, invirtiendo sus valores 
económicos adquiridos en su jubilación. La presente investigación es un estudio no experimental, de tipo cualitativo – cuan-
titativo y transversal; cualitativo porque se recolectó datos mediante la observación empírica. Para responder la encuesta 
por la que se recopilo información para tener datos de interés se utilizó la encuesta realizada en una herramienta digital de 
Google y una guía de entrevista con preguntas abiertas y cerradas para recoger información de forma breve e individual con 
opiniones cualitativas y puntos de vista personales. Como parte de los resultados obtenidos en la investigación se presenta 
el análisis de factores demográficos, motivacionales y económicos; los cuales son edad, estilo de vida, promedio de su pen-
sión jubilar, conociendo cada una de las motivaciones entre las principales son conocer lugares su cultura y gastronomía, 
compartir con personas de la misma edad salir de su lugar de origen aplacar el estrés, contaminación y mejorar su estado 
de ánimo. 

Palabras clave: Accesibilidad, actividades, destinos, jubilado, salud, turista, turismo, senior.

ABSTRACT

The research focuses on senior tourism, which has not occupied a representative place in the canton of Ambato, however, 
they are the generators of the local economy due to their physical and motivational conditions. In the country, around 7 out 
of every 100 citizens belong to the senior group, with age ranges from 60 to 85 years old. The mentioned group has needs 
at the time of retirement taking into account their health and also the way to travel, investing their acquired economic values 
in their retirement. The present research is a non-experimental, qualitative-quantitative and cross-sectional study; qualitative 
because data was collected through empirical observation. To answer the survey by which information was collected in order 
to have data of interest, the survey conducted in a Google digital tool and an interview guide with open and closed questions 
was used to collect information briefly and individually with qualitative opinions and personal points of view. As part of the 
results obtained in the research, the analysis of demographic, motivational and economic factors is presented; which are 
age, lifestyle, average retirement pension, knowing each of the motivations among the main ones are to know places, their 
culture and gastronomy, share with people of the same age, leave their place of origin, relieve stress, pollution and improve 
their mood. 

Keywords: Accessibility, activities, destinations, retired, health, tourist, tourism, senior.
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INTRODUCCIÓN

Se entiende a un turista senior, como aquella persona su-
perior a los 60 años jubilada que desea tener actividades 
de ocio y descanso teniendo un destino de viaje nacional 
o internacional. El segmento senior al momento de salir de 
su rutina diaria de trabajo y jubilarse adopta la necesidad 
de realizar actividades para mantenerse ocupado siendo 
así una de las más buscadas y favoritas la de viajar y 
conocer varios destinos nacionales e internacionales, te-
niendo en cuenta varios requerimientos para adquirir los 
viajes tener asistencia en todo momento, compartir con 
personas de su misma edad, siendo motivaciones que se 
acoplen a su estado físico, condición y edad en la que se 
encuentran.

Hoy en día el turismo es una parte muy importante en la 
economía de cada uno de los países, siendo así como 
uno de los segmentos, el turismo senior que es aquel que 
se enfoca en el adulto mayor, que es el que ha generado 
mayor impulso a nivel de la industria turística, en la que 
se centran las personas jubiladas y prejubiladas. Estas 
personas poseen un espíritu joven con ganas de recorrer 
los más diversos sitios y conocer nuevos lugares.

Para (Hoyo & Valentine, 2010) el crecimiento del turismo 
senior o de gente mayor, ha experimentado una tasa de 
crecimiento más elevada en Europa durante la última dé-
cada. El turismo social es decir los viajes vacacionales 
con distintos grados de subvención, basado en la idea de 
que el turismo es un derecho social de los ciudadanos. 
(González, Villa & García, 2010) afirma:

La sociedad se encuentra en una etapa en la que está 
experimentando un proceso de envejecimiento sin pre-
cedentes. Este hecho va a repercutir en el futuro de la 
oferta del turismo nacional.  Los seniors son cada vez 
más numerosos y muestran gran interés por las nuevas 
oportunidades que brinda nuestra industria turística. 
Este colectivo de espíritu joven y abierto, acompañado 
de un nivel económico estable, representa un segmento 
de mercado atractivo para la industria turística.  (p.10). 

De acuerdo con (Ruiz & Coca, 2008; Sánchez et al. 2015) 
el turista senior como una persona mayor de 60 años, que 
posee el tiempo y dinero para viajar. Este segmento ten-
drá sus limitantes para poder viajar, como su estado de 
salud, que influye grandemente en su movilidad, respon-
sabilidades familiares o falta de interés hacia el destino.

Sin embargo, el turismo senior, no ha ocupado un lu-
gar muy destacado hasta el momento, por lo cual, pre-
senta grandes oportunidades para el mercado turísti-
co. Esta nueva modalidad es escasa y revela una falta 
de consenso, por lo que se busca una clarificación del 
mismo. También se profundiza en las motivaciones, 

comportamiento y fuentes de información utilizadas por 
los seniors, variables de gran interés para lograr una ofer-
ta satisfactoria, de calidad y que se ajuste a sus necesi-
dades. Las agencias de viajes en la ciudad se enfocan 
en vender servicios al público en general, pero existen 
muy pocas agencias que se enfocan en ese segmento 
para brindarles un servicio acorde a las necesidades, 
que sus clientes tengan la satisfacción de convivir con 
personas de la misma edad disfrutando de sitios turísti-
cos del Ecuador.  

Es importante identificar las actividades que se realizan 
acorde a la edad de los segmentos, tomando en cuenta 
el estado físico y los lugares que se visitan. Cada uno 
de los turistas de este segmento se denomina senior, se 
enfocan en conocer los diferentes lugares del Ecuador y 
del mundo, pues la finalidad de sus viajes es compartir 
con personas de su misma edad, interactuar y disfrutar 
del lugar tomando en cuenta que anhelan tener todos los 
servicios y ser atendidos de la mejor manera. 

Sin embargo, no se ha potencializado este segmento por 
la falta de difusión de paquetes turísticos para este gru-
po de mercado el cual hoy en día es el que brinda más 
aportes a la economía local, por lo que se ha identificado 
como problema científico. 

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales 
(IMSERSO, 2018) el programa de turismo como un ser-
vicio complementario de las prestaciones del Sistema 
de la Seguridad Social Española, con el objetivo de pro-
porcionar a las personas mayores estancias en zonas de 
costa y turismo de interior, contribuyendo con ello a me-
jorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la 
dependencia.

(Benítez et al. 2018) afirma actualmente en la República 
de Argentina el Plan Federal Estratégico de Turismo 
Sostenible tiene como objetivo liminar que el turismo sea 
reconocido simplemente como una actividad socioeco-
nómica clave para el desarrollo del país, transformándose 
en una prioridad dentro de las políticas del estado, pero 
también que su práctica se considere un derecho social 
apreciando el crecimiento integral de la persona a través 
del aprovechamiento del tiempo libre y el conocimiento 
del país. 

Para (Fazenda, 2013) el siglo XXI representa una oportu-
nidad y un desafío para los observatorios de turismo por 
varias razones, entre las más importantes señala: crisis 
económicas internacionales, desarrollo de economías de 
países emergentes (China, India, Rusia, Brasil), altera-
ciones en los mercados y en los perfiles de los turistas, 
creciente importancia en la sostenibilidad del turismo, 
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alteraciones climáticas y desastres naturales envejeci-
miento de la población, crecimiento del turismo senior. 

En concordancia con (Silva & Fernández, 2015) América 
Latina crecerá la afluencia turística en un 2,1% en 2019 
apoyada por el mejor comportamiento del sector externo 
y el impulso de la inversión, aunque con bastante hete-
rogeneidad entre países. Así lo indica BBVA Research 
en su informe  “Situación Latinoamérica Tercer Trimestre 
2018”,  en el que ha ajustado   levemente su proyec-
ción a la baja debido al menor crecimiento previsto para 
Argentina y Brasil. La CEPAL por otro lado estima en 1,7% 
el crecimiento de la región. Llegar a los 60 años no es 
ningún impedimento para mantener (o iniciar) la pasión 
por viajar. El turismo senior continúa ganando protago-
nismo en Argentina, sobre todo porque este sector de la 
sociedad tiene un mayor tiempo libre y energía para co-
nocer el mundo. Los mayores de este país viajan cada 
vez más, prueba de ello es que, según Airbnb, las reser-
vas de alojamiento aumentaron un 88% en el último año. 
(El Patagonico, 2017).

La proporción de personas de edad ha aumentado consi-
derablemente en el transcurso de los últimos años y eso 
representa una constante en el mundo entero: se espera 
que, en 2030, la categoría de 60 años y más llegará a 
estar compuesta por 1.3 millones de personas. (Medina-
Chávez, 2015). No resulta extraño entonces que, en los 
últimos decenios, el mercado de los adultos mayores se 
haya convertido en una fuerza motriz en la industria del 
turismo y uno de los segmentos de mercado que pre-
senta una taza elevada de crecimiento. En general, los 
adultos mayores retirados tienen más tiempo libre y es-
tán dispuestos a utilizarlo en el turismo. Cuando se trata 
de viajar, los adultos mayores tienen tendencia a ser más 
meticulosos en la calidad y más exigentes, sobre todo en 
materia de seguridad, de servicios y de infraestructura. 
Además, desean tener la libertad de escoger, pero piden 
también que los paquetes de viaje estén bien organiza-
dos y tengan en cuenta la seguridad. 

Una de las características de este segmento de personas 
es que permite desestacionalizar el turismo porque no de-
penden de la llegada de los recesos laborales para poder 
partir de viaje, pueden disfrutar sus vacaciones cualquier 
momento del año, es un segmento que no ha tenido gran 
relevancia en la industria turística presenta grandes opor-
tunidades debido al fuerte envejecimiento de la población 
y a los nuevos perfiles de las personas mayores. 

Los viajes de turismo no solo sirven para conocer otros 
lugares del Ecuador o el mundo, contribuyen también al 
bienestar físico y mental de las personas, en especial de 
los adultos mayores. Muchos de ellos se han convertido 

en los nuevos aventureros que se reúnen, se organizan y 
planifican sus viajes. Ellos tienen una energía inagotable 
y si de armar el próximo viaje se trata, el entusiasmo es 
desbordante y la camaradería deja corto a cualquier mu-
chacho. (Caiza & Molina, 2012).

A través de la metodología, se permite identificar que en 
la actualidad el desarrollo del turismo senior en el cantón 
Ambato ha incrementado mejorando la economía favora-
blemente y brindando accesibilidad para todos aquellos 
que desean disfrutar y conocer varios destinos ya sean 
estos naturales o culturales, dicho segmento de mercado 
muestra un gran interés por compartir salidas con perso-
nas de la misma edad los cuales no le ven limitaciones a 
su escasa movilidad o su edad, poseen mejor entusiasmo 
que un joven al momento de estar en los viajes y disfrutan 
cada momento. 

De acuerdo a los resultados de las encuestas, las perso-
nas que están en el segmento senior oscilan los 60 a 80 
años principalmente, quienes buscan al realizar un viaje, 
es evidenciar el tipo de servicio que los tours incluyen, el 
precio, un guía que los acompañe en todo momento y les 
brinde la asistencia necesaria en sus requerimientos. El 
interés de viajar del adulto mayor predomina en destinos 
nacionales al igual que internacionales, la motivación del 
cliente para adquirir un viaje en alguna agencia de via-
jes del cantón es que le brinden confianza en sí mismo y 
una excelente atención, en si las personas de esta edad 
buscan salir de la rutina disfrutar cada uno de sus viajes 
dentro y fuera del país realizando cada una de las activi-
dades que les brindan acorde a su edad. 

En resumen, los turistas senior buscan viajar a diferen-
tes lugares con personas de su misma edad para reali-
zar diferentes actividades recreativas y de esparcimiento 
teniendo varias motivaciones entre las cuales predomina 
tener un guía en todo momento para su seguridad y bien-
estar, los cuales son los principales generadores de eco-
nomía por la adquisición de paquetes de viajes.

MÉTODOS

La investigación adoptada es transversal porque se reco-
pila resultados observados en el diario vivir de los turistas 
senior entre sus actividades y motivaciones teniendo en 
cuenta el número de la población. La investigación está 
basada en los métodos, Analítico – Sintético, debido al 
análisis es la operación intelectual que posibilita descom-
poner mentalmente un todo en sus partes y cualidades 
y así realizar la división en el pensamiento del todo en 
sus múltiples relaciones y componentes. Síntesis es la 
operación inversa al análisis, establece mentalmente la 
unión entre las partes previamente analizadas y posibilita 
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descubrir relaciones y características generales entre los 
elementos de la realidad (Gómez et al. 2018). Inductivo 
– Deductivo, ya que es el momento del razonamiento a 
través del cual se pasa del conocimiento de casos parti-
culares, a uno más general que refleja lo que hay de co-
mún en los fenómenos individuales. Permite la realización 
de generalizaciones. El deductivo es el momento del ra-
zonamiento a través del cual se pasa de un conocimiento 
general a otro de menor nivel de generalidad. Permite la 
realización de inferencias deductivas, importantes para 
establecer conclusiones (Gómez et al. 2018).

Estos métodos permiten descomponer el objeto de estu-
dio para analizar y valorar sus particularidades, de igual 
modo analizar la evolución del objeto de estudio a través 
del análisis de la particularidad a lo general y general a la 
particularidad. 

La presente investigación es un estudio no experimental, 
de tipo cualitativo - cuantitativo, es clasificado como cua-
litativo porque se recolectó datos mediante la observa-
ción empírica, además se utilizó una encuesta y una guía 
de entrevista con preguntas abiertas y cerradas para re-
coger información de forma breve e individual con opinio-
nes cualitativas y puntos de vista personales. Cómo parte 
de la modalidad corresponde al paradigma cuantitativo 
– cualitativo, presentando a través de técnicas como la 
entrevistas a varias agencias de viajes y encuestas a las 
personas que se encuentran dentro del segmento senior, 
basándose en la guía de entrevista que es el instrumento 
con la cual se evaluó porcentualmente el número de turis-
tas que son atendidos por las agencias. De igual manera 
con el cuestionario el cual refleja los servicios prestados 
por las agencias, destinos formas de realizar turismo y 
actividades más realizadas por las personas del seg-
mento antes mencionado incluido el nombre de algunas 
agencias recomendadas por los encuestados. Las téc-
nicas de la investigación son la encuesta y la entrevista.  

De acuerdo a las agencias a las cuales se las entrevisto 
los resultados acorde al segmento senior son muy varian-
tes por los que cada una de las agencias brindan sus ser-
vicios a todo tipo de personas, una agencia en especial, 
reflejo que en un 90% brinda servicios de viajes asistidos 
a las personas del segmento que menciona dichos viajes, 
estos se los realiza dentro y fuera del país la agencia en 
mención brinda paquetes acorde a los clientes siendo di-
chos tours desde un full day hasta extenderse a más días. 
Los datos que se obtuvieron en las encuestas digitales 
por medio de Google form y enviada por medio de la red 
social WhatsApp, realizadas a las personas del segmento 

senior muestran la edad predominante de las personas 
que viajan, teniendo en cuenta el tipo de servicios que 
requieren entre ellos el precio del viaje, además que el 
grupo de viaje tenga un mismo interés, tener asistencia 
en todo momento y todo lo que incluye en los paquetes 
propuestos.

Las técnicas que se emplearon son la encuesta y la en-
trevista. La encuesta con el empleo de su herramienta co-
rrespondiente a un cuestionario estructurado de pregun-
tas abiertas y cerradas se enfoca en los viajes que realiza 
el turista senior, correspondiente a un total de 37.735 per-
sonas según el censo del año 2010. Para esto se aplicó 
el cálculo de muestra, obteniendo un resultado de 265 
habitantes a ser encuestados mediante la aplicación de 
esta técnica con un planteamiento de 9 interrogantes a 
ser contestadas, enunciando preguntas como la edad de 
las personas, destinos a visitar, motivación de los viajes, 
frecuencia de viajes dentro y fuera del país, actividades 
a realizar. Estas fueron clave para determinar la informa-
ción requerida. Otra de las técnicas que se empleó es la 
entrevista, mediante la aplicación del instrumento basado 
en 11 interrogantes, misma que fue aplicada al personal 
de las agencias de viajes del cantón Ambato. 

Hay que tomar en cuenta que dicho segmento tiene privi-
legio en conocer lo que se encuentra en su país mientras 
que en segundo plano se encuentran los viajes fuera del 
país. La motivación que tienen las personas para adquirir 
sus viajes en una agencia es el buen trato que les brin-
dan en atención al cliente la confianza que generan en 
sí mismos, los criterios varían mucho al momento de sa-
ber la frecuencia de viajes nacionales por medio de una 
agencia, entre las principales respuestas es mensual y 
anual, mientras que la frecuencia de viajes internaciona-
les muestra una vez al año con una larga duración del 
viaje, entre otra opción de respuesta también es cada 3 
meses o incluso cada 6 meses, en cada uno de los via-
jes lo primordial que busca el turista es cada una de las 
actividades que propone el itinerario entre recreativas de 
esparcimiento o salud, degustación de la gastronomía del 
sector, o realizar compras en lugares de renombre o tan 
solo salir de la rutina y descansar.

RESULTADOS

La presente tabla refleja los datos obtenidos posterior a la 
aplicación de la encuesta realizada a los clientes senior 
con resultados relevantes sobre la motivación de viajar de 
cada una de las personas encuestadas, los mismos que 
se muestran a continuación. 
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Tabla 1: Resultados de la encuesta

1.-Edad
60 – 64 años 56.5 %
65 – 69 años 14.1 %
70 – 74 años 12.9 %
75 – 79 años 11.8 %
80 años en adelante 4.7 %
2.-Servicios requeridos para un viaje por medio de una 
agencia de viajes
Grupo de turistas con intereses en 
particular 37.6 %

Servicios incluidos 25.9 %
Precios accesibles 41.2 %
Servicios excelentes 25.9 %
Guía acompañante con perfil para li-
derar el grupo 21.2 %

Otros: “Seriedad” 1.2 %
3.-Preferencia nacional o internacional
Nacional 56.5 %
Internacional 43.5 %
4.-Motivación del viaje por medio de una agencia
Confianza 50.6 %
Buen trato 32.9%
Buenos servicios en la atención al 
cliente 44.7 %

Paciencia con los clientes 1.2 %
Todas las anteriores 1.2 %
5.-Frecuencia de uso de agencia de viajes para viajes 
nacionales
Anual 52.9 %
Semanal 8.2 %
Mensual 23.5 %
Nunca 15.3 %
6.-Frecuencia de uso de agencia de viajes para viajes 
internacionales
Una vez cada 3 meses 25.9 %
Cada 6 meses 17.6 %
Una vez al año 44.7 %
Nunca 11.8 %
7.-Regiones preferidas en el país
Costa 34.1 %
Sierra 20 %

Oriente 24.7 %
Galápagos 21.2 %
8.-Actividades de interés por parte de la agencia de 
viajes
Compras 35.3 %
Gastronomía 35.3 %
Salud / Esparcimiento 25.9 %
Recreación / Diversión 42.4 %
Descanso / Relajación 40%
9.-Agencias de interés en el cantón Ambato
Metropolitan
Muristour
Darvitour
Velagui travel
K&M Planet Travel

A través de los resultados recopilados la edad que pre-
domina entre los turistas en su mayoría es entre 60 a 64 
años y en menores cantidades entre 65 a 80 en adelante. 
Dicho segmento en cada uno de sus viajes lo principal 
que busca es los servicios y tener motivaciones al igual 
de la frecuencia con la que viajan, el interés en cada uno 
de los viajes surge acorde al lugar y a lo que el turista de-
sea realizar, en concordancia con los datos recopilados 
en las entrevistas refleja el interés que tiene el segmento 
en cada viaje teniendo respuestas muy semejantes a las 
de las encuestas sobre la motivación e interés que po-
seen por el viaje incluido el grupo de viaje que sea de su 
misma edad al igual de la asistencia en todo momento 
desde que adquieren su viaje hasta su retorno a su ciu-
dad de origen. 

DISCUSIÓN 

El turismo senior forma parte de las sociedades contem-
poráneas, ha evolucionado con el tiempo al ritmo de los 
cambios demográficos motivacionales y económicos 
acorde a varios factores que se expresa en cada una de 
las siguientes tablas. Posterior a los resultados obteni-
dos y como parte de la discusión, se plantea un análisis 
enfocado en tres factores, siendo estos segmentos de-
mográfico, motivacional y económico, para así presentar 
resultados de interés que determinan que el sector senior 
es un fragmento que predomina la demanda turística del 
sector. 

Segmento demográfico

Los datos reflejados en la presente tabla se expresan 
por lo mencionado en la OMT sobre el turismo senior, 
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mostrando edades y estilo de vida acorde a las pensiones recibidas para conocer el porcentaje de preferencia de in-
vertir en las actividades a realizar entre el mínimo y el máximo de su jubilación tomando en cuenta que según el censo 
del 2010 existen 37.735 personas adultas mayores. 

Tabla 2: Segmento demográfico 

Edad

Género Estilo de vida/ Nivel 
económico social Pensión promedio

Masculino Femenino Medio Medio alta Mínima 
($193.00/$386.00)

Máxima
($965.00/$2123.00)

60 – 64 años 20% 80% 50% 50% 30% 70%

65 – 69 años 35% 65% 50% 50% 25% 75%

70 – 74 años 45% 55% 50% 50% 20% 80%

75 – 79 años 40% 60% 50% 50% 10% 90%

80 años en adelante 50% 50% 50% 50% 50% 50%

Analizando la tabla 2, segmento demográfico acorde a las 37.735 personas adultas mayores que perciben entre el mí-
nimo y máximo valor de pensión jubilar, se realiza la comparativa entre los datos de edad, pensión jubilar y porcentaje 
de personas que reciben dicha retribución, siendo así de la siguiente manera: 

Tabla 3:Comparación segmentó demográfico

Edad Pensión mínima Pensión máxima

60 – 64 años 11,321 26,415

65 – 69 años 9,434 28,302

70 – 74 años 7,547 30,188

75 – 79 años 3,774 33,962

80 años en adelante 18,868 18,868

Factor motivacional 

De acuerdo a la teoría de las necesidades de Maslow referente a las motivaciones que poseen las personas, se consi-
deran 5 categorías de necesidades: fisiológicas, de seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de autorrealización, 
teniendo así también relación con los factores motivacionales de Ramumbo se analizan las siguientes condiciones: 

Tabla 4: Factor motivacional

Físico Cultural Interpersonal Estatus/Prestigio

Lo principal que buscan los 
turistas senior es salir de la 
rutina descansar con la fina-
lidad de tener un excelente 
estilo de vida y una buena 
salud

Este segmento visita destinos 
acordes a sus necesidades para 
conocer las tradiciones culturales 
del sector, saber el idioma y ex-
perimentar la gastronomía propia 
del lugar

Relacionarse directa o in-
directamente con otras 
personas de su misma 
edad con fines de amistad 
o encontrar el amor

Sobresalir del grupo en el que 
se encuentra visitando lugares 
diferentes a las demás perso-
nas de su segmento, visitando 
lugares que tienen más rubros 
económicos

De acuerdo a la pregunta número 8 del instrumento aplicado a turistas senior y en relaciona a la teoría de la motivación 
existen varias personas que se acogen a los viajes por diversas razones como las enunciadas en esta tabla tomando 
en cuenta las actividades con similitud a los factores motivacionales entre los cuales constan los aspectos físicos, 
culturales con fines de conocer nuevas tradiciones, interpersonales para la interacción con otras personas y para so-
bresalir antes su grupo por el prestigio o el estatus social.

Modelo psicosocial 

Desde el punto de vista del modelo de “ISO-AHOLA” sobre la definición del ocio “Fuga de lo cotidiano hacia un esca-
pe” existen tres factores que son la libertad de elección, motivación, y relación que se tiene con el trabajo.
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Tabla 5: Modelo psicosocial

1.-Fuga por razones personales
 • Por alejar del estrés y la rutina.

 • Dejar un lado la contaminación que existe en la ciudad en 
la que se radica.

 • Cambiar de entorno y mejorar tu estado de ánimo.

2.-Búsqueda por razones personales
 • Tener nuevas experiencias en nuevos lugares.

 • Sentirse bien, viajando a lugares por los que tiene interés 
visitar.

 • Mejorar el estilo de vida conociendo nuevos destinos.

3.-Fuga por razones interpersonales
 • Para no estar a cargo del cuidado de sus nietos.

 • Conocer nuevas personas.

 • Olvidarse de experiencias desagradables.

4.-Búsqueda por razones interpersonales
 • Viajar a algún destino con alguna finalidad en especial

 • Superar la pérdida de algún familiar.

 • Búsqueda de alguna nueva relación

Factor económico 

Este factor analiza la importancia de destacar el porcentaje de jubilación que cada una de las personas destina para 
realizar sus viajes dentro y fuera del país, de acuerdo a lo establecido por el IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social) reflejando el valor mínimo al máximo que percibe el adulto mayor, tomando en cuenta que se aumentado un 
sector laboral que es el independiente que para este caso sus ingresos son más altos. 

Tabla 6: Factor económico

Sector laboral Promedio de jubila-
ción percibida

Promedio del porcentaje de 
gasto acorde a su jubilación en 

viaje nacional

Promedio del porcentaje de gasto acor-
de a su jubilación en viaje internacional

Público 
$193.00/$386.00 20% 10% 30%

Privado
$965.00/$2123.00 30% 25% 50%

Independiente
$1000.00/$2.000 50% 20% 50%

Al recopilar los datos de la tabla anterior se compara cada uno de los ítems para demostrar el valor en dólares que 
cada uno de los adultos mayores destina mensualmente para los viajes nacionales e internacionales tomando en cuen-
ta que existe un promedio de ingresos que va acorde a los años de aportes, de la misma manera el sector laboral en 
el cual desempeño la persona en su sector laboral.

Tabla 7: Comparación factores económicos

Sector laboral Promedio de jubila-
ción percibida

Promedio de gastos 
en viajes nacionales

Promedio de gastos en 
viajes internacionales

Público
$193.00/$386.00 $270 $27 $81

Privado
$965.00/$2123.00 $1601 $400.25 $801

Independiente
$1000.00/$2.000 $1500 $300 $750

Es importante destacar que el análisis de los aspectos demográficos, motivacionales y económicos reflejan de acuer-
do a las tablas el interés de los turistas senior por viajar tomando en cuenta su estilo de vida y promedio de jubilación 
al igual de la motivación que entre estas, las principales es descansar y disfrutar, dejando de lado el estrés y la rutina. 
En el aspecto económico se refleja que los adultos mayores perciben sus ingresos entre un mínimo y un máximo de su 
pensión jubilar, el cual ellos destinan cierta cantidad para sus gastos en viajes. 
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CONCLUSIONES

Como consecuencia de lo expuesto, el cantón Ambato 
no cuenta con una oferta turística enfocada al segmento 
senior; sin embargo, se determina cuáles son las activi-
dades turísticas que un adulto mayor puede llegar a rea-
lizar de acuerdo a un paquete turístico presentado por 
una agencia de viajes y las diferentes ofertas que estas 
pueden proponer. 

Es conveniente tener el conocimiento detallado referente 
a la metodología y tipos de investigación usados, los cua-
les fueron planteados de forma transversal al igual que la 
metodología que se enfoca en un paradigma cualitativo 
cuantitativo para recopilar y procesar datos de los aspec-
tos que se necesitó para el estudio realizado.

Dentro del análisis propuesto los turistas senior, están en 
facultad de llevar a cabo actividades turísticas que se 
acoplan a su condición física, edad y recursos económi-
cos, además hoy en día las personas tienen en mente 
disfrutar de los viajes a los cuales acceden; por lo que el 
precio del paquete turístico es un elemento importante a 
la hora de seleccionar entre las distintas alternativas va-
cacionales, cabe recalcar que los viajes según la teoría 
de la motivación y según lo que menciona Maslow  dan 
prestigio social, se diferencian del grupo por tener ma-
yor poder adquisitivo por cada uno de los viajes que se 
ejecutan.

De igual forma los clientes senior buscan en cada uno 
de sus viajes tener excelente atención al igual que contar 
con un guía, asistencia y buenos servicios en todo mo-
mento de su viaje, definen sus destinos de preferencia 
para viajar las motivaciones y la frecuencia de viaje, en-
fatizando que cada uno de los clientes posee su agencia 
de viajes de preferencia.

Lo antes mencionado demuestra que los clientes buscan 
una serie de motivaciones para sus viajes saliendo de su 
lugar de residencia y conocer nuevos lugares, la prefe-
rencia de cada uno es salir de la rutina y vivir experien-
cias nuevas dejando de lado la cotidianidad, lo que se 
conoce como la teoría de la fuga versus la recompensa. 

En última instancia, el segmento senior refleja que sus va-
lores adquiridos en su jubilación ya tienen premeditado 
gastarlo en viajes para su gozo propio teniendo marcado 
un destinado o de acuerdo a las propuestas de las agen-
cias de viajes. Cada uno de los viajes pueden ser visitas 
a lugares del país de residencia o incluso destinos inter-
nacionales de gran interés por el segmento, demostran-
do de esa manera que son generadores de la economía 
turística del cantón. 
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RESUMEN

El objetivo general del presente artículo fue realizar un análisis crítico-jurídico sobre la pena como institución del derecho pe-
nal con el objeto de delimitar su función, presupuestos y limitaciones. La investigación se abordó bajo el enfoque cualitativo, 
resultó de corte analítico, el método preponderantemente utilizado fue el hermenéutico jurídico, los resultados obtenidos se 
lograron gracias a la triangulación de la información obtenida de los textos legales y las entrevistas a profundidad realizadas 
a los informantes clave con amplia experiencia y pericia en la materia. El presente trabajo permitió concluir que la pena es 
la consecuencia jurídica que se impone a los infractores de la norma penal a través de una conducta injusta que lesiona 
un bien jurídico tutelado, cuando se logra demostrar su responsabilidad penal a través de un fallo condenatorio, tiene una 
función sancionatoria, pero a su vez preventiva. Igualmente, su imposición activa la función de Rehabilitación Social y Rein-
serción Social de los sujetos activos del delito, por lo que, resulta retributiva y restaurativa.  

Palabra clave: Pena, consecuencia jurídica, fallo condenatorio, función retributiva, función restaurativa.

ABSTRACT

The general objective of this article was to carry out a critical-legal analysis of punishment as an institution of criminal law in 
order to delimit its function, assumptions and limitations. The research was approached under the qualitative approach, it 
was of analytical cut, the preponderant method used was the legal hermeneutic, the results obtained were achieved thanks 
to the triangulation of the information obtained from the legal texts and the in-depth interviews conducted with key informants 
with wide experience and expertise in the matter. This work led to the conclusion that the penalty is the legal consequence 
imposed on offenders of the criminal law through an unjust conduct that harms a protected legal right, when their criminal 
responsibility is proven through a conviction, it has a punitive function, but at the same time preventive. Likewise, its impo-
sition activates the function of Social Rehabilitation and Social Reinsertion of the active subjects of the crime, therefore, it is 
retributive and restorative.  

Keywords: Penalty, legal consequence, sentencing, retributive function, restorative function.
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INTRODUCCIÓN

La perpetración de hechos criminales por parte de los an-
tisociales que delinquen infringiendo el ordenamiento ju-
rídico requiere ser repelido a través del poder coercitivo, 
sancionador y punitivo de los Estados, el cual es desple-
gado a través del Ius Puniendi como facultad para penar 
mediante la activación del aparato de sistema de justicia 
por medio de la apertura del proceso penal contemplado 
en el principio dispositivo instaurado en primera instan-
cia en las normas rectoras, el cual es discriminado en los 
instrumentos adjetivos penales condensados o integrales 
y las diversas leyes orgánicas especiales relativas a de-
terminada materia como delincuencia organizada, tráfico 
de drogas, violencia de género, extorsión y secuestro, 
corrupción entre otras en concordancia con los postula-
dos establecidos en las normas sustantivas de carácter 
penal. (Ricardo et al. 2021; Palacios et al. 2021).

Dentro de este escenario, en virtud del auge delincuen-
cial los diversos países con el fin de preservar la paz so-
cial y la convivencia pacífica dentro de sus territorios se 
han visto en la necesidad de sancionar leyes con fuerza 
jurídica imbuidas de políticas públicas de Estado, con el 
fin de proteger a sus nacionales, resguardar sus sobe-
ranías, en razón de la proliferación de los hechos delic-
tivos, las cuales deben guardar armonía con el contexto 
internacional y el derecho comparado en virtud de los 
tratados internacionales suscritos por cuanto adquieren 
un rango vinculante y por ende los Estados deben adap-
tar sus marcos legales internos, en base al principio de 
proporcionalidad entre la comisión del hecho punible y el 
perjuicio ocasionado al bien tutelado que genera dichas 
conductas injustas que generan un riesgo no permitido 
por el ordenamiento jurídico en su ámbito de proyección.

En este contexto, el Estado a través del aparato legislativo 
define y describe las conductas delictivas consideradas 
injustas subsumiéndolas en cuerpos legales en materia 
penal que imponen sanciones como consecuencias jurí-
dicas representadas por la institución legal de las Penas, 
las cuales varían dependiendo el quantum y la magnitud 
del daño causado y la gravedad de los hechos controver-
tidos, las mismas se decretan luego de haberse desarro-
llado el procedimiento ordinario a través de las diferentes 
etapas, tomando principal relevancia el juicio oral y públi-
co. En este escenario, un fallo condenatorio, que conlleva 
a la imposición de una pena, amerita todo el ejercicio del 
sistema de justicia penal y de los sujetos procesales dón-
de cada quién cumple su rol de acuerdo a las facultades 
atribuidas por el ordenamiento jurídico.

Al respecto, las penas representan un instrumento para 
prevenir, sancionar y erradicar la criminalidad, pero, 

al mismo tiempo activan el sistema de Rehabilitación 
Social como política criminal en pro de la Reinserción a la 
Sociedad de los condenados o penados luego de haber 
culminado su vida intramuros, razón por la cual, la ejecu-
ción de la pena debe der supervisada y controlada por los 
jueces de garantías penitenciarias, ya que la imposición 
de las penas como castigo por una conducta penalmente 
relevante perpetrada, no conlleva a la perdida de la titu-
laridad de los derechos consagrados en la Constitución y 
demás leyes, por lo contrario, los penados deben gozar 
de los derechos inherentes a la dignidad humana en su 
cautiverio, por lo que, un organismo técnico compuesto 
por un equipo multidisciplinario debe encargarse de de-
sarrollar los programas y políticas de rehabilitación social 
en pro de la seguridad humana y jurídica de los reos.

Las penas son un mecanismo de resarcimiento para las 
víctimas, de castigo al delincuente, facultativo de los 
Estados que marca el cambio de estatus jurídicos de los 
procesados y que cuando adquiere una condición de-
finitivamente firme activa una fase post procesal, pero 
igualmente importante dentro del aparato jurisdiccional 
penal, por lo que, requiere un tratamiento jurídico idóneo, 
eficiente y eficaz por parte de los administradores de jus-
ticia durante la ejecución de la sentencia condenatoria, 
dónde se pueden presentar diversas coyunturas peniten-
ciarias que requieren ser evaluadas y atendidas sin dila-
ciones indebidas.  

MÉTODOS

Consideraciones epistemológicas

Cada enfoque hermenéutico responde a supuestos epis-
temológicos determinados, por lo que es imprescindible 
abordar la definición de conocimiento científico. Se pue-
den distinguir tres grandes modelos del conocimiento: el 
modelo materialista mecanicista, el modelo idealista y el 
modelo basado en el Materialismo Dialéctico. El método 
correcto de la ciencia para este modelo es el inductivo, 
partir de lo concreto a lo abstracto. La realidad es cosi-
ficada, Durkheim sostiene de forma categórica: “los fe-
nómenos sociales son cosas y deben ser tratados como 
cosas” (Durkheim, 1986: 68).

La elección de paradigmas implica una toma de deci-
siones en la que se conjugan valores, ideología, senti-
mientos, formación académica, tipo y proveniencia de 
las publicaciones a las que tenemos acceso, experiencia 
profesional e investigativa, características y motivaciones 
individuales, institucionales y locales, cualidades perso-
nales creatividad, atrevimiento para disentir de las ten-
dencias dominantes.  
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En este contexto, de conformidad con las premisas de 
Kuhn, las metodologías y técnicas de investigación, se 
hallan ligadas a un paradigma, el cual se regirá las me-
todologías y técnicas apropiadas de manera exclusiva. 
(Quero. 2013). Por tal razón, en la presente investigación, 
se acogió el paradigma interpretativo, por cuanto el ob-
jetivo principal consistió en realizar un análisis crítico-jurí-
dico sobre la Pena, su función y presupuestos, aplicando 
un diseño de investigación documental y bibliográfico a 
través del estudio de la normativa legal vigente nacional 
y comparada relacionada con la imposición de las penas. 

Dentro de este escenario, la modalidad de la investiga-
ción resultó Cualitativa, ya que, el paradigma interpreta-
tivo, está relacionado con Investigación Cualitativa, por 
qué, ambas tienen como característica similar él ser ho-
lística, es decir ven al fenómeno cono un todo en su con-
texto, es naturalista, aceptan la verdad del otro. 

Tipo de investigación

El presente trabajo crítico, representó una investigación 
de tipo cualitativa de corte analítica, por cuanto se analizó 
las consideraciones generales de la institución jurídica de 
las penas, el verbo rector en las investigaciones analíticas 
es Analizar. Partiendo de esto, la investigación analítica, 
es aquella que trata de entender las situaciones en térmi-
nos de sus componentes. Intenta descubrir los elemen-
tos que componen cada totalidad y las interconexiones 
que explican su integración. En este mismo sentido, son 
investigaciones con objetivos de mayor nivel de más pro-
fundidad o más complejos, el análisis deja de ser un ob-
jetivo para convertirse en una herramienta, el reinterpretar 
un evento se constituye en un medio para llegar a conclu-
siones de diversa índole, porque es holística.

Métodos de la investigación

La investigación cualitativa permite incluir una variedad 
de métodos de investigación, sin embargo, la perspectiva 
teórica asumida en este análisis es el de la hermenéuti-
ca, el cual estuvo presente de manera explícita en este 
apartado, pero en forma implícita formó parte de toda la 
investigación: en la elección del enfoque y de la meto-
dología, en el tipo de preguntas que se formularon para 
recoger los datos, lo cual implicó una actividad de corte 
interpretativa.

Para el análisis de los textos legales, el método asumi-
do en esta investigación fue el hermenéutico-jurídico. La 
hermenéutica jurídica se ocupa de interpretar los manda-
tos contenidos en las normas jurídicas; pero solo se logra 
una correcta interpretación si se cuentan con reglas pre-
cisas y claras, metódicas y sistemáticamente estableci-
das. De ello, se ocupa la hermenéutica de establecer los 

principios elaborados doctrinaria y jurisprudencialmente, 
para que el intérprete pueda efectuar una adecuada in-
terpretación de las disposiciones normativas.

Diseño, técnicas e instrumentos utilizados para la reco-
lección de la información

El diseño aplicado fue de corte transversal, documental 
y bibliográfico, las fuentes de recolección de la informa-
ción fueron de fuente mixta, los resultados obtenidos se 
lograron gracias a la triangulación de la información ob-
tenida de los textos legales y la técnica de las entrevistas 
a profundidad propia de la teoría fundamentada realiza-
das a los informantes clave (jueces y fiscales) en materia 
penal nacionales y extranjeros a través de una guía de 
entrevistas. 

Tal y como se hizo en otras investigaciones previas del 
autor principal y que representan un criterio sostenido de 
recabar inferencias, reiterado en trabajos previos  como: 
Análisis Socio-Jurídico sobre la tipificación y sanción del 
delito de tráfico de drogas en la legislación ecuatoriana, 
(Arrias et al. 2020), Análisis crítico sobre el ordenamien-
to jurídico antidrogas contra el Narcotráfico comparando 
la legislación ecuatoriana y venezolana, (Arrias, Pupo & 
Atencio, 2021), Análisis comparativo sobre la tipificación 
y sanción del delito de Lavado de Activos entre la legisla-
ción ecuatoriana y venezolana, (Añez, Arvelo & Zambrano, 
2021) y Análisis comparativo sobre la tipificación y san-
ción del delito de Asociación Ilícita para Delinquir entre la 
legislación ecuatoriana y venezolana, (Añez, Zambrano, 
Santos & Verdezoto, 2021).

RESULTADOS

En este apartado, se anuncian los resultados obtenidos 
sobre el análisis crítico-jurídico, realizado en relación con 
las normas jurídicas vinculadas a la regulación de la ins-
titución jurídica de las penas, sus consideraciones gene-
rales, función y presupuestos legales, en este contexto, 
la investigación trajo a colación la postura asumida por 
el tratadista Claus Roxin (1997), quién al respecto, ma-
nifiesta en su obra: Derecho Penal Parte General Tomo 
I Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito, 
Sección I. Fundamentos, que: “El Derecho penal se com-
pone de la suma de todos los preceptos que regulan los 
presupuestos o consecuencias de una conducta conmi-
nada con una pena o con una medida de seguridad y 
corrección. (p. 41)

En este marco, la legitimidad de la pena viene dada por la 
naturaleza social, por cuanto a través de la misma se cas-
tiga la alteración del orden social, público y jurídico, por 
ende, su aplicación va en pro de la convivencia pacífica 
de los seres humanos en el ámbito de una sociedad. Al 



337

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

respecto, Méndez, (2013) en su artículo científico, Pena: 
Función y Presupuestos The penalty: function and requi-
rements, sostiene que: “La legitimación de la pena debe 
reivindicar su naturaleza social, esto es, la necesidad de 
la sociedad de que se imponga una sanción en el caso 
concreto, y no limitarse el análisis a la relación entre el 
infractor que la padece y el Estado que la aplica”. (p. 3).

La pena representa un instrumento de consecución de la 
finalidad de la ley penal, citando el artículo 1 del Código 
Orgánico Integral Penal (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2014), el legislador prevé que: “Finalidad: Este Código 
tiene como finalidad normar el poder punitivo del Estado, 
tipificar las infracciones penales, establecer el procedi-
miento para el juzgamiento de las personas con estricta 
observancia del debido proceso, promover la rehabilita-
ción social de las personas sentenciadas y la reparación 
integral de las víctimas” 

Al respecto, Zaffaroni et al. (1998), sostiene que el poder 
punitivo es un fenómeno extrajurídico, meramente político 
con un aspecto represivo y un poder de vigilancia que se 
ejerce sobre toda la población. A su vez el derecho penal 
también tiene un objetivo político que puede ser expreso 
u oculto. Éste mismo autor en su obra Manual de Derecho 
Penal, Parte General (Zaffaroni, 2006), afirma que: “El sis-
tema penal es el conjunto de agencias que coinciden en 
la cuestión criminal. Algunas son exclusivamente penales 
(policías, servicio penitenciario, tribunales penales, ór-
ganos políticos de interior, seguridad, inteligencia, etc.), 
otras participan del poder punitivo, pero sus funciones 
son más amplias como: las agencias políticas (ejecuti-
vos, legislativos); las agencias de reproducción ideológi-
ca (universidades, facultades, academias)”.

En este escenario, relata Enrique Zaffaroni (2006) que el 
derecho penal se ocupa de la interpretación de las leyes 
penales; estas leyes habilitan poder punitivo, o sea, pe-
nas; por ende, la diferencia entre leyes penales y no pe-
nales radica en que las primeras habilitan penas. De este 
modo, resulta que la delimitación del campo del derecho 
penal respecto del resto del derecho está siempre referi-
do al concepto de pena. Sino precisamos este concep-
to no podremos delimitar el universo del derecho penal 
como saber jurídico. (Vargas & León, 2015).

Por otra parte, refiere igualmente Enrique Zaffaroni (2006) 
en la misma obra que respecto de la pena se han soste-
nido (y se sostienen) teorías positivas, es decir, que creen 
que el castigo es un bien para la sociedad o para quien 
sufre la pena. Se trata de posiciones que hacen acto de 
fe de alguna función manifiesta y en ella fundan la legiti-
midad de la pena y de ella deducen una teoría del dere-
cho penal. Así, se dice que la pena tiene una función de 

prevención general (se dirige a quienes no delinquieron 
para que no lo hagan) o de prevención especial (se dirige 
a quien delinquió para que no lo reitere), lo que presupo-
ne que la pena es necesaria porque esa función lo es, y, 
además, esa función colorea toda la teoría del derecho 
penal que se deduce a partir de ella: quien sostenga la 
función de prevención general estará apuntando a le gra-
vedad del hecho cometido, en tanto que quien se centre 
en la prevención especial preferirá atenerse al riesgo de 
reincidencia que haya en la persona.

En este orden, Méndez, (2013) en su artículo científico 
Pena: Función y Presupuestos, manifiesta que:  La retri-
bución postula que la pena compensa por el delito come-
tido y es ajena a cualquier finalidad preventiva. En esta 
línea, Kant sostuvo que, si la pena persiguiera alguna 
finalidad, como tratar al infractor o servir de ejemplo a 
la sociedad, o ser un medio para fomentar un bien, sea 
para el delincuente o para la sociedad, el hombre dejaría 
de ser un fin en sí mismo y sería tratado como un medio, 
como un objeto del derecho de cosas.

En este orden de ideas, estas premisas reconocen la le-
gitimidad de la figura de la pena como institución jurídica 
en materia penal, la cual representa el resultado de un 
proceso de juzgamiento subsumido de varias etapas pro-
cesales que contienen una serie de momentos con transi-
ción y oportunidad jurídica a través de principios relevan-
tes para la realización de la justicia teniendo al proceso 
penal como instrumento fundamental.

DISCUSIÓN

La presente investigación suministró importantes apor-
tes teóricos desde el punto de vista jurídico y social, por 
cuanto se realizó un análisis crítico-jurídico sobre la a fun-
ción y presupuestos de las penas. Al respecto, es impor-
tante destacar que la pena representa la consecuencia 
jurídica que recae en contra del infractor que contraviene 
la norma penal, dicho castigo también es retributivo por-
que debe ser proporcional al daño sufrido por las víctimas 
titulares del bien jurídico protegido por los Estados, sin 
embargo, no siempre las legislaciones internas imponen 
penas proporcionales al daño causado y esto afecta el 
debido proceso, la tutela judicial efectiva y por ende la 
seguridad jurídica. Un ejemplo que se trae a colación son 
las penas previstas en la legislación ecuatoriana para 
castigar los tipos peales vinculados al tráfico de drogas. 
(García, 2016; Valladares, 2020)

Por otra parte, la pena también debe ser restaurativa, ya 
que, así como el Estado impone la privación de libertad 
como la pena más gravosa, que conlleva a un cautive-
rio intramuros en un centro de reclusión, presuntamente 
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de rehabilitación social, también el Estado debe ejercer 
como política criminal el seguimiento, supervisión y vi-
gilancia de los penados para restaurar al delincuente a 
través de acciones estratégicas de carácter penitenciario 
con el objeto de insertarlo a la sociedad al purgar su con-
dena y con esto evitar la reincidencia de los antisociales.

Ciertamente por medio de la pena se logra el resarcimien-
to y la reparación integral de las víctimas, así como la re-
habilitación social de las personas condenadas o al me-
nos éste es el espíritu del legislador tanto nacional como 
comparado, sin embargo, en la praxis real, dichas pre-
misas no se cumplen fielmente por cuanto el sistema de 
rehabilitación social y penitenciario está plegado de ha-
cinamiento, sobrepoblación, vulneración de los derechos 
humanos de las personas penadas, por falta de políticas 
públicas eficientes y eficaces que garanticen plenamen-
te a las personas condenadas el pleno goce de sus de-
rechos humanos, coyuntura que impide la rehabilitación 
social y reinserción a la sociedad.

CONCLUSIONES

Desde la fundamentación teórica sobre la función y pre-
supuestos de las penas, se concluyó que: La pena es 
una institución legal que representa una consecuencia 
jurídica en contra del infractor consumado a través de 
un fallo condenatorio por haber perpetrado una conduc-
ta injusta y penalmente relevante que generó un riesgo 
no permitido por el ordenamiento jurídico en su ámbito 
de protección y que socavó un bien tutelado y protegido 
por el Estado. La misma tiene una función sancionadora y 
preventiva derivada de su naturaleza social

Desde el diagnóstico del estado actual sobre la pena su 
función y presupuestos, se concluyó que: La pena con-
solida el principio de proporcionalidad contentivo dentro 
del debido proceso, sin embargo, el populismo penal por 
un lado y las penas no ajustadas a la gravedad de la in-
fracción perpetrada dificultan el fiel cumplimiento de su 
finalidad, aunado a la falta de políticas públicas en mate-
ria penitenciaria tanto a nivel nacional como internacional, 
sobre todo en Latinoamérica.

Desde el desarrollo del análisis crítico-jurídico sobre las 
penas, su función y presupuestos, se concluyó que: Hace 
falta una profunda revisión de las legislaciones internas 
para adaptar las penas al contexto internacional guar-
dando franca armonía con los tratados internacionales en 
materia específica como: Tráfico de Drogas, Delincuencia 
Organizada, Violencia de Género, Corrupción y 
Antiextorsión y Secuestro. Asimismo, se sugiere la imple-
mentación de políticas públicas en materia penitenciaria 

asertivas, eficientes y eficaces en pro de la rehabilitación 
de los penados.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Añez, J. Arvelo, P., & Zambrano, G. (2021). Análisis 
comparativo sobre la tipificación y sanción del delito 
de lavado de activos entre la legislación ecuatoriana 
y venezolana. Universidad y Sociedad, 13(5), 20-26.

Añez, J. Zambrano, J., Santos, M.., & Verdezoto, 
J. D. B. (2021). Análisis comparativo sobre la 
tipificación y sanción del delito de asociación ilícita 
para delinquir entre la legislación ecuatoriana y 
venezolana. Universidad y Sociedad, 13(5), 615-620.

Arrias Añez, J., Plaza Benavides, B. R., & Paucar 
Paucar, C. E. (2020). Análisis socio-jurídico sobre la 
tipificación y sanción del delito de tráfico de drogas 
en la legislación ecuatoriana.  Revista Universidad y 
Sociedad, 12(4), 371-376.

Arrias Añez, J.., Pupo Kairuz, A. R., & Atencio González, 
R. E. (2021). Análisis crítico sobre el ordenamiento 
jurídico antidrogas contra el narcotráfico comparando 
la legislación ecuatoriana y venezolana.  Dilemas 
contemporáneos: educación, política y valores,  8(3). 
1-17

Durkheim E. (1986), Las reglas del método sociológico. 
Fondo de Cultura Económica.

Ecuador. Asamblea Nacional. (2014). Código Orgánico 
Integral Penal. Registro Oficial N. 180. https://tbinternet.
ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/
ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf

García Castillo, Z. (2016). Los paradigmas jurídicos 
frente a la convergencia de otras ciencias en el 
quehacer judicial.  Boletín mexicano de derecho 
comparado, 49(145), 0-0.

Méndez, I. (2013). La pena: función y presupuestos. Derecho 
PUCP: Revista de la Facultad de Derecho (71), 141-
167.

Palacios, A. J. P., Ricardo, J. E., Piza, I. A. C., & Herreria, M. 
E. E. (2021). Phenomenological hermeneutical method 
and neutrosophic cognitive maps in the causal analysis 
of transgressions against the homeless. Neutrosophic 
sets and systems, 44, 147-156.

Quero, M. (2013). Políticas Públicas en Ciencia, Tecnología 
e Innovación en el Contexto del Desarrollo Endógeno 
en Venezuela  (Doctoral dissertation, Tesis Doctoral). 
Universidad de Zulia.



339

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Ricardo, J. E., Rosado, Z. M. M., Pataron, E. K. C., & Vargas, 
V. Y. V. (2021). Measuring Legal and Socioeconomic 
Effect of the Declared Debtors Usign The AHP 
Technique in a Neutrosophic Framework. Neutrosophic 
Sets and Systems, 44, 357-366.

Roxin, C. (1997). Derecho penal, Parte general, tomo I, 
Fundamentos.  La estructura de la teoría del delito. 
Civitas Ediciones. 

Valladares, E. (2020). Retos del pensamiento crítico 
jurídico contemporáneo ante la complejidad de la 
racionalidad en la decisión judicial. Realidad: Revista 
de Ciencias Sociales y Humanidades, (156), 165-191.

Vargas, S., & León, F. (2015). El rol de la retribución en 
una teoría de la pena como institución regulativa. Ius 
et Praxis, 21(1), 171-216.

Zaffaroni E. (2006), Manual de Derecho Penal Parte 
General. Ediar.

Zaffaroni, E. R., Alagia, A., & Slokar, A. (1998). Manual de 
derecho penal. Ediciones Jurídicas.



340

Volumen 13 | Número S3  | Diciembre, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: Septiembre, 2021  
Fecha de aceptación: Noviembre, 2021   
Fecha de publicación: Diciembre, 202145 ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CHALLENGES FOR THE ECUADORIAN LABOR 
REGULATORY FRAMEWORK

DESAFÍOS PARA EL MARCO NORMATIVO LABORAL ECUATORIANO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL:  

Cinthya Paulina Cisneros Zúñiga1

E-mail: up.cynthiacisneros@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3787-4161
Roberto Carlos Jiménez Martínez1

E-mail: up.robertojimenez@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-3865-5566
Manuel Ricardo Velázquez1

E-mail: up.manuelricardo@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5357-8197
Danilo Rafael Andrade Santamaría1

E-mail: up.daniloandrade@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1368-7679
1 Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador. 

RESUMEN

El desarrollo de las maquinarias, los avances tecnológicos, digitales, biológicos y de otra índole en los últimos tiempos, de-
sató lo que se conoce como la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, con predominio de la implementación de la inte-
ligencia artificial programada y operada por humanos, cuya consecuencia es que se reemplazó un considerable número de 
trabajadores en la actividad productiva. Conforme al vertiginoso adelanto de la ciencia, se considera que el reemplazo del 
hombre por las máquinas genera un impacto que en el futuro podría repercutir en el frágil sistema de seguridad social del 
Ecuador por una posible disminución de afiliados, situación que ha sido una realidad en otros países con mayor desarrollo 
tecnológico, que incluso han presentado conflictos de índole ética en los que se han involucrado intereses empresariales y 
sindicales. Este trabajo abordó situaciones respecto de las cuales se podría legislar en materia de inteligencia artificial en el 
país. Se desarrolló una investigación de tipo relacional, empleó técnicas como el criterio de expertos y profesionales en las 
áreas de la Informática y el Derecho, que permitieron contrastar las posiciones de los investigadores. Los principales resul-
tados identificaron potenciales condiciones que requerirían contar con una regulación en el contexto normativo ecuatoriano.

Palabras clave: Inteligencia artificial, derecho laboral, legislación, seguridad social.

ABSTRACT

The development of machinery, technological, digital, biological and other advances in recent times, unleashed what is 
known as the Fourth Industrial Revolution or Industry 4.0, with predominance of the implementation of artificial intelligence 
programmed and operated by humans, the consequence of which is that a considerable number of workers were replaced 
in the productive activity. In accordance with the vertiginous progress of science, it is considered that the replacement of 
man by machines generates an impact that in the future could have repercussions on the fragile social security system of 
Ecuador due to a possible decrease of affiliates, a situation that has been a reality in other countries with greater techno-
logical development, which have even presented conflicts of an ethical nature involving business and union interests. This 
work addressed situations in which artificial intelligence could be legislated in the country. A relational type of research was 
developed, using techniques such as the criteria of experts and professionals in the areas of Computer Science and Law, 
which allowed contrasting the positions of the researchers. The main results identified potential conditions that would require 
regulation in the Ecuadorian regulatory context.

Keywords: Artificial intelligence, labor law, legislation, social security.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad actual está conformada por grupos etarios, 
que son testigos de los ingentes avances tecnológicos 
que permiten abordar directamente el tema de la inteli-
gencia artificial que hasta hace poco se catalogaba como 
ciencia ficción. Con las circunstancias actuales se desa-
rrollan actividades en dos mundos paralelos: el físico en 
el que se desarrollan las acciones habituales para las 
que se requiere la presencialidad, y el virtual, apoyado 
este último justamente por los avances tecnológicos que 
permiten establecer y mantener conexiones directas, sin-
crónicas independientemente del lugar en el que se en-
cuentre la persona y que alcanza a los diferentes ámbitos 
sociales. (Velázquez, 2013; Ordoñez et al. 2019; Palacios 
et al. 2021)

La dinámica del mundo contemporáneo exige la imple-
mentación de avances tecnológicos para facilitar los 
procesos diarios de la vida humana, desde hace más 
de setenta años se empiezan a desarrollar investigacio-
nes respecto de la inteligencia artificial cuyos resultados 
permiten ejecutar una amplia gama de aplicaciones en 
ordenadores, dispositivos móviles, para que estos logren 
operar de manera independiente actividades que en con-
diciones normales podrían ser realizadas únicamente 
por el hombre, ejemplos como cajeros automáticos en la 
actividad financiera, operadoras telefónicas y asistentes 
virtuales en la actividad empresarial, máquinas a ser em-
pleadas en la industria automotriz que se encargan del 
ensamblaje a precisión de vehículos, programas de di-
seño en el área de la construcción (arquitectura, ingenie-
rías), robótica quirúrgica, impresiones 3D en el campo de 
la medicina, asistentes personales operadas por la voz 
humana; en el ámbito jurídico se habla de una posible 
implementación de jueces robots que resolverían casos 
sencillos con la aplicación de algoritmos, se automatiza la 
atención al cliente, a través del empleo de chatbots basa-
dos en inteligencia artificial, es común tener contacto con 
estos softwares en actividades cotidianas, por ejemplo 
para realizar una consulta a nuestro banco ya no es ne-
cesario trasladarnos físicamente hasta sus instalaciones, 
basta contar con un terminal con acceso a internet y po-
demos acceder a mantener una conversación que permi-
ta aclarar ciertas inquietudes sobre los procesos financie-
ros (De la Sierra, 2020);  así un sinnúmero de actividades 
que van ganando terreno con la utilización de máquinas, 
equipos y dispositivos que emplean la inteligencia artifi-
cial para su operación, lo que supone que los procesos 
no se interrumpan por las circunstancias que en la vida 
cotidiana laboral se presentan y que acarrean obligacio-
nes de los empleadores respecto de sus trabajadores, 
como licencias por enfermedad, maternidad, paternidad, 

vacaciones, descanso semanal obligatorio remunerado, 
jornada máxima de trabajo, horas suplementarias, ex-
traordinarias, jornadas nocturnas, incluso procesos ju-
diciales derivados de la relación laboral que demandan 
tiempo y recursos, por lo que en ciertos casos resulta más 
rentable para empleador invertir en la compra, implemen-
tación y mantenimiento de máquinas que en la práctica 
no le generarían responsabilidades laborales con todos 
los gastos que estas ocasionan, hacen que la empresa 
vaya a la vanguardia en lo que a avances tecnológicos 
se refiere, incrementa productividad y le genera menores 
egresos, las ventajas observadas desde la perspectiva 
del empleador son vastas, pero ¿se pueden conjugar el 
trabajo humano con la inteligencia artificial? 

En devenir de la historia, la humanidad ha sido testigo en 
lo que al desarrollo industrial, técnico y tecnológico se 
refiere, de cuatro procesos bien definidos, según Gómez 
Lencina, Fila, Balduzzi, & Peña (2019) 

La Primera Revolución Industrial se desarrolla en 
Inglaterra, en los años 1760 y 1870. Fue un periodo 
marcado por importantes inventos (el telégrafo, el te-
lar y la máquina de hilar) y por la implementación de 
la energía a vapor, que deriva en nuevas maquina-
rias de trabajo y en la creación del ferrocarril. (…) La 
Segunda Revolución Industrial se produce entre 1860 y 
la Primera Guerra Mundial. A esta Revolución se la ca-
racteriza por la utilización del petróleo y la electricidad. 
(…) La Tercera Revolución Industrial surge entre el fin 
del siglo XX y los comienzos del XXI. Esta Revolución se 
asienta sobre las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación, así como en las innovaciones que 
permiten el desarrollo de las energías renovables.  

Sobre la Cuarta Revolución Industrial o Industria 4.0, 
Schwab (2016) indica que inicia y principios de este siglo 
y se basa en la revolución digital, que, si bien el hardware, 
software y redes no son nuevas, son más sofisticadas e 
integradas, con un gran impacto en la sociedad y en la 
economía mundial.

Conforme explican Rivero & Mota, (2020), el Mexican 
Ministry of Economy, desarrolla el concepto de la indus-
tria 4.0. como el fenómeno que existe entre diversos fac-
tores gracias a un impacto trasversal de tecnologías de la 
información, internet de las cosas, en diferentes sectores 
industriales.

Para comprender la definición de inteligencia artificial, 
previamente se debe estudiar el concepto de algoritmo, 
en términos generales se entiende que este es un con-
junto de instrucciones organizadas, programadas que 
permiten la ejecución de una tarea. (Giménez, 2019; 
Almonacid & Ávila, 2020; Ricardo et al. 2021).
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Desde su análisis, Cabrera Altieri (2021), interpreta al al-
goritmo como imaginario, como un fenómeno social que 
vinculará varios niveles de lo tecnológico y lo social; al 
respecto nos dice que:

«Algoritmo» es, para el usuario, el nombre que recibe 
el secreto que explica el placer y el deseo de una sub-
jetividad cautivada por el brillo de las pantallas. La tec-
nología como experiencia mágica es la interfaz entre el 
mundo de la vida de los usuarios y el sistema tecnológi-
co mercantil. Y las estrategias de marketing, entendido 
en un sentido muy amplio, son la voz de esos aparatos 
deseados que piden que confíen en ellos y así, confia-
dos, desarrollen la creencia en la promesa permanente 
de una experiencia inexplicable pero luminosa. 

La tecnología en relación al Derecho Laboral se evidencia 
en la utilización de algoritmos, en la selección, seguimien-
to o desvinculación de trabajadores que implícitamente 
hace que los mismos departamentos o unidades de talen-
to humano sean reducidos o simplemente desaparezcan, 
Miyagusuku & León (2019) presentan el siguiente criterio:

Como venimos analizando, los algoritmos pueden pro-
cesar datos relacionados con la relación laboral, com-
pararlos con la otra información procesada y llegar a 
conclusiones, una vez que cuentan con esas conclusio-
nes dependiendo del nivel de automatización por el que 
hubiere optado el empleador, el algoritmo podrá hacer 
lo siguiente: (i) enviar las conclusiones al área de ges-
tión humana para que esta sea quien finalmente decida 
qué hacer con esa información o (ii) tomar acciones di-
rectamente en función a la programación que se hubie-
se realizado (si sucede X, debe pasar Y) o de acuerdo 
con la experiencia previa que hubiera conocido.

Sobre la inteligencia Artificial, Rouhiainen (2018) indica:

“es la capacidad de las máquinas para usar algoritmos, 
aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma 
de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Sin 
embargo, a diferencia de las personas, los dispositi-
vos basados en IA no necesitan descansar y pueden 
analizar grandes volúmenes de información a la vez. 
Asimismo, la proporción de errores es significativamen-
te menor en las máquinas que realizan las mismas ta-
reas que sus contrapartes humanas”.

La industria 4.0, definitivamente evoluciona las modalida-
des de trabajo, López Pérez (2021), hace referencia al 
fenómeno como:

Un nuevo modelo de organización y de control de la 
cadena de valor a través del ciclo de vida del producto 
y a lo largo de los sistemas de fabricación apoyado y 
hecho posible por las tecnologías de la información.

Donde la interacción del hombre en los sistemas de 
producción se verá disminuido en razón a la automa-
tización de los procesos originados por la implementa-
ción de inteligencias artificiales.

De una manera más digerible, se traduce que las tecno-
logías permitirán una interacción totalmente autónoma 
entre máquinas donde la mano del hombre se reducirá 
a lo mínimo, permitiendo una producción de los bienes 
y servicios con mayor eficacia y eficiencia gracias a los 
procesos digitales hechos posibles por el internet de 
las cosas.

Con el desarrollo de la industria 4.0 se hace indispen-
sable que los trabajadores desarrollen nuevas habilida-
des para afrontar el proceso de transformación que se 
encamina a la creación de fábricas inteligentes o ciber 
industrias apoyadas por actividades relacionadas con 
la programación, análisis de datos, diseño tecnológico, 
mantenimiento de equipos inteligentes. El reemplazo de 
la fuerza productiva humana por maquinarias operadas 
por inteligencia artificial genera la incertidumbre de cuá-
les son las actividades productivas que sufrirán mayores 
afectaciones; cómo el Estado debe intervenir en la pro-
tección de los derechos ciudadanos en temas laborales 
cuando aparecen nuevas modalidades como el trabajo 
inteligente que fusiona el teletrabajo con las tecnologías 
para lograr objetivos en un ambiente de flexibilidad, fre-
elancers, gig economy o economía colaborativa, crowd 
work, work on demand, influencers. 

La inteligencia artificial desde sus más diversas aplica-
ciones podría ir reemplazando en aumento a los trabaja-
dores en diferentes puestos de trabajo, así también esta 
podría ser analizada desde la perspectiva del derecho 
penal ya que los ciudadanos estaríamos expuestos ante 
situaciones delictivas derivadas de la incorrecta o mali-
ciosa utilización de dispositivos operados por inteligencia 
artificial y siendo que esta no es perfecta ni infalible a 
pesar de los elevados rangos de precisión; esto apunta 
que en variados ámbitos del Derecho se debe considerar 
legislar en temas de inteligencia artificial pues este está 
presente en todas las acciones del ser humano en sus 
diferentes facetas.

La interdependencia de las actividades del ser humano 
y el reemplazo del trabajo que este efectúa con máqui-
nas operadas por inteligencia artificial implica un nivel 
de competencia, lo que en el futuro podría traer graves 
consecuencias, pues lo que se busca es emular al ser 
humano y hacerlo perfecto, lo que sin duda alguna en la 
realidad genera un impacto en la sociedad desde la des-
valorización de la naturaleza del hombre y la mujer. 
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MÉTODOS

La presente investigación, se considera relacional, pues permite percibir, conectar y reflexionar sobre la forma, identi-
dad y agitación del fenómeno de la inteligencia artificial y sus repercusiones en el derecho laboral, permitiendo ampliar 
la perspectiva de los sistemas político y social en torno al tema de estudio, lo que hace posible acercarse dialógica-
mente a las novedades a través de la reflexividad.

Se realizó una revisión de varias fuentes documentales afines a las áreas del derecho laboral e inteligencia artificial, 
así como la búsqueda de información en bibliotecas virtuales, y la utilización del buscador Google académico. En el 
proceso de la revisión se optó por considerar trabajos desarrollados por investigadores contemporáneos cuyos crite-
rios son trascendentes para la sustentación del trabajo. La lectura reflexiva y crítica fue parte del proceso. El presente 
trabajo presenta una revisión descriptiva sobre la inteligencia artificial y su incidencia en cuestiones del derecho labo-
ral y seguridad social.

RESULTADOS

Investigadores de la Universidad de Oxford, publicaron un estudio en el que se refiere el riesgo del reemplazo del 47% 
de los empleos por robots y computadoras operados por inteligencia artificial en un periodo de 15 a 20 años en los 
Estados Unidos.

Ecuador, en sus diversas industrias empieza a aplicar la automatización de actividades, durante la pandemia ocasio-
nada por el COVID 19, fue el primer país de Sudamérica en utilizar un sistema de diagnóstico con inteligencia artifi-
cial basado en un software de Huawei denominado Cloud, en algunos de los hospitales del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social. 

La población económicamente activa en Ecuador se encuentra clasificada en dos grupos, la población con empleo y 
la población en condición de desempleo. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021):

Tabla 1: Empleo y desempleo en Ecuador

Población con empleo
(Personas de 15 años o 
más que se dedica a activi-
dades para producir bienes 
o servicios a cambio de re-
muneración o beneficios)

Adecuado
Ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo. Jornadas 
semanales de 40 horas o más, o jornada parcial y no desean trabajar 
horas adicionales.

Subempleo
Ingresos inferiores al salario mínimo. Jornadas inferiores a la legal con 
deseo de trabajar horas adicionales. Subempleo por insuficiencia de 
tiempo trabajado. Subempleo por insuficiencia de ingresos.

Otro empleo no pleno Ingresos inferiores al salario mínimo, jornadas inferiores a la legal, sin 
deseo o disponibilidad de trabajar horas adicionales.

No remunerado Persona trabaja, pero no percibe ingresos. Trabajador no remunerado 
del hogar. Ayudantes no remunerados de asalariados.

No clasificado Personas empleadas que no se pueden clasificar como adecuados, 
inadecuados o no remunerados.

Desempleo
Desempleo abierto Sin empleo. Buscan trabajo, gestionan establecer negocios.

Desempleo oculto Sin empleo, no buscan trabajo no gestionan establecer negocios.

Conforme datos del Banco Mundial (2021) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (2021), la población del 
Ecuador y su distribución respecto del empleo a septiembre del 2021 se encuentra conformada así:

Tabla 2: Población y condiciones de empleo en Ecuador

Población Total 17.643.060

Población Económicamente Activa 8.019.239

Tasa Empleo Adecuado 33,50%

Tasa De Subempleo 22,70%

Tasa De Desempleo 4,90%
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El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (2021) a través de su boletín estadístico N° 25, proporciona los siguientes 
datos, sobre afiliados, pensionistas y beneficiarios de extensión de cobertura:

Tabla 3: Afiliación y beneficiarios del IESS
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Ecuador cuenta con un sistema de seguridad social endeble, un informe de la Organización Internacional del Trabajo 
OIT, desarrollado por Álvarez, Palacios & Naranjo, (2020) al referirse a la sostenibilidad del  Fondo del Seguro de 
Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte indican que este  tiene un financiamiento colectivo, integrado por el aporte de 
los afiliados, del empleador y del Estado, con el que se solventan las prestaciones a las personas que cumplen dichas 
condiciones, este fondo ha atravesado problemas históricos de sostenibilidad, pues los  ingresos no han sido suficien-
tes para cubrir las prestaciones, y el Estado, ha aportado el 40% del gasto en pensiones para darle sostenibilidad. 
Similar situación presenta el Fondo del Seguro General de Salud Individual y Familiar, que también se financia de forma 
colectiva, con los aportes de los afiliados y empleadores, los ingresos anuales son utilizados para cubrir los gastos del 
período y, se mantiene una reserva de contingencia para responder ante situaciones de emergencia, en este caso el 
Estado no realiza un aporte directo para el caso de salud, pero es responsable del pago de ciertas prestaciones. En 
consideración a las cifras presentadas, la realidad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es inquietante, frente 
a ello es trascendente proponer alternativas para la sostenibilidad del sistema enlazándola de una manera adecuada 
a la responsabilidad empresarial.

DISCUSIÓN

Los Estados representados por sus gobiernos, independientemente de su situación política, económica y social, de-
ben poner en agenda este tema, y relevarlo al nivel de discusiones de trascendencia para la humanidad como el 
cambio climático y la utilización del agua.

Desde el punto de vista jurídico, se debe propender a legislar considerando a la inteligencia artificial como un sujeto 
de derechos representado por el empleador que hace uso de ella en el proceso productivo, que sirva para garantizar 
los derechos laborales de las personas, cambiando el paradigma tradicional de ese vínculo jurídico, para lo cual se 
requieren reformas estructurales, a fin de garantizar el sostenimiento del sistema.  Se requieren consensos con la finali-
dad de reducir jornadas de trabajo, mejorar salarios y crear nuevas formas de empleo, por la mayor productividad que 
se alcanza por la utilización de la inteligencia artificial en diferentes ámbitos, precautelando la convivencia pacífica, 
equilibrada de todos quienes integramos las sociedades. No se trata de disminuir la mano de obra, pues el ser humano 
es el consumidor principal y la única forma que tiene para adquirir los bienes y servicios es a través de los ingresos 
lícitos y personales que percibe, entonces existe una cohesión entre el Estado, el empleador, el trabajador, los medios 
de producción, de consumo y la inteligencia artificial.

La responsabilidad está en generar conciencia de que ésta es una realidad con la que convivimos y requiere ser regu-
lada con una visión nueva del derecho constitucional, laboral, empresarial, civil, penal, ambiental, tributario, en el que 
deben participar los gobiernos, universidades, empresarios, sindicatos, consumidores con el fin de llegar a acuerdos 
que permitan armonizar nuestras actividades, comportamientos, conflictos, forma de vida.  

Con respecto a la seguridad social es menester analizar los efectos colaterales que está ocasionando este fenóme-
no en el marco de nuestro desarrollo evolutivo individual así como de los grupos etarios, en el caso de la población 
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productiva comprendida entre los 15 a 64 años pérdida 
de fuentes de empleo, lo que genera una crisis económica 
y social, en el caso de las personas jubiladas y personas 
con discapacidad o en estado de invalidez provenientes 
de los riesgos de trabajo, se ve amenazado el financia-
miento de sus pensiones, en el caso de niñas, niños y 
adolescentes son víctimas directas de los conflictos eco-
nómicos abocados por la situación de sus representan-
tes, en el contexto general falta de acceso a la salud, ali-
mentación, educación, lo que mina los estamentos de un 
conglomerado organizado aunque sea de forma mínima.

CONCLUSIONES

La globalización y las políticas neoliberales en el marco 
de la revolución 4.0 exigen resultados en cuanto a com-
petitividad, optimización de recursos humanos y materia-
les, mayor rentabilidad para el empleador, descuidando 
la sostenibilidad de la seguridad social, ya que el uso 
de maquinarias y tecnologías hacen que se desvincule 
a trabajadores humanos y por lo tanto no existen políticas 
gubernamentales en el mundo, que equilibren la balanza 
con el fin de mantener los beneficios de salud, jubilación, 
pensiones y demás prestaciones.  
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RESUMEN

En el presente artículo se aborda el vínculo entre la Gestión de Recursos Humanos y la satisfacción laboral y toma como referencia estu-
dios sobre recursos humanos que desencadenan en prácticas hacia la efectividad de las empresas y que se atemperan al contexto de 
las organizaciones de hoy día. La esencia de la investigación radica en la aplicación de un instrumento para determinar la correlación 
existente entre estas dos variables (gestión y satisfacción) en una institución pública del sector de la salud del Perú. Para ello, el tipo y 
modelo del estudio es de diseño informativo, correlacional, transversal y cuantitativo. La sociedad conformada por todo empleado civil 
administrativo nombrado y contratado del Hospital Militar Central hacen un total de 279 sujetos (17 profesionales, 108 técnicos, 114 au-
xiliares y 40 administrativos) del que se definió el valor del ejemplo igual a 162 individuos. Para la recolección de los datos fue empleado 
un modelo de encuesta y para el procesamiento de la información y análisis de los resultados fueron empleados el programa de hojas de 
cálculo Microsoft Excel del paquete de Office de Microsoft Windows apoyado en el software estadístico SPSS®.

Palabras clave: Gestión de Recursos Humanos, capital humano, satisfacción laboral.

ABSTRACT

This article addresses the link between Human Resources Management and job satisfaction and takes as a reference studies on human 
resources that trigger practices towards the effectiveness of companies and that are adapted to the context of today’s organizations. The 
essence of the research lies in the application of an instrument to determine the correlation between these two variables (management 
and satisfaction) in a public institution of the Peruvian health sector. To this end, the type and model of the study is informative, correlatio-
nal, cross-sectional and quantitative. The society was made up of all appointed and contracted civilian administrative employees of the 
Hospital Militar Central, making a total of 279 subjects (17 professionals, 108 technicians, 114 auxiliaries and 40 administrative staff) from 
which the value of the sample was defined as 162 individuals. A survey model was used to collect the data, and for the processing of 
the information and analysis of the results, the Microsoft Excel spreadsheet program of the Microsoft Windows Office package was used, 
supported by the SPSS® statistical software.

Keywords: Human resources management, human capital, job satisfaction.
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INTRODUCCIÓN

El entorno laboral actual exige de organizaciones y traba-
jadores de uso intensivo del conocimiento para ejecutar 
procesos cada vez más complejos y dinámicos (Medina 
León et al., 2021). En tal sentido, se hace necesario acom-
pañar los enfoques tradicionales de selección, formación, 
capacitación, retribución y evaluación del desempeño 
con prácticas que permitan dar respuesta a los desafíos 
que impone la Gestión de los Recursos Humanos (GRH) 
en las organizaciones (Duque, 2014; Zaballa Gomaríz et 
al., 2021).

En el contexto de las empresas de la era o sociedad del 
conocimiento, al hacer referencia a un modelo de salud 
mental del trabajador se hace también alusión a un senti-
miento de satisfacción y plenitud, es un concepto que, de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud no es 
sólo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, 
psíquico y social del individuo (Jaén Arenas, 2019).

Según Mora Romero y Mariscal Rosado (2019) el concep-
to de satisfacción laboral es amplio y polémico. Al res-
pecto, Cuesta Santos (2020) denota que, la satisfacción 
laboral -identificada con distintas denominaciones, tales 
como estados de ánimo, moral de trabajo, motivación la-
boral, entre otras-, toma auge a partir de la segunda mitad 
del siglo XX, sustentada en concepciones psicológicas 
diversas acogidas a enfoques tales como las teorías X, 
Y, Z, de las relaciones humanas, necesidades, equidad, 
expectativas y metas.

Al respecto, Mira et al. (2019) manifiesta que una correcta 
GRH contribuye a mejorar las habilidades, el conocimien-
to, la creación, la sinergia, el compromiso y los resultados 
de la organización. A raíz de ello, la GRH es fundamental 
para lograr los objetivos de las organizaciones en diferen-
tes campos ya que, que establece la actitud y el compor-
tamiento de los trabajadores y construye la relación entre 
empleador y empleados que motiva a los al trabajador a 
dedicar más esfuerzos basados   en la creación y la inno-
vación (Chiavenato, 2007; Cuesta Santos, 2005).

Las funciones de recursos humanos (RR. HH) incluyen 
muchas prácticas como capacitación y desarrollo, re-
compensa, análisis de puestos, reclutamiento y selec-
ción, relación con los empleados, empoderamiento de 
los empleados y apoyo social. Por tal motivo, todas estas 
prácticas deben construirse para lograr un alto nivel de 
satisfacción y desempeño de los trabajadores (Zapata 
et al. 2010; Alshanbri et al., 2015; Cruzado Rodríguez y 
Villanueva Barreto, 2020).

Zardasht et al. (2020) señala que la compensación y la 
motivación son los indicadores más importantes de la 

satisfacción laboral de los empleados y, entre las reco-
mendaciones que ofrece destacan:

 • Crear indicadores de desempeño para los empleados 
y recompensarlos si logran esos objetivos.

 • Reconocer a los empleados con alto grado de com-
promiso y entusiasmo.

 • Evaluar los puntos fuertes y débiles de los empleados 
y organizar programas especiales de formación para 
que mejoren la calidad de su servicio a los clientes.

El estudio que se presenta en esta investigación analiza 
la GRH y la satisfacción laboral (placer o bienestar labo-
ral) de los civiles diligentes de un área de educación del 
Hospital Militar Central de Lima, Perú. Tiene como obje-
tivo explicar cómo las organizaciones que implementan 
una correcta GRH pueden inducir mejoras en el desem-
peño de sus trabajadores y, por ende, conducir a la efec-
tividad de los procesos de la organización. 

Acerca de la Dirección de Recursos Humanos de institu-
ciones públicas como el Hospital Militar Central; el Poder 
Estatal del Servicio Civil es el encargado de formular, di-
ligenciar y examinar la política del país en la labor civil; 
según la Moderna Legislación de Recursos Humanos 
del País (Ley 30057). Esta entidad se encarga de dic-
tar las reglas, directivas, normas y opiniones en materia 
del Procedimiento Diligente de la dirección de RRHH. 
Asimismo, destacan entre sus funciones: realizar el moni-
toreo de los procesos adecuados a la Dirección de RRHH, 
para lo cual puede pedir datos a las corporaciones de las 
actividades y de los niveles de avance, del reglamento, 
gerencias, normas, estrategias, procesos o herramientas 
dispuestas.

Bajo la premisa de que una apropiada diligencia de los 
RRHH conduce a un buen clima laboral, donde el perso-
nal se siente alineado con los objetivos de la organiza-
ción, es posible inducir una mayor productividad, eficien-
cia y eficacia del trabajo, lo que según muchos estudios 
se evidencia en altos índices de satisfacción laboral 
(Peiró, 1999; Rodríguez-Sánchez, 2020; Boulagouas et 
al., 2021).

Asimismo, para el óptimo funcionamiento de la organiza-
ción, es importante comprobar lo que piensan los traba-
jadores de la estructura y procesos que tienen lugar en el 
entorno laboral en el que trabajan, pues de ello depende 
en gran medida su comportamiento.

Debido a que el placer laboral se determina como el ca-
rácter general en un individuo basado al trabajo. El grado 
de conformidad de los trabajadores ante su propio tra-
bajo indica que su actitud se basa en su las creencias y 
valores desarrollados.
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Aunque autores como Robbins y Coulter (2010) defien-
den una correlación directa entre las condiciones labora-
les y sus niveles de satisfacción. Sin embargo otros, como 
Castillo Castillo et al. (2019) aseguran que no absolutizar 
y ya que se deben considerar otras variables tales como: 
el trato que reciben de sus jefes y compañeros de trabajo, 
la remuneración que reciben, los horarios

de trabajo y las condiciones del mismo, las facilidades y 
oportunidades para el desarrollo personal y profesional, 
la autoestima, la motivación recibida, las recompensas, 
la supervisión, políticas de la empresa, el involucramiento 
en los logros y fracasos de la empresa, entre otras.

Las personas satisfechas pueden ser muy buenas o no 
en su rendimiento. Las personas que se desempeñan 
bien pueden o no estar satisfechas. Aquellos que no lo-
gran su trabajo esperado pueden trabajar más duro para 
alcanzar la meta. Por otro lado, una persona muy satisfe-
cha puede ser completamente ineficaz.

Ante esta disyuntiva, es necesario investigar el vínculo 
que hay mediante la diligencia de RRHH y el placer labo-
ral del trabajador civil administrativo de la institución ob-
jeto de estudio. Los aspectos teórico- prácticos a cultura 
organizacional y administrativa de los recursos humanos, 
con relación al placer laboral del trabajador administrati-
vo del Hospital Militar Central. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En base al enfoque cuantitativo de la investigación, se 
tipificará la investigación dentro de los estudios básicos, 
gracias al aporte de Tamayo (1980), podemos definirla 
como básica, teórica, o dogmática, ya que se inicia me-
diante un marco teórico, con la finalidad de establecer 
nueva teoría, o fortalecer la teoría existente, aumentar el 
conocimiento científico de las variables, siempre teniendo 
en cuenta que la problemática es un caso práctico de la 
realidad.

El estudio será descriptiva, relacional, transversal, des-
criptiva, porque describe las características de cada va-
riable, siendo correlacional, ya que se indaga el víncu-
lo de las variables como teórica, empírica, estadística y 
transversal.

El patrón de estudio a partir de los cuales se recolecta la 
información para la investigación resulta:

 • Personal civil administrativo del Hospital Militar Central: 
A los cuales se administrarán las herramientas de re-
copilación de apuntes.

 • Profesores universitarios: Obtener una maestría o doc-
torado y un título de experto en gestión de un cam-
po de investigación especializado en docencia, y les 

proporcionarán herramientas de recolección de datos 
para que publiquen los juicios de sus expertos profe-
sionales basado en dar a conocer la utilidad y seguri-
dad del instrumento.

Población de estudio

A los efectos de este estudio, todo el personal de la ad-
ministración civil designado y contratado se considera-
rá como población objetivo del Hospital Militar Central, 
que hacen un total de 279 sujetos, conformado por 17 
profesionales, 108 técnicos, 114 auxiliares y 40 Contratos 
Administrativos de Servicios (CAS).

El modelo de probabilidad se extrae con un 95% de se-
guridad estadística y la fórmula para la muestra limitada 
es la siguiente:

Para seleccionar el modelo se realizará una distribución 
proporcional según la proporción requerida para deter-
minar el número de encuestados por cada nivel a aplicar 
mediante la fórmula:

Ni
N
nni =

162º=n
Donde: 

n    = Tamaño de la muestra

ni   = Tamaño de la muestra por nivel

N   = Tamaño de la población

Ni = Tamaño de la población por nivel

Tabla 1. Muestra del personal civil administrativo selec-
cionada para el estudio

Hospital Militar 
Central Personal civil Personal 

administrativo

Nivel Población Muestra

Profesionales 17 10

Técnicos 108 63

Auxiliares 114 66

CAS 40 23

Total 279 162
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Una determinada la población y muestra seleccionada para el estudio se declaran como objetivo general e hipótesis 
de la investigación las siguientes:

Objetivo general.

Determinar la relación entre la gestión de recursos humanos y la satisfacción laboral del personal civil administrativo del 
Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

Hipótesis general

Hi: Existe relación significativa entre la gestión de recursos humanos y satisfacción laboral del personal civil adminis-
trativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

Ho: No existe relación significativa entre la gestión de recursos humanos y satisfacción laboral del personal civil admi-
nistrativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

Hipótesis específicas

A. Existe relación significativa entre la gestión de selección de recursos humanos y satisfacción laboral del personal 
civil administrativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

B. Existe relación significativa entre la gestión de la capacitación de recursos humanos y satisfacción laboral del per-
sonal civil administrativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

C. Existe relación significativa entre la gestión de evaluación de recursos humanos y satisfacción laboral del personal 
civil administrativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

D. Existe relación significativa entre la gestión de retención de recursos humanos y satisfacción laboral del personal civil 
administrativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

E. Existe relación significativa entre la gestión de promoción de recursos humanos y satisfacción laboral del personal 
civil administrativo del Departamento de Educación en el Hospital Militar Central.

Las tablas 2 y 3 reflejan la definición conceptual, dimensiones e indicadores de cada las variables del estudio. 

Tabla 2. Operacionalización de la variable “Gestión de recursos humanos”

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems

V1: Ges-
tión de re-
cursos hu-
manos

Se refiere a prácticas y polí-
ticas necesarias para tratar 
asuntos relacionados con las 
relaciones personales funcio-
nales de la gerencia; en espe-
cífico, se trata de la selección, 
capacitación, evaluación, re-
tención y promoción de los 
empleados de la organización.

Selección Estrategias de selección, Entrevistas adecuadas, Cono-
cimientos, Evaluaciones psicológicas 1-4

Capacitación Programación, Impacto, Preparación, Productividad 5-8

Evaluación Evaluación constante, Informe, Compromiso, Capacita-
ción propia 9-12

Retención Salarios legales, Clima laboral, Comunicación eficaz, 
Gratificaciones 13-16

Promoción Promociones periódicas, Promociones justas, Promo-
ciones equitativas, Ley laboral 17-20

Tabla 3. Operacionalización de la variable “Satisfacción laboral”:

Variable Definición conceptual Dimensiones Indicadores Ítems

V2: Satis-
f a c c i ó n 
laboral

El placer en el trabajo se refiere a como una situa-
ción emocional correcta e idónea, la misma que 
se manifiesta como el resultado de la percepción 
subjetiva en referencia a la experiencia laboral 
del empleado en cuanto a sus condiciones de 
trabajo, su capacitación y formación continua, el 
reconocimiento y el vínculo humano que se da 
trabajando.

Condiciones 
de trabajo

Idoneidad, Productividad, Trabajo reali-
zado, Renuncia, Distancia 1-7

R e c o n o c i -
miento

Remuneración, Horas extra, Ascenso, 
Asignaciones, Estímulos y premios 8-15

R e l a c i o n e s 
humanas

Participación e integración, Equipos, 
Comunicación, Cordialidad, Misión y 
visión

16-20
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RESULTADOS

En este apartado queda reflejado el estudio de las es-
tadísticas descriptivas e interpretación de las respuestas 
emitidas, así como análisis el análisis de las variables y 
dimensiones.

La confiabilidad del instrumento se determinó para un alfa 
de Cronbach igual a 0,931.

A continuación, la tabla 4 muestra la síntesis del pro-
ducto conseguido en la variable “Dirección de Recursos 
Humanos” dentro del estudio. 

Tabla 4. Descriptivo representativo principal a la variable 
dependiente: Dirección en los Recursos Humanos

Cons-
tancia

Propor-
ción

Propor-
ción 

válida

Propor-
ción acu-
mulada

Efecti-
vo Bueno 151 93.5 93.5 93.5

Regu-
lar 7 4.3 4.3 97.8

Malo 4 2.2 2.2 100

Total 162 100 100

La figura muestra la síntesis del producto conseguido 
a la variable “Dirección de RRHH” dentro del estudio: 
Dirección de Recursos Humanos y Placer profesional del 
funcionario Civil Administrativo en el Departamento de 
Educación del Hospital Militar Central. En esta se ve que 
dicha Dirección de Recursos Humanos es buena en un 
93,48% del trabajador Civil Administrativo entrevistado, 
intermedio para el 4,35% y pésimo para el 2,17% del total.

De estos resultados deducimos la “Gestión de Recursos 
Humanos” siendo percibida sobre todo como “Buena” 
para el Personal Civil Administrativo entrevistado. Los por-
centajes de las respuestas “Regular” y “Malo” tienen valo-
res muy bajos como se puede observar en las figuras 1 y 2.

Figura 1 Estadística descriptiva general de la variable in-
dependiente: Gestión de Recursos Humanos

Figura 2. Estadística descriptiva general a la variable (2) 
dependiente: Satisfacción laboral.

Análisis de la Estadística Inferencial e interpretación 
de las respuestas emitidas mediante el trabajador Civil 
Administrativo del Área en Educación del Hospital Militar 
Central, 2019.

Prueba de hipótesis:

Debido a que las variables poseen un patrón de cálculo 
común, la estadística mejor adecuada a definir la corre-
lación que existen mediante variables investigativos en 
Rho Spearman. Una vez definido el nivel de correlación 
que presentan mediante las variables o capacidades las 
medidas se establecen de acuerdo a la escala de corre-
lación sugerida por Sampieri Hernández et al. (2010)

Contrastación de la hipótesis general:

La tabla 5 muestra el contraste hipótesis para la hipótesis 
general y, las referidas tablas 6, 7, 8, 9 y 10 muestran el 
contraste de hipótesis para cada una de las hipótesis es-
pecíficas declaradas en la investigación. En este sentido, 
el análisis de los resultados obtenidos para comprobar si 
la estimación realizada se adapta a los valores poblacio-
nales que manifiesta a continuación:

Hay vínculo significativo mediante la dirección de re-
cursos humanos y placer profesional del trabajador civil 
administrativo del Área en Educación del Hospital Militar 
Central.

Para comprobar esto se plantean las siguientes hipótesis 
de trabajo:

 • Hi: Hay vínculo significativo mediante la dirección de 
recursos humanos y placer profesional del trabajador 
civil administrativo del Área en Educación del Hospital 
Militar Central.

Las variables en cuestión no son independientes.

 • Ho: No hay vínculo significativo mediante la direc-
ción de recursos humanos y placer profesional del 
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trabajador civil administrativo del Área en Educación 
del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión son independientes.

Grado de Importancia (grado de fatalidad): 
α=0,05 (5%)

Tabla 5. Contrastación a la hipótesis general

Correlaciones
Gestión de 
R e c u r s o s 
Humanos

Satisfac-
ción labo-
ral

Rho de 
Spear-
man

G e s t i ó n 
de Recur-
sos Hu-
manos

Coeficiente 
de correla-
ción

1,000 ,882**

Sig. (bilate-
ral) - ,000

N. 92 92

Satisfac-
ción labo-
ral

Coeficiente 
de correla-
ción

,882** 1,000

Sig. (bilate-
ral) ,000 -

N. 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Factor de correlación: 0,882

Sig. (bilateral / p valor): 0,000

Regla de decisión:

Se debe admitir H0 donde: Sig. (p cifra) ≥ α, y negar H0 
donde: Sig. (p cifra) < α. 

Decisión Estadística:

Dado: 0,003 < 0,050 admiten el estudio del indagador 
(H1) y se niega el estudio derogado (H0).

Contrastación de las hipótesis específicas:

A. Hipótesis específica 1: Hay vínculo significativo me-
diante la dirección de selección de recursos humanos 
y placer profesional del trabajador civil administrativo 
del Área en Educación del Hospital Militar Central.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

 • Hi: Hay vínculo significativo mediante la dirección 
de selección de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central. 

Las variables en cuestión no son independientes.

 • Ho: No hay vínculo significativo mediante la dirección 
de selección de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión son independientes.

Grado de Importancia (grado de fatalidad): 
α=0,05 (5%)

Tabla 6 Contrastación a la hipótesis específica 1.

Correlaciones

S e l e c c i ó n 
de Recursos 
Humanos

Satisfac-
ción la-
boral

Rho de 
Spear-
man

S e l e c c i ó n 
de Recursos 
Humanos

Coeficiente 
de correla-
ción

1,000 ,744**

Sig. (bilate-
ral) - ,003

N. 92 92

Satisfacción 
laboral

Coeficiente 
de correla-
ción

,744** 1,000

Sig. (bilate-
ral) ,003 -

N. 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Factor de correlación: 0,744

Sig. (bilateral / p valor): 0,003

Regla de decisión:

Se debe admitir H0 donde: Sig. (p cifra) ≥ α, y negar H0 
donde: Sig. (p cifra) < α. 

Decisión Estadística:

Dado: 0,003 < 0,050 admiten el estudio del indagador 
(H1) y se niega el estudio derogado (H0).

B. Hipótesis específica 2:

Hay vínculo significativo mediante la dirección de capa-
citación de recursos humanos y placer profesional del 
trabajador civil administrativo del Área en Educación del 
Hospital Militar Central.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

 • Hi: Hay vínculo significativo mediante la dirección de 
capacitación de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión no son independientes.
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 • Ho: No hay vínculo significativo mediante la dirección 
de capacitación de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión son independientes.

Grado de Importancia (grado de fatalidad): 
α=0,05 (5%)

Tabla 7. Contrastación a la hipótesis específica 2

Correlaciones

Capacitación 
de Recursos 
Humanos

Satisfac-
ción lab-
oral

Rho de 
S p e a r -
man

Capacitación 
de Recursos 
Humanos

Coeficiente 
de correl-
ación

1,000 ,876**

Sig. (bilat-
eral)

- ,001

N. 92 92

Satisfacción 
laboral

Coeficiente 
de correl-
ación

,876** 1,000

Sig. (bilat-
eral)

,001 -

N. 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Factor de correlación: 0,876

Sig. (bilateral / p valor): 0,001

Regla de decisión:

Se debe admitir H0 donde: Sig. (p cifra) ≥ α, y negar H0 
donde: Sig. (p cifra) < α. 

Decisión Estadística:

Dado: 0,001 < 0,050 admiten el estudio del indagador 
(H1) y se niega el estudio derogado (H0). 

C. Hipótesis específica 3:

Hay vínculo significativo mediante la dirección de eva-
luación de recursos humanos y placer profesional del 
trabajador civil administrativo del Área en Educación del 
Hospital Militar Central, 2019.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

 • Hi: hay vínculo significativo mediante la dirección 
de evaluación de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión no son independientes.

 • Ho: No hay vínculo significativo mediante la dirección 
de evaluación de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión son independientes.

Grado de Importancia (grado de fatalidad): 
α=0,05 (5%)

Tabla 8 Contrastación a la hipótesis específica 3

Correlaciones

Evaluación 
de Recursos 
Humanos

Satisfacción 
laboral

Rho de 
Spearman

Evaluación 
de Recursos 
Humanos

Coeficiente 
de correl-

ación
1,000 ,856**

Sig. (bilat-
eral) - ,001

N. 92 92

Satisfacción 
laboral

Coeficiente 
de correl-

ación
,856** 1,000

Sig. (bilat-
eral) ,001 -

N. 92 92

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Factor de correlación: 0,856

Sig. (bilateral / p valor): 0,001

Regla de decisión: 

Se debe admitir H0 donde: Sig. (p cifra) ≥ α, y negar H0 
donde: Sig. (p cifra) < α.

Decisión Estadística: 

Dado: 0,001 < 0,050 admiten el estudio del indagador 
(H1) y se niega el estudio derogado (H0).

D. Hipótesis específica 4:

Hay vínculo significativo mediante la dirección de reten-
ción de recursos humanos y placer profesional del tra-
bajador civil administrativo del Área en Educación del 
Hospital Militar Central.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

 • Hi: Hay vínculo significativo mediante la dirección 
de retención de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión no son independientes.
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 • Ho: No hay vínculo significativo mediante la dirección 
de retención de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión son independientes.

Grado de Importancia (grado de fatalidad): 
α=0,05 (5%)

Tabla 9. Contrastación a la hipótesis específica 4

Correlaciones

R e t e n c i ó n 
de Recursos 
Humanos

Satisfac-
ción labo-
ral

Rho de 
S p e a r -
man

R e t e n c i ó n 
de Recursos 
Humanos

C o e f i -
ciente de 
co r re la -
ción

1,000 ,823**

Sig. (bila-
teral) - ,001

N. 245 245

Satisfacción 
laboral

C o e f i -
ciente de 
co r re la -
ción

,823** 1,000

Sig. (bila-
teral) ,00 -

N. 245 245

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Factor de correlación: 0,823

Sig. (bilateral / p valor): 0,000

Regla de decisión: 

Se debe admitir H0 donde: Sig. (p cifra) ≥ α, y negar H0 
donde: Sig. (p cifra) < α.

Decisión Estadística: 

Dado: 0,000 < 0,050 admiten el estudio del indagador 
(H1) y se niega el estudio derogado (H0).

E. Hipótesis específica 5:

Hay vínculo significativo mediante la dirección de promo-
ción de recursos humanos y placer profesional del trabaja-
dor civil administrativo del Área en Educación del Hospital 
Militar Central.

Se plantean las siguientes hipótesis de trabajo:

 • Hi: Hay vínculo significativo mediante la dirección 
de promoción de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión no son independientes.

 • Ho: No hay vínculo significativo mediante la dirección 
de promoción de recursos humanos y placer profe-
sional del trabajador civil administrativo del Área en 
Educación del Hospital Militar Central.

Las variables en cuestión son independientes.

Grado de Importancia (grado de fatalidad): 
α=0,05 (5%)

Tabla 10. Contrastación a la hipótesis específica 5

Correlaciones

Promoción 
de Recursos 
Humanos

Satisfac-
ción la-
boral

Rho de 
Spear-
man

Promoción 
de Recursos 
Humanos

Coeficien-
te de co-
rrelación

1,000 ,874**

Sig. (bila-
teral) - ,003

N. 245 245

Satisfacción 
laboral

Coeficien-
te de co-
rrelación

,874** 1,000

Sig. (bila-
teral) ,003 -

N. 245 245

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral)

Factor de correlación: 0,874

Sig. (bilateral / p valor): 0,003

Regla de decisión: 

Se debe admitir H0 donde: Sig. (p cifra) ≥ α, y negar H0 
donde: Sig. (p cifra) < α.

Decisión Estadística: 

Dado: 0,003 < 0,050 admiten el estudio del indagador 
(H1) y se niega el estudio derogado (H0).

DISCUSIÓN

La GRH en el Hospital Militar Central tiene puntos débiles 
que se presentan como oportunidades de mejora en los 
procesos de retención y promoción de los recursos hu-
manos. Resulta necesario destacar que, la decisión de un 
trabajador de dejar la organización tiene un impacto sus-
tancial en la organización y aumenta los costos de con-
tratación y capacitación. Una alta tasa de aumentos en la 
rotación podría verse como una indicación de un bajo ni-
vel de lealtad y satisfacción laboral y, como la fluctuación 
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laboral tiene una influencia negativa en la reputación de 
la organización en el mercado, podría afectar su funcio-
namiento, así como las intenciones de los solicitantes de 
empleo de postularse a una organización en particular. 
En este sentido, enfocar esfuerzos y estrategias para mi-
tigar estas debilidades generarían buenas prácticas de 
RR. HH para solventar y equilibrar una correcta GRH en 
la institución.

CONCLUSIONES

La retención de recursos humanos es una actividad be-
neficiosa tanto para el Hospital Militar Central como para 
el placer profesional del trabajador civil, se debe promo-
ver estabilidad por un período de tiempo prolongado, uti-
lizando las estrategias y herramientas de retención más 
efectivas. Solo así es posible mejorar la debilidad en este 
aspecto. La promoción de recursos humanos es otro as-
pecto débil demostrada en la investigación, por lo que 
debe promover un ascenso de nivel en el Hospital Militar 
Central, el mismo que conduce al personal mayores res-
ponsabilidades, mayor estatus y desarrollo profesional, 
promoviendo inclusive, mejor confort personal y satisfac-
ción laboral. Reconocer y utilizar más efectivamente el 
conocimiento y las habilidades del personal civil admi-
nistrativo para atraer empleados idóneos y competentes.
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RESUMEN

La investigación se desarrollará dentro del contexto referido al análisis sobre la injusta división sexual del trabajo, remunera-
do o no,  y su consecuente revisión  para eliminar las inequidades existentes mediante la aplicación de políticas públicas de 
corte social que garanticen los derechos humanos, en especial al cuidado, como derecho universal, a los efectos de que 
el trabajo de cuidado, que por lo general es realizado por las mujeres, sea visible y compartido y de esta manera distribuir 
responsabilidades de todos los integrantes de la sociedad y que esta no sólo recaiga en hombros de la mujer, sino que  
como derecho, conlleve consigo una obligación que debe ser realizado por todos en igualdad de condiciones y que a su 
vez permita a la mujer su acceso al mercado formal de trabajo. Se realiza la investigación mediante una investigación de 
tipo documental y bajo una modalidad cualitativa; arrojando como conclusión que existe un sistema en la mayoría de los 
países suramericanos heteropatriarcal.

Palabras clave: Derechos, Desigualdad y género, equidad.

ABSTRACT

The research will be developed within the context of the analysis of the unjust sexual division of labor, paid or unpaid, and its 
consequent revision to eliminate the existing inequities through the application of social public policies that guarantee human 
rights, especially the right to care, as a universal right, so that the work of care, which is generally performed by women, is 
visible and shared and thus distribute the responsibilities of all members of society, The aim is to make care work, which is 
generally performed by women, visible and shared, and thus distribute the responsibilities of all members of society, so that it 
does not only fall on the shoulders of women, but as a right, carries with it an obligation that must be performed by all under 
equal conditions and that in turn allows women access to the formal labor market. The research is carried out by means of 
a documentary type investigation and under a qualitative modality; throwing as a conclusion that a heteropatriarchal system 
exists in most of the South American countries.

Keywords: Rights, Inequality and gender, equity.
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INTRODUCCIÓN

El trabajo es esencialmente, un imperativo humano que 
se realiza en el necesario intercambio de los seres hu-
manos con la naturaleza para aprovechar de ella los 
recursos para su subsistencia. Por ser humano es una 
actividad racional, consciente y social, mediada por las 
determinaciones de las formas de organización y las re-
laciones sociales. Ese intercambio de los seres humanos 
con la naturaleza es consciente, lleva una intencionalidad 
y es social, basado en relaciones de cooperación para 
alcanzar una finalidad que se concreta en la producción 
de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de la 
vida humana.

Por regla general, en muchos países lo que predomina es 
una noción de trabajo identificada con el hombre, mien-
tras que las tareas que realizan las mujeres sean éstas 
en la esfera de la reproducción o de la producción, casi 
nunca son identificadas con el concepto de trabajo o son 
más bien desvalorizadas. De allí que, la diversificación or-
gánica y biológica de los géneros, es lo que erróneamen-
te determina que el hombre ejecute labores que tienen 
que ver con el mayor ejercicio de  la fuerza física y fuera 
del hogar, en tanto que las mujeres están relacionadas 
con la realización de  labores que tienen que ver con la 
maternidad y el cuidado de los niños y ancianos dentro 
del hogar, labores éstas que aunque no son remuneradas 
ni reconocidas, tienen gran impacto en la sociedad, pero 
son siempre invisibilizadas. (Parra et al. 2016; Trejo, 2017)

Por ello, como señala Pautassi (2013) en la situación ac-
tual si no se amplía el ejercicio de estos derechos, se 
seguirá afectando el principio de igualdad, principio fun-
damental para el desarrollo de la persona y por ende de 
las sociedades. La problemática del cuidado da cuenta 
del agotamiento de múltiples situaciones de desigual-
dad. Donde la división sexual del trabajo ha estructurado 
y consolidado las relaciones de subordinación de las mu-
jeres, cuya manifestación es su concentración en las res-
ponsabilidades de cuidado, y su menor y desigual parti-
cipación en el mercado laboral. (Posso, 2016; Lourdes et 
al. 2017; Álvarez et al. 2021)

Pautassi no sólo de procurar mejores condiciones para 
que las mujeres presten cuidado, sino precisamente de 
que el cuidado sea un derecho de cada persona, presta-
do bajo parámetros de calidad y en cantidad suficientes 
y no exclusivamente por mujeres. Y esto deviene precisa-
mente, porque en razón a que el trabajo de cuidado es 
adjudicado culturalmente a las mujeres, esto incrementa 
las desigualdades y limita el ejercicio de otros derechos 
humanos fundamentales como lo es el derecho a su in-
corporación al mercado laboral.

Requiriéndose, por un lado, que en el plano de los dere-
chos haya un proceso de inclusión de políticas de igual-
dad de género en especial los vinculados con el cuidado, 
cobran centralidad no solo como una demanda de justi-
cia sino como requisito indispensable para promover el 
desarrollo y la equidad social y de género. Mientras que, 
por el otro, haya una importante intervención del Estado 
para emitir políticas de inserción laboral, la cual, según 
palabras de Carbonell, (2008) imprime un sentido fuerte-
mente importante al brindar un acompañamiento a perso-
nas que están en situación de exclusión laboral y social, 
con el propósito de que sean incluidas en el mercado de 
trabajo. 

De allí que, la inserción laboral apuesta por la incorpo-
ración progresiva de los sectores excluidos al mercado 
de trabajo, al considerar que, precisamente, el trabajo, 
permite a la persona acceder a la esfera tanto social, eco-
nómica, política, cultural, pues esta se desarrolla dentro 
de un entorno productivo, dentro del funcionamiento de 
las empresas que, de una u otra manera resulta educativo 
para las personas.

En este punto, es importante analizar el concepto de 
equidad de género, el cual es utilizado para referirse al 
trato justo de la mujer y el hombre en función de sus ne-
cesidades respectivas. Esto puede incluir un trato igual, o 
un trato diferente pero considerado equivalente en cuan-
to a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las 
oportunidades.

Dentro de este contexto, la equidad de género, La 
Organización Internacional del Trabajo (2013), supone 
esa igualdad entre hombres y mujeres, para ser libres y 
desarrollar sus capacidades personales, eligiendo sus 
opciones sin restricciones o limitaciones impuestas por 
estereotipos, y conceptos rígidos de los roles de género y 
prejuicios, que a través del tiempo las sociedades a me-
dida que han avanzado han minimizado las brechas que 
desde siempre han existido entre los no iguales de sexo. 
(García, et al. 2016; Ricardo et al. 2018).

Este concepto, al decir de los autores, reconoce que las 
mujeres y los hombres tienen necesidades y poderes di-
ferentes y que estos deben ser identificados y abordados 
de manera que se rectifique el desequilibrio existente o 
creado entre ambos y de allí que, para alcanzar la igual-
dad de género es necesario que el Estado instrumente 
programas, políticas y estrategias dirigidas específica-
mente a las mujeres, dado que las mismas viven en situa-
ciones de desventajas personales y sociales respecto a 
los hombres.

Y es que, hablar de igualdad de género supone que, tanto 
hombres como mujeres, en un plano de igualdad, deben 
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recibir las mismas consideraciones, conservando ambos 
el mismo apoyo y valor, suponiendo, en ese sentido, que 
tanto los derechos como las obligaciones aunadas a las 
oportunidades que se les presenten no dependan de que 
hayan nacido o formen parte de uno u otro género, sino 
de su condición de ser humano.

Tomando en cuenta lo anteriormente señalado la 
Constitución de la República del Ecuador establece en 
su artículo 65 que “El Estado promoverá la representa-
ción paritaria de mujeres y hombres en los cargos de 
nominación o designación de la función pública, en sus 
instancias de dirección y decisión, y en los partidos y mo-
vimientos políticos. En las candidaturas a las elecciones 
pluripersonales se respetará su participación alternada y 
secuencial. El Estado adoptará medidas de acción afir-
mativa para garantizar la participación de los sectores 
discriminados”.

En ese sentido, Zambrano (2019) establece que, de 
transversalizar la perspectiva de género, cuyo concep-
to fue aportado por el Congreso Económico y Social de 
Naciones Unidas, consiste en un proceso para valorar las 
implicaciones que tiene, para los hombres y para las mu-
jeres, cualquier acción que se planifique, ya se trate de 
legislación, política o programas, en todas las áreas y en 
todos los niveles. De tal forma que este concepto es con-
siderado como una estrategia que forme parte integrante 
de la elaboración, puesta en marcha, control y evaluación 
de las políticas y de los programas sociales, para que 
tanto mujeres como hombres se beneficien de manera 
equitativa y no se perpetúe la desigualdad.

La desigualdad en otras palabras podemos determinar-
la como aquel trato diferente que recibe un determinado 
grupo de personas en cuanto a los beneficios u oportuni-
dades que brinda el Estado, por su posición social, eco-
nómica, sexo, ideología, cultura, etc. Es muy fácil señalar 
casi siempre que la desigualdad social está estrechamen-
te relacionada a la desigualdad económica sin embargo 
este concepto va más allá abordando otros ámbitos que 
no se limitan al acceso de recursos económicos, sino que 
dependen de una dinámica social, históricas, tradiciones, 
roles, y que generan como consecuencia un trato diferen-
ciado a los individuos.

Como dato curioso la mayor parte de las personas que vi-
ven en situación de pobreza son mujeres y esto es debido 
a que tienen menor acceso a recursos poder e influencia 
en comparación con los hombres, trayendo como con-
secuencia una mayor desigualdad debido a su clase, et-
nia o edad, así como debido a sus creencias religiosas 
y fundamentalistas. - Las mujeres ocupas el 24% de los 
escaños parlamentarios a nivel mundial. - El salario de las 

mujeres es un 24% inferior al de los hombres. – Casi las 
dos terceras partes a nivel mundial de personas adultas 
analfabetas son mujeres. En 153 países del mundo tie-
ne leyes que discriminan económicamente a las mujeres. 
– En 18 de estos (153) países anteriormente señalados 
los maridos pueden impedir legalmente que sus esposas 
trabajen. – Y en todo el mundo una de cada tres mujeres 
sufre o sufrirá violencia de género en algún momento de 
su vida.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de tipo Documental, bajo una mo-
dalidad cualitativa por referirse y analizar a un conjunto 
de discursos entre los sujetos y la relación que existe en-
tre ellos. De la misma manera se utilizó para la presente 
investigación un método analítico, ya que se abordó de-
talladamente las diferentes posturas de una serie de au-
tores, y con esto generar una postura propia desarrollada 
en el trabajo investigativo. Y se empleó el método herme-
néutico y deductivo, al realizar interpretaciones compara-
tivas de la normativa pertinente al tema desarrollado.

La investigación documental es un proceso sistemático 
de búsqueda, selección, lectura, registro, organización, 
descripción, análisis e interpretación de datos extraídos 
de fuentes documentales, existente en torno a un proble-
ma, con el fin de encontrar respuesta e interrogantes pla-
teadas en cualquier área del conocimiento humano. Finol 
& Nava (1996).

La investigación documental es la que se realiza con 
base en revisión a documentos, manuales, revistas, pe-
riódicos, actas científicas, conclusiones y seminarios o 
cualquier tipo de publicación considerado como fuente 
de información. 

El método análisis como un procedimiento para llegar a la 
comprensión mediante la descomposición de un fenóme-
no en sus elementos constitutivos (Echavarría et al. 2010).

El método analítico como un método científico de análisis 
del discurso basado en unos procedimientos generales 
que se aplican en el caso por caso a partir de la escucha 
de una situación concreta.

El método hermenéutico se ubica en el paradigma inter-
pretativo, fenomenológico (naturalista), cuya finalidad es 
vislumbrar e interpretar en el marco de una comprensión 
mutua y participativa. Su base ontológica la constituyen 
las realidades múltiples y depende de la construcción de 
las personas individuales y compartidas.

Mientras que el método deductivo consiste en la totalidad 
de reglas y procesos, con cuya ayuda es posible dedu-
cir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos 
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llamados premisas si de una hipótesis se sigue una con-
secuencia y esa hipótesis se da, entonces, necesaria-
mente se da la consecuencia.

Ander-Egg, E. (2001) es el razonamiento que, partiendo 
de casos particulares, se eleva a conocimientos genera-
les. Este método permite la formación de hipótesis, in-
vestigación de leyes científicas, y las demostraciones. La 
inducción puede ser completa o incompleta. Este método 
se utiliza en la revisión de la literatura y en la presentación 
del informe final.

RESULTADOS

La transversalización de la perspectiva de género le fal-
ta mucho camino por recorrer, dado que, en pleno siglo 
XXI, aún se visualizan sectores de exclusión, en el mundo 
político, económico, social, laboral, para la participación 
cabal de la mujer. Y es que ante las inminentes realidades 
a las que se enfrenta la mujer para superar los problemas 
de equidad e incorporarse al mercado laboral, es preciso 
considerar algunos desafíos a los cuales debe hacerle 
frente no sólo la mujer sino la sociedad y el propio Estado 
como garante del ejercicio de los derechos de sus ciuda-
danos, en especial si estos forman parte de los llamados 
grupos vulnerables, de los cuales las mujeres se consti-
tuyen en una categoría de personas que forman parte de 
los mismos. 

Entre los desafíos, está no sólo transversalizar la pers-
pectiva de género en todas las políticas de recupera-
ción, sino también se requieren acciones afirmativas en 
el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, 
económicas y sociales, que protejan los derechos de las 
mujeres alcanzados en la última década, que eviten retro-
cesos y que enfrenten las desigualdades de género en el 
corto, mediano y largo plazo. 

Ahora bien, es indiscutible que, aunque existe un avan-
ce global y sean significativas las iniciativas actuales de 
los principales actores del mercado de trabajo para redu-
cir la desigualdad en el mercado laboral entre mujeres y 
hombres no son suficientes.  La diferencia de acceso de 
unas y otros entorpece mucho las iniciativas mundiales 
destinadas a lograr un mercado laboral más justo e in-
clusivo, y no se esperan cambios en los próximos años, a 
menos que se emprendan otras iniciativas para eliminar 
las ya citadas brechas persistentes. 

DISCUSIÓN

Dentro de las dificultades de las mujeres para obtener y 
mantenerse en sus puestos de trabajo la triple respon-
sabilidad que la misma asume en torno a la maternidad, 
familia, cuidado y trabajo conlleva a rigideces sociales 

que deben ser resueltas, tanto en el ámbito de las repre-
sentaciones culturales basados en los valores, los roles 
de cada miembro de las familias y las prácticas sociales, 
dado que la mayor carga de responsabilidades recae so-
bre la mujer.

Como señala Carosio, A (2010) es necesario recalcar que 
la mayor incorporación de las mujeres a la vida socio-pro-
ductiva no ha sido acompañada por sistemas de corres-
ponsabilidad social y familiar en el trabajo del hogar y los 
cuidados. Todo esto da lugar a fuertes conflictos entre la 
vida personal, familiar y laboral de las mujeres, y las lleva 
en muchos casos a discontinuar carreras profesionales e 
iniciativas productivas, con el adicional a que la pobreza 
y la escasez o mal funcionamiento de servicios producen 
tensiones mayores, sobre todo teniendo en cuenta la ex-
tensión de los hogares monoparentales encabezados por 
mujeres.

De allí que, la comunidad mundial tiene ante sí uno de 
los retos sociales y del mercado laboral y subsanar las 
brechas entre los géneros en el mundo del trabajo. Es 
un desafío para las mujeres lograr que tanto el Estado 
como la sociedad les brinden la posibilidad del acceso a 
nuevas formas de oportunidades que proporcionen mejo-
res condiciones de vida, que les permitan desenvolverse 
en un plano de igualdad y de libertad, brindándoles la 
garantía de gozar de los mismos derechos y las mismas 
oportunidades en todos los planos de su existencia.

Es importante resaltar que se requieren acciones contun-
dentes por parte de los Estados que pongan en marcha 
políticas laborales, productivas, económicas y sociales, 
que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en 
las últimas décadas, para evitar retrocesos y no volver a 
caer en viejas prácticas culturales. No se trata de la falta 
de normas, sino de la garantía del ejercicio pleno y efec-
tivo de los derechos consagrado dentro de ellas y borrar, 
en definitiva, las diferencias entre ambos géneros que se 
han venido tejiendo como barreras en el plano cultura por 
lo que, se requiere una mayor educación para borrar las 
desigualdades y asimetrías de los derechos que arropan 
tanto a hombres como a mujeres.

Como reflexiones finales, se puede señalar que el enfo-
que de derechos utiliza el marco conceptual que brindan 
los derechos humanos para aplicarlos a las políticas pú-
blicas y al desarrollo en su conjunto, a partir de conside-
rar los principios, reglas y estándares que componen el 
derecho internacional de los derechos humanos; en ese 
sentido se debe incorporar estándares de derechos en la 
definición de políticas y estrategias de intervención tanto 
de los Estados como de los actores  políticos y sociales. 
Se requiere que el derecho al cuidado sea universal y que 
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genere políticas públicas que conlleven a la corresponsa-
bilidad por parte de toda la sociedad, el Estado y la fami-
lia, de tal manera que las tareas para su ejecución sean 
redistribuidas entre hombres y mujeres, en la vida familiar, 
laboral y social que liberen tiempo para que las mujeres 
puedan incorporarse al empleo, al estudio y a la política 
para que de esta manera pueda disfrutar plenamente de 
su autonomía.

No obstante, secundamos la idea de Pautassi (2007) so-
bre que el empoderamiento de las y los destinatarios de 
políticas públicas es uno de los principales efectos, el que 
comienza por reconocer que los mismos son titulares de 
derechos que generan obligaciones al Estado y no meros 
“beneficiarios” de políticas estatales y mientras tanto no 
se asimile que la organización social del cuidado es de-
terminante para el desarrollo económico, social, político, 
para el empleo, para las políticas sociales, empresarias, 
poco se logrará avanzar en modelos sustentables. 

En razón de lo anterior, se requiere la incorporación de 
una agenda de derechos humanos a nivel de las políticas 
públicas donde la inclusión de políticas de igualdad de 
género a la provisión de bienes y servicios sociales, en 
especial los vinculados con el cuidado, cobren la impor-
tancia que reviste no solo como una demanda de justicia, 
sino más bien como requisito indispensable para promo-
ver el desarrollo y la equidad social y de género.

CONCLUSIONES

El nivel de desigualdad que enfrenta la mujer no solo en el 
ámbito laboral, sino en otros en comparación del hombre 
hace interesante este tipo de análisis e investigaciones; 
esto debido a un sistema heteropatriarcal, debido a que 
las relaciones sociales se regulan tomando en cuenta las 
diferentes asignaciones que se da entre los géneros.

Otro punto para considerar es la violencia latente que vi-
ven las mujeres en la sociedad manteniéndolas en una 
posición de sumisión y sujeción; coartándoles el derecho 
y la posibilidad a estas mujeres a tener una participación 
laboral activa y competitiva con su congénere. Esto limita 
las capacidades de desarrollo y bienestar que desembo-
ca en una vida insegura.

La violencia contra la mujer significa cualquier acto de 
violencia basado en el género que tiene como resultado 
daños y sufrimientos físicos, sexuales y psicológicos para 
las mujeres, incluyendo las amenazas de los menciona-
dos actos… 

Es menester mencionar que la Conferencia de los 
Derechos Humanos, de Viena de 1993, proclamó que 
los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son 
parte integral de los derechos humanos Universales y 

enfatizó la importancia de eliminar la violencia en contra 
de la mujer en la vida pública y privada.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Álvarez Gómez, S. D., Romero Fernández, A. J., Estupiñán 
Ricardo, J., & Ponce Ruiz, D. V. (2021). Selección del 
docente tutor basado en la calidad de la docencia en 
metodología de la investigación. Conrado, 17(80), 88-
94.

Ander-Egg, E. (2001). Los desafíos de la educación en el 
siglo XXI: Algunas reflexiones sobre los retos del futuro 
inmediato. Homo Sapiens.

Carbonell. J (2008). Inserción Laboral. Caracas. Editorial 
Eneva.

Carosio, A. (2010). El trabajo de las mujeres: desigualdad, 
invisibilidad y explotación.  Revista venezolana de 
estudios de la mujer, 15(35), 7-13.

Echavarría, J. D. L., Gómez, C. A. R., Aristazábal, M. U. 
Z., & Vanegas, J. O. (2010). El método analítico como 
método natural.  Nómadas. Critical Journal of Social 
and Juridical Sciences, 25(1). 1-27

Finol, T., & Nava, H. (1996). Procesos y productos en la 
investigación documental. Editorial de La Universidad 
del Zulia. 

García, A. M., Boix, P., Benavides, F. G., Gadea, R., 
Rodrigo, F., & Serra, C. (2016). Participación para 
mejorar las condiciones de trabajo: evidencias y 
experiencias. Gaceta Sanitaria, 30, 87-92.

Lourdes PreciadoSerrano, M., Pozos-Radillo, B. E., 
Colunga-Rodríguez, C., Vázquez-Goñi, J. M., & 
Ávalos-Latorre, M. L. (2017). Relación entre factores 
psicosociales, agotamiento emocional laboral y 
burnout en odontólogos mexicanos.  Universitas 
Psychologica, 16(2). 1-15.

Organización Internacional del Trabajo-OIT (2013).  De 
los Derechos de las Trabajadores y la Igualdad de 
Género (1era edición). OIT. 

Parra, J. C. V., Trapero, F. A., & De la Garza, J. (2016). 
Brecha de género en los países miembros de la Alianza 
del Pacífico. Estudios gerenciales, 32(141), 336-345.

Pautassi, L. (2007). ¡Cuánto trabajo mujer! El género y las 
relaciones laborales. Capital Intelectual. 

Pautassi, L. C. (2013). La urgencia de los derechos: 
exigibilidad en el marco de la desigualdad de 
género.  Revista de la Facultad de Ciencias 
Económicas, (11), 19-39.



361

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Posso, A. (2016). ¿Hay discriminación en contra de las 
mujeres en el mercado laboral ecuatoriano? Cuadernos 
de Economía, 39(111), 175-188.

Ricardo, J. E., Peña, R. M., Zumba, G. R., & Fernández, 
I. I. O. (2018).  La Pedagogía como Instrumento de 
Gestión Social: Nuevos Caminos para la Aplicación de 
la Neutrosofía a la Pedagogía. Infinite Study.

Trejo Sánchez, K. (2017). Conceptualización de los 
derechos humanos desde la perspectiva de género en 
relación con la reforma laboral. Revista latinoamericana 
de derecho social, (24), 133-172.

Zambrano, H. R. (2019). Los obstáculos de la brecha 
de género y la desigualdad de la mujer.  Cuadernos 
Latinoamericanos de Administración, 15(29), 24-25



362

Volumen 13 | Número S3  | Diciembre, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: Septiembre, 2021  
Fecha de aceptación: Noviembre, 2021   
Fecha de publicación: Diciembre, 202148 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND INTELLECTUAL PROPERTY
Y PROPIEDAD INTELECTUAL
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

Jesús Estupiñán Ricardo1

E-mail: ua.jesusestupinan@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1595-6174
Maikel Yelandi Leyva Vázquez1

E-mail: ub.c.investigacion@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7911-5879
Alex Javier Peñafiel Palacios1

E-mail: ub.alexpenafiel@uniandes.edu.ec
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0352-1365
Yusef El Assafiri Ojeda2

E-mail: yusefwaco91@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3122-6438
1 Universidad Regional Autónoma de Los Andes. Ecuador.
2 Centro de estudios independiente de Cataluña. España.

RESUMEN

La inteligencia artificial está revolucionando los preceptos de los derechos de propiedad, en la actualidad existen algoritmos 
de inteligencia artificial que de forma “autónoma” son capaces de crear lo que podrían considerarse obras del espíritu si 
fuesen realizadas por seres humanos. Sin embargo, bajo las concepciones vigentes no podría atribuirse titularidad de de-
rechos de autor sobre productos realizados por “no-humanos”. Es más, hay barreras para su inclusión, con lo que se está 
generando un vacío legal que debe ser cubierto urgentemente y de manera armonizada. Por ello, el objetivo del presente 
trabajo es determinar, a partir del análisis, si el mandato constitucional de proteger la propiedad intelectual implica que di-
cha titularidad debe reconocerse o, en su defecto, que deben crearse nuevos derechos intelectuales para los productos de 
la inteligencia artificial. Los resultados que se presentan fueron generados mediante la aplicación del Método General de 
Solución de Problemas basado en un análisis de causa por el Diagramas de Causa y Efecto.

Palabras clave: Inteligencia artificial; propiedad intelectual, algoritmos de inteligencia artificial. 

ABSTRACT

Artificial intelligence is revolutionizing the precepts of property rights, there are now artificial intelligence algorithms that “auto-
nomously” are capable of creating what could be considered works of the spirit if they were made by human beings. Howe-
ver, under current conceptions, copyright ownership could not be attributed to products made by “non-humans”. Moreover, 
there are barriers to their inclusion, thus creating a legal vacuum that must be filled urgently and in a harmonized manner. 
Therefore, the objective of this paper is to determine, based on the analysis, whether the constitutional mandate to protect 
intellectual property implies that such ownership should be recognized or, alternatively, that new intellectual rights should 
be created for artificial intelligence products. The results presented were generated through the application of the General 
Problem-Solving Method based on a causal analysis by Cause-and-Effect Diagrams.

Keywords: Artificial intelligence; intellectual property, artificial intelligence algorithms. 
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INTRODUCCIÓN

Las últimas creaciones tecnológicas llevan a reflexionar 
hacia dónde va el mundo. De hecho, de un tiempo a la 
actualidad, la disciplina técnico-científica viene plantean-
do una gran revolución mundial: la inteligencia artificial 
(IA). Si bien no hay una definición exacta  sobre lo que 
significa, la inteligencia artificial es el nombre que se le 
asigna a una serie de tecnologías con características o 
capacidades que antes eran exclusivas del intelecto hu-
mano. El término se aplica cuando una máquina imita las 
funciones cognitivas que los humanos asocian con otras 
mentes humanas, como aprender o resolver problemas, 
etc. (Torres, 2014; Icarte, 2016).

No existe una definición universalmente aceptada de la 
IA. Generalmente, la IA se considera una disciplina de 
la informática que tiene por objetivo elaborar máquinas 
y sistemas que puedan desempeñar tareas que requie-
ren una inteligencia humana. El aprendizaje automático y 
el aprendizaje profundo son dos esferas de la IA. En los 
últimos años, con el desarrollo de las nuevas técnicas y 
equipos informáticos basados en redes neuronales, la IA 
se ha venido entendiendo como un sinónimo de “aprendi-
zaje automático profundo supervisado”.

La IA está cada vez más presente en el día a día. Se in-
teractúa con sistemas de IA para realizar actividades ha-
bituales como escuchar música en Spotify, ver series en 
Netflix, encontrar una ruta con Google Maps o comprar 
en Amazon. Muchas tareas, que en el pasado realizaban 
personas y en las últimas décadas se sustituyeron por 
algoritmos y en la actualidad ya incorporan la IA. Se trata 
de una tecnología relativamente nueva, aunque en ple-
no auge, que tendrá una repercusión enorme en el futuro 
(Navarro, 2018). Tal como ha ocurrido con otras grandes 
disrupciones tecnológicas, se prevé que la IA también 
conlleve una revolución económica a nivel mundial. 

Actualmente se encuentra en el punto inicial de este 
camino, que brindará infinidad de oportunidades para 
aquellos países y regiones que sepan posicionarse o in-
cluso lleguen a liderar esta disrupción. Las previsiones 
indican que la IA será uno de los principales motores de 
crecimiento de los próximos años (Azuaje Pirela, 2021). 
Según el informe “Sizing the Price”, de PWC, 1 la IA se 
convertirá en la mayor oportunidad de negocio, y llegará 
a generar USD 16.500 trillones en el año 2030: USD 6.600 
billones por mejoras en la pro-1 y USD 9.900 billones deri-
vados del consumo adicional generado. McKinsey Global 
Institute estima que, en 2030, el 70% de las empresas a 
nivel mundial habrá adoptado algún tipo de IA. En este 
contexto, la información (los datos, data en inglés) se 
convierte en un activo muy valioso, ya que constituye el 

elemento esencial para la creación de algoritmos de IA 
de valor. Tal es así que la revista The Economist habla de 
“el nuevo petróleo” (“the new oil”). Es que los datos re-
sultan imprescindibles para que los sistemas inteligentes 
puedan entrenarse, mejorar y corregir desviaciones, a fin 
de obtener algoritmos más fiables y efectivos. (Auth et al. 
2019; Casis et al. 2019).

La gestión de los macrodatos (Big Data) puede dar lugar 
a conflictos de privacidad, responsabilidad o intereses. 
Es por ello que cada gobierno debe abordar el tema es-
tableciendo los marcos legales necesarios para favore-
cer su desarrollo. Resulta, pues, de vital importancia re-
accionar inmediatamente ante la irrupción de la IA, con 
políticas públicas eficaces que permitan aprovechar las 
oportunidades que genera el crecimiento de esta tecno-
logía (Arrigain García, 2020), contribuyendo a una mayor 
prosperidad y bienestar de las personas, las empresas y 
el país o la región en todo su conjunto.

Cada vez con mayor frecuencia, la IA genera importan-
tes avances en la tecnología y las empresas. Se está em-
pleando en una amplia gama de sectores y tiene repercu-
siones en prácticamente todos los aspectos del proceso 
creativo. La disponibilidad de grandes cantidades de da-
tos de entrenamiento y los avances que hacen asequible 
contar con una capacidad de cálculo elevada impulsan 
el crecimiento de la IA. Esta interactúa con la propiedad 
intelectual (PI) de varias maneras.

El crecimiento de la IA en diversos ámbitos técnicos plan-
tea una serie de cuestiones sobre las políticas en materia 
de PI; de lo que se trata, esencialmente, es de determinar 
si debe modificarse el sistema vigente de PI a fin de pre-
ver una protección equilibrada de las obras e invenciones 
creadas por medio de la IA (Díez et al. 2001), de la IA 
propiamente dicha y de los datos en los que se basa la IA 
para funcionar. La Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI),  ha iniciado un proceso abierto para 
llevar adelante el diálogo sobre las repercusiones de las 
políticas de PI. 

En la economía mundial de la innovación, la demanda de 
derechos de PI –patentes, marcas, dibujos o modelos in-
dustriales y derecho de autor– aumenta con rapidez y es 
cada vez más compleja. La IA, el análisis de macrodatos 
y las nuevas tecnologías como la de cadena de bloques 
pueden utilizarse para hacer frente a los desafíos crecien-
tes (De Cañas, 2018). 

No obstante lo anterior, lo que se pretende es dejar sen-
tado en este punto el hecho de que toda creación intelec-
tual que puede ser desarrollada en el actual estado de la 
técnica siempre requiere la participación de la creatividad 
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del ser humano bien sea en forma de persona física o de 
persona jurídica a través de sus miembros (Ruiz, 2001).

Pero si el derecho de autor nace en virtud de la origi-
nalidad, algunos de los productos “creativos” generados 
por la IA, que desde cierto punto de vista serían conside-
rados obras originales, podrían quedar desprovistos de 
protección jurídica precisamente porque la participación 
humana es mínima o nula. Y también porque el derecho 
de autor corresponde al autor, esto es, una persona hu-
mana o natural que crea una obra original, y la normativa 
tradicional no contempla situaciones para resolver una 
eventual “titularidad de los robots” (Azuaje Pirela, 2021). 
Esto lleva a cuestionarse si tal consecuencia resulta con-
traria al mandato constitucional de “reconocer y proteger 
la libertad de crear y difundir las artes” y, con ello, la pro-
piedad intelectual o el derecho de autor que permitirían 
la posibilidad de que “alguien” pudiese beneficiarse del 
producto económico de lo creado, ya que, en estricto ri-
gor, de uno u otro modo en los proyectos de IA sí intervie-
nen personas humanas. 

Por eso, en las páginas siguientes se analiza si el manda-
to constitucional de proteger la propiedad intelectual im-
plica que deben reconocerse derechos de autor o, en su 
defecto, nuevos derechos de propiedad intelectual para 
los productos de la IA. Si es realmente considerado que 
no se deba visualizar a los productos de la IA desde la 
óptica de la PI.

Objetivo general: elaborar un documento de análisis críti-
co jurídico que acredite la inaplicabilidad de la propiedad 
intelectual ante los productos de la inteligencia artificial.

Objetivos específicos: 

1. Evidenciar cómo se manifiesta en el mundo la diversi-
dad de criterios y puntos de vista referidos a la prác-
tica del derecho de autor sobre los resultados de la 
inteligencia artificial. 

2. Analizar el modelo actual de protección de derechos 
de autor, haciendo especial hincapié en los requisitos 
de originalidad y creatividad necesarios para prote-
ger una obra.

3. Considerar las consecuencias y desafíos de patenti-
zar la inteligencia artificial ante los derechos de autor.

MÉTODOS

Analítico-sintético: para desarrollar el análisis detallado 
de la problemática detectada y de la información ob-
tenida a partir de la revisión de la literatura y la docu-
mentación especializada. Se ha llevado a cabo un es-
tudio documental que consta de documentos oficiales 

de organismos nacionales e internacionales como la 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 
el Instituto de Derecho de Autor, la Comisión Europea y 
la European Copyright Society (Sociedad Europea de 
Derechos de Autor). Se acudió además a artículos de ac-
tualidad como periódicos, revistas y medios de comuni-
cación, entre otras fuentes, así como de la experiencia de 
los especialistas y personas consultadas. Para sintetizar 
toda la información necesaria para la finalización efectiva 
del presente trabajo investigativo.

Histórico-lógico: para la contextualización del objeto de 
investigación y el campo de acción debido a que se viene 
narrando cómo con el paso del tiempo estos adelantos de 
la tecnología se han venido manifestando y cómo influyen 
y están presentes en la actualidad. 

Nivel Empírico: como la encuesta, entrevistas, observa-
ción directa, revisión de documentos para la recopilación 
de la información, así como el trabajo en grupo, entre 
otros. El estudio de la documentación permite que las 
pruebas y evidencias de los autores de este trabajo de 
investigación se basen en material documental, serio y 
confiable, además de que la recopilación de esta infor-
mación constituye y resulta en un nuevo documento. 

Método General de Solución de Problemas (MGSP): en el 
procedimiento a emplear se observan las etapas a seguir 
para realizar estudios necesarios referentes a la organi-
zación. Seguidamente, se describen las técnicas y méto-
dos posibles a emplear para cada etapa y paso (Castaño, 
2016).

Etapa 1: Identificación de los problemas

Etapa 2: Análisis de las problemáticas

Etapa 3: Búsqueda de soluciones

Etapa 4: Evaluación e implementación del proyecto

Diagramas de Causa y Efecto: estos diagramas también 
pueden ser utilizados para otros propósitos diferentes al 
análisis de la causa principal. El formato de la herramien-
ta se presta para la planeación. Por ejemplo, un grupo 
podría realizar una lluvia de ideas de las “causas” de un 
evento exitoso, tal como un seminario, una conferencia. 
Como resultado, producirían una lista detallada agrupada 
en una categoría principal de cosas para hacer y para 
incluir para un evento exitoso. Es utilizado para identifi-
car las posibles causas de un problema específico. La 
naturaleza gráfica del Diagrama permite que los grupos 
organicen grandes cantidades de información sobre el 
problema y determinar exactamente las posibles causas 
(Ángulo, 2010).
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RESULTADOS

Etapa 1: Identificación del problema

Desde mediados del siglo XX, las máquinas, los ordena-
dores y los programas de Inteligencia Artificial han parti-
cipado en distintos procesos creativos hasta convertirse 
en verdaderos “artistas robóticos” (Guadamuz, 2017). En 
sus inicios, se trataba de obras de arte rudimentario que 
dependían casi en su totalidad de la creatividad y expe-
riencia de su codificador. Las maquinas o los programas 
de Inteligencia Artificial eran un mero instrumento del ente 
pensante, sin ser realmente participes del proceso. Como 
el pincel al pintor y el piano al músico, eran consideradas 
únicamente como herramientas para facilitar el trabajo 
del artista.

Sin embargo, hoy en día la realidad completamente distin-
ta. El progreso tecnológico e informático que ha conocido 
la sociedad estos últimos tiempos obliga a replantearse 
el tratamiento que reciben estos programas, así como su 
regulación y protección en materia de derechos de autor. 
De esta forma, esta revolución tecnológica destaca por 
la aparición de programas y softwares capaces de crear 
por sí solos y con completa autonomía obras de calidad 
artística (Doval Escrivá de Romaní, 2020).

Problema: la inaplicabilidad de la propiedad intelec-
tual ante los productos de la inteligencia artificial en la 
actualidad.

Etapa 2: Análisis de las problemáticas

A lo largo de la historia, se han planteado múltiples ra-
zones para justificar la existencia de la propiedad inte-
lectual como una propiedad especial diferenciada de la 
propiedad ordinaria. Pero alrededor de ellas es posible 
encontrar también en la literatura, por una parte, a au-
tores “defensores” que, desde sus orígenes, la conside-
ran “la especie más sagrada del género propiedad” (Le 
Chapelier, 1791) y por otra parte, a otros “críticos” que 
cuestionan o ponen en duda la necesidad misma de su 
existencia (Álvarez Amézquita, 2015).  Muchas de las dis-
cusiones que se han planteado al respecto giran en torno 
a cuáles formas de propiedad tendrían que adquirir los 
bienes incorporales (si es que deberían tener una) o en 
cuanto a la condición misma de la propiedad intelectual 
en tanto propiedad privada. Lo cierto es que en un mundo 
globalizado en el que las innovaciones tecnológicas y los 
desarrollos de IA están a la orden del día, en un mundo 
en el que los plazos y bienes susceptibles de propiedad 
intelectual (los que son en su esencia incorporales) se 
han incrementado, estos debates recobran su importan-
cia (Azuaje Pirela, 2020).

Pero si la propiedad intelectual es una especie de la pro-
piedad ordinaria, se genera una verdadera contradicción 
cuando se intentan aplicar los principios de esta última a 
los bienes intelectuales (Doval Escrivá de Romaní, 2020). 
Fundamentalmente porque los bienes incorporales (y, en 
consecuencia, los bienes intelectuales) son susceptibles 
de ser utilizados en cualquier momento por cualquier per-
sona sin ninguna restricción. Esto es, pueden ser usados 
simultáneamente por la totalidad de la humanidad, por 
tiempo indefinido y sin que merme su calidad o cantidad 
(Fazio, 2019).

Si bien en algunos aspectos de la vida la presencia de 
inteligencia artificial tiene muchos beneficios, algunos 
expertos consideran que puede generar nuevos riesgos 
(Rodríguez, 2020). El mercado de las finanzas es el más 
vulnerable, pues la capacidad de procesar enormes can-
tidades de datos por parte de las computadoras puede 
otorgar poder a quienes los controlan y ello les pueda 
permitir dominar las finanzas a nivel internacional. 

La falta de regulación a nivel mundial es otro de los pro-
blemas. Pero quizá el riesgo que más preocupa y puede 
generar muchos problemas es la pérdida de trabajos. Un 
estudio publicado en 2015 en China informaba que casi 
el 50 % de las ocupaciones existentes en la actualidad 
serán completamente redundantes en el año 2025 si la in-
teligencia artificial continúa transformando las empresas 
del modo que ya lo está haciendo.

A partir de la información brindada se confecciona el dia-
grama causa-efecto propuesto:

Figura 1. Diagrama Causa-Efecto

Etapa 3: Búsqueda de soluciones

En China, por ejemplo, que los programas de Inteligencia 
Artificial creen de manera autónoma y exclusiva obras 
protegidas por derechos de autor, es ya una realidad. 
Ante ello, los expertos han empezado a visualizar en 
cada uno de los usos de la inteligencia artificial cuáles 
son los límites o de qué manera deben abordarse para 
garantizar que se mantiene la protección del ser humano 
(Rodríguez, 2020).
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Mientras el planeta sigue atento el desarrollo del covid-19, 
Estados Unidos acaba de ganar otra batalla a China en 
la ‘guerra’ de intereses geopolíticos y tecnológicos. Esta 
vez, el objetivo fue alcanzar la jefatura de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Uno de los 
principales desafíos que tendrá el nuevo titular de la or-
ganización -en los próximos seis años- será adaptar el 
sistema de patentes y marcas registradas, a una nueva 
era de innovación liderada por renovados fenómenos tec-
nológicos, como la inteligencia artificial o el desarrollo de 
la robotización en nuevos sectores productivos. 

Si bien China perdió la posibilidad de dirigir la OMPI, su 
participación en el registro mundial de patentes es do-
minante: la mitad de las solicitudes de patentes globales 
(1,54 millones de 3 millones) procedió -hasta el 2018- del 
gigante asiático. Además, la multinacional con más soli-
citudes de patente relacionadas con la tecnología fue de 
hecho la china Huawei, con 5 405 tramitaciones, dupli-
cando las cifras de la segunda postulante, la japonesa 
Mitsubishi (2 812) y la tercera, la estadounidense Intel (2 
499 peticiones). 

La actividad de patentamiento en el ámbito de la inteli-
gencia artificial (IA) está avanzando con rapidez, con lo 
que es previsible que haya un número muy importante 
de nuevos productos, aplicaciones y técnicas basados 
en IA, que transformarán el quehacer cotidiano, seña-
la el actual director general de la OMPI, Francis Gurry. 
Recientemente el Parlamento ha hecho públicas tres ini-
ciativas relacionadas con la IA: una que aborda el marco 
ético, otra que se focaliza en la responsabilidad cuando 
esta tecnología cause daños y, por último, un informe 
sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) para 
el desarrollo de las tecnologías relativas a la inteligencia 
artificial.

El documento empieza por señalar la diferencia entre las 
creaciones humanas asistidas por IA de aquellas crea-
ciones generadas por IA. Estas últimas plantean nue-
vos retos normativos en materia de protección de DPI, 
así como cuestiones sobre la titularidad, la condición de 
inventor y la remuneración adecuada de los creadores 
humanos cuyo trabajo original se utilice para alimentar di-
chas tecnologías. En aquellos casos en los que la IA solo 
se usa como una herramienta para asistir a un autor en el 
proceso de creación, el Parlamento entiende que la nor-
mativa de propiedad intelectual e industrial actualmente 
vigente debe seguir siendo aplicable.

DISCUSIÓN

Hace poco, la “actividad creativa” de las máquinas no 
era un aspecto que provocaba debate, ya que era un 

complemento del trabajo de las personas. Pero con la 
irrupción de la IA, ahora se plantean dilemas legales: ¿un 
robot puede ser el autor de algo; o lo es el creador del 
algoritmo o la persona que opera esa máquina? Y en ese 
caso, ¿a quién corresponde la propiedad intelectual?

Sin duda, los datos que muestra la OMPI reflejan el rá-
pido crecimiento de la innovación en materia de IA. Esa 
tendencia y su acelerado desarrollo plantean una serie de 
retos políticos a los gobiernos y a las entidades regulado-
ras. Estos desafíos incluyen la utilización y la protección 
de los datos personales, el desarrollo de normas y la di-
vulgación de información, la forma de financiar la innova-
ción, la regulación de las nuevas tecnologías e incluso el 
riesgo de que una IA altamente avanzada -que algunos 
han denominado ‘superinteligencia’- pueda suponer una 
amenaza para la existencia humana (Guadamuz, 2017).

Así como la propiedad intelectual no escapa del espectro 
y los beneficios de la inteligencia artificial, tampoco es-
capa de los desafíos y serios cuestionamientos que trae 
aparejada. Ante ello, el consultor en asuntos tecnológicos, 
Miguel Ángel Margaín, en una publicación de El Universal 
de México, se plantea el escenario de que esa IA, con 
el paso del tiempo y la aceleración de la Revolución 4.0, 
también podría llegar a ‘crear, diseñar e inventar’. “Este 
es un cuestionamiento serio, por una simple y sencilla 
razón: de conformidad con la doctrina y la normatividad 
vigentes, solo las personas físicas, es decir los seres hu-
manos, pueden ser considerados autores, diseñadores e 
inventores”.

La capacidad de los robots de crear o inventar de forma 
autónoma está haciendo tambalear algunos de los pila-
res sobre los que se asientan las normas generales de 
propiedad intelectual, que solo prevé la protección de 
creaciones desarrolladas por los humanos (Guadamuz, 
2017). Actualmente, la OMPI maneja 26 tratados multila-
terales, que son la estructura jurídica del sistema, y uno 
de los grandes desafíos es mantener actualizados esos 
tratados y adoptar nuevas normas que atiendan temas 
no regulados (World Intelectual Property Organization, 
2020).

Ante esa situación, ya se emprenden acciones. La Unión 
Europea, por ejemplo, analiza nuevos requisitos que se-
rían vinculantes legalmente para los desarrolladores de 
inteligencia artificial, en un intento por garantizar que la 
tecnología moderna se desarrolle y se utilice de manera 
ética.

No obstante, lo anterior, se pretende dejar sentado en 
este punto que toda creación intelectual que puede ser 
desarrollada en el actual estado de la técnica siempre re-
quiere la participación de la creatividad del ser humano, 
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bien sea en forma de persona física o de persona jurídica 
a través de sus miembros. Por consiguiente, pensar que 
una creación intelectual puede ser desarrollada por un 
computador o por cualquier otra clase de máquina, sin 
la intervención directa o indirecta del ser humano es a la 
fecha mera ficción. Quizás en un futuro no lejano y tras 
el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial sea 
posible que se encuentren ante este reto, pero la verdad 
es que con el inicio del nuevo milenio y con el devenir del 
siglo XXI no es viable esta eventualidad (Carballo-Calero, 
2021).

La verdad es que, en el fondo, la pro-
piedad intelectual supone también una 
forma de evitar conflictos, pero que, en 
este caso, encamina sus esfuerzos a 
proteger bienes intelectuales, aquellos que son fruto del 
trabajo intelectual.

CONCLUSIONES 

Los futuros sistemas inteligentes supondrán múltiples be-
neficios para millones de personas, mejorando el nivel de 
vida gracias a la reducción de riesgos sanitarios, alimen-
tarios o de transporte. Ello conllevará un cambio global 
en la forma de trabajar y una revolución económica sin 
precedentes.

Los gobiernos deberán facilitar el desarrollo de la IA y 
el progreso económico teniendo en cuenta que los ciu-
dadanos y las empresas esperan que la ley proteja sus 
derechos, también en relación con el uso de sistemas in-
teligentes. Será necesario crear sinergias entre política y 
regulación a fin de anticipar posibles implicaciones des-
conocidas de la tecnología, que puedan conducir a una 
regulación excesiva o insuficiente.

La IA es una realidad que ya está presente en la vida 
de las personas facilitando muchas tareas, y los sistemas 
de IA son herramientas que, bien administradas, pueden 
contribuir al desarrollo económico de una sociedad. Su 
uso en incremento supone también el surgimiento de nue-
vos conflictos, algunos de los cuales impactan al derecho 
de propiedad intelectual para imponerle nuevos desafíos.

Por el momento, a falta de reformas por la complejidad 
que estas entrañan y dado que es un debate que apenas 
comienza, quedará en manos de la jurisprudencia pro-
nunciarse caso a caso sobre estos y otros nuevos proble-
mas que plantea el uso de sistemas de IA en la medida 
en que vayan presentándose.
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RESUMEN

La tendencia por incluir actividades de gamificación como herramienta para la recreación y animación turística es creciente; 
y aunque no existen estudios que de manera concluyente demuestren una correlación, la profundización en investigaciones 
sobre esta temática es pertinente; el presente trabajo tiene por objetivo describir la importancia que tiene para el visitante el 
desarrollo de actividades de gamificación como herramienta para mejorar su experiencia y satisfacción respecto a la visita 
a atractivos turísticos, para lo cual se desarrolló una investigación de paradigma cualitativo, de alcance descriptivo de tipo 
transversal, que aplicó la técnica de grupo focal para indagar la impresión de los participantes en actividades de gamifica-
ción posterior a la visita a un sitio turístico de la ciudad de Ambato, se concluye que la gamificación, cuando es planificada 
de forma adecuada; y, se socializa correctamente a los participantes, mejora la experiencia y permite que la memoria de 
visita prevalezca por mayor tiempo. 

Palabras claves: Gamificación, recreación turística, animación turística, fidelización del turista, satisfacción del turista.

ABSTRACT 

The trend to include gamification activities as a tool for recreation and tourist animation is growing; and although there are no 
studies that conclusively demonstrate a correlation, the deepening of research on this topic is relevant; the present work aims 
to describe the importance for the visitor of the development of gamification activities as a tool to improve their experience 
and satisfaction regarding the visit to tourist attractions, for which a qualitative paradigm research was developed, of descrip-
tive scope of cross-sectional type, which applied the focus group technique to investigate the impression of the participants 
in gamification activities after the visit to a tourist site in the city of Ambato, it is concluded that gamification, when it is properly 
planned and properly socialized to the visitors, is a very useful tool to improve their experience and satisfaction regarding the 
visit to tourist attractions; and, it is correctly socialized to the participants, improves the experience and allows the memory of 
the visit to prevail for a longer period of time. 

Keywords: Gamification, tourist recreation, tourist animation, tourist loyalty, tourist satisfaction.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Carrillo Rosero, D. A., & Gavilanes González, E. P. (2021). La gamificación como herramienta adicional en la experiencia 
del viajero. Revista Universidad y Sociedad, 13(S3), 369-373. 



370

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN

La gamificación utiliza elementos del diseño de videojue-
gos en contextos que no son de juego (Deterding et al. 
2011; García et al. 2020), de esta manera se logra que el 
contenido revisado o la experiencia sea más motivado-
ra y entretenida para el usuario. La finalidad es que los 
participantes compitan y cooperen entre sí para estimular 
un aprendizaje lúdico en contextos no lúdicos. (Halliday, 
1999; Kapp, 2012; Álvarez et al. 2021).

Para generar un ejercicio de gamificación se deben con-
templar tres factores, la dinámica, la mecánica y los com-
ponentes. (Werbach & Hunter, 2015); se entiende que la 
dinámica es la concepción del juego, como por ejemplo 
una sopa de letras, un crucigrama o un rompecabezas; 
la mecánica hace referencia a los pasos para desarrollar 
el juego o las instrucciones, y los componentes refieren a 
las insignias, recompensas o rankings.

Un aspecto clave para conseguir que la gamificación sea 
efectiva implica  identificar dinámicas consistentes con 
el contenido que se desea reforzar; y que además sean 
acordes a las habilidades e intereses de los participan-
tes (Castellón & Jaramillo, 2012; Juca et al. 2017); así por 
ejemplo una sopa de letras puede servir mejor a un parti-
cipante adulto mayor; mientras que para un adolescente 
podría causar aburrimiento; por cuanto personas de esta 
edad probablemente disfruten más de videos interactivos 
o desafíos al estilo videojuegos, actividades que en con-
traparte para el adulto mayor pueden resultar frustrantes 
o complicadas de entender.

Además de lo anotado la gamificación debe ser inmersiva, 
una experiencia se considera inmersiva cuando se quiere 
profundizar en ella, saber más y lograr un nivel de co-
nocimiento más amplio. (Ortiz-Colón, Jordán, & Agredal, 
2018; Luque & Correa, 2017); por ende, los juegos estruc-
turados deben responder a un propósito de aprendizaje y 
contener actividades de entretenimiento que generen un 
desafío y estimulen la participación activa.

En el turismo lograr la inmersión en la experiencia de visi-
ta resulta muy importante para mejorar la satisfacción del 
viajero; puesto que las memorias prevalecen por mayor 
tiempo cuando al viaje se suma un conjunto de dinámi-
cas y ejercicios que entretienen y recrean (Castillo, 2020; 
Ricardo et al. 2018).

Aunque los estudios sobre gamificación y turismo son 
recientes y aún insuficientes para concluir que tienen re-
lación directa con la fidelización y motivación del viaje-
ro; existen autores que sostienen que la implicación de 
tecnologías de información y comunicación en el desa-
rrollo de actividades no lúdicas con fines de recreación 

y animación turística “promueven valores positivos” e 
impactan para bien a la impresión del turista (Luque & 
Correa, 2017).

Al ser un tema emergente es necesario precisar su impor-
tancia; en este sentido Vila, Barroso, Gomes, & Cardoso, 
(2019) manifiestan que su investigación demuestra, luego 
de haber analizado una base de datos SCOPUS sobre 
las variables de gamificación y turismo que “los temas 
habituales son gamificación, móvil, ciudad, aumentada, 
experiencia, aplicación, marketing o localización y en lo 
que respecta al área geográfica de investigación, España 
se posiciona como el primer país, seguido de Portugal, 
Reino Unido y China”. 

Se aprecia que destinos de primer orden como España, 
Reino Unido o China están interesados en estudiar el im-
pacto de la gamificación en el turismo; ya que sobre todo 
después de la pandemia las personas están cada vez 
más interesados en experiencias de realidad aumentada 
que puedan experimentar desde sus teléfonos móviles y 
que les permitan profundizar su experiencia de conoci-
miento del destino.

El interés creciente en la gamificación y el turismo per-
miten inferir la necesidad de contar con una adecuada 
planificación para que su impacto sea efectivo; Luque & 
Correa, (2017) proponen una clasificación de los tipos de 
juego en el segmento de viajes:

Según el objetivo y objeto principal del juego, es decir si 
se orientan a completar la experiencia a un destino o a un 
atractivo, paquete o servidor turístico. 

Según el público objetivo, depende si están dirigidos a 
público en general o segmentos específicos de viaje o 
segmentación demográfica, geográfica o conductual. 

Según el sector o subsectores de la actividad que englo-
be, en el caso de juegos de temática específica como por 
ejemplo pensados para complementar la visita a museos 
o sitios históricos; o como en el caso de Fourthsquare 
orientados para de manera transversal aumentar la reali-
dad de un destino o ruta. 

Según el momento en el que se realiza el juego, ya sea 
para reservar el viaje, inmersión en la experiencia durante 
la visita o refuerzo de la experiencia posterior a la visita.

Según la distribución geográfica, si se limitan a un espa-
cio cerrado o incluyen actividades en espacios abiertos 
en un destino o zona. 

Con estos antecedentes se plantea investigar sobre el 
impacto que tiene el uso de la gamificación como he-
rramienta adicional en la experiencia del viajero, puesto 
que las investigaciones relacionadas con este tema en el 
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Ecuador son incipientes y ameritan una mayor profundi-
zación .

MATERIALES Y MÉTODO

Se aplica una investigación de paradigma cualitativo de 
alcance descriptivo, que analiza la experiencia de los via-
jeros que han participado en actividades de gamificación 
durante sus visitas a destinos y atractivos turísticos; es de 
tipo no experimental transversal, dado que se realizó por 
una sola vez en mes de julio de 2021. 

Se desarrolla investigación – acción, para generar re-
flexiones sobre el objeto de investigación desde la pers-
pectiva de la población de estudio; mediante la técnica 
de grupo focal con el instrumento de guía de entrevista 
se generó un conversatorio en el cual los participantes 
aportaron impresiones sobre su experiencia y permitieron 
generar aportes a la investigación.

La población de estudio se determinó en función de los 
registros históricos del servidor seleccionado para la in-
vestigación; al ser una investigación cualitativa que aplicó 
un muestreo aleatorio por conglomerados no se calculó 
una muestra; los participantes fueron seleccionados por 
rangos etarios y procedencia. 

Los sujetos seleccionados fueron: sujeto uno persona 
adulta mayor de género femenino de procedencia nacio-
nal; sujeto dos personas jóvenes de género masculino de 
procedencia nacional; sujeto tres personas adultas de 
procedencia extranjera género femenino; sujeto cuatro 
personas jóvenes de procedencia extranjera de género 
masculino; sujeto cinco personas adultas de género mas-
culino de procedencia nacional. 

Para el desarrollo de la investigación se realizó la visita 
guiada del atractivo, en este caso una quinta histórica - 
patrimonial de la ciudad de Ambato; luego de la visita 
se solicitó a los participantes ingresar al link compartido 
mediante redes sociales; este vínculo los dirigió hasta la 
plataforma Kahoot; dentro de la cual se mostraron los de-
safíos generados; al ser un desafío, el ganador fue aquel 
que completo todas las respuestas en el menor tiempo. 
Posterior a la ejecución del juego se desarrolló un grupo 
focal. 

En cuanto a las actividades de gamificación se diseñaron 
dos juegos: un reto o desafío de preguntas y respuestas, 
con premios de insignias para el ganador; y un bingo con 
imágenes de los atractivos visitados; de acuerdo a la cla-
sificación de los juegos antes mencionadas responden a 
la siguiente característica: 

Según el objetivo y objeto principal del juego, se orientan 
a un atractivo en específico. 

Según el público objetivo, se dirige al público en general.

Según el sector o subsectores de la actividad que eng-
lobe, tienen una temática específica que gira en torno al 
atractivo visitado. 

Según el momento en el que se realiza el juego, se reali-
zan posterior a la visita.

Según la distribución geográfica, si se limitan a un espa-
cio cerrado.   

La guía de entrevista para el desarrollo del grupo focal 
contuvo las siguientes preguntas: 

¿Fue fácil cumplir con el desafío propuesto?

¿Fue entretenido participar en el desafío?

¿El juego te permitió mejorar tu satisfacción respecto del 
atractivo visitado?

¿Te gustaría participar en más juegos en futuras visitas? 

¿Esperas que los juegos te premien si ganas?

¿Aprendiste algo más sobre el atractivo visitado con el 
juego? 

¿Crees que el juego fue bien planificado?

A continuación, se presentan los resultados del grupo 
focal

RESULTADOS

¿Fue fácil cumplir con el desafío propuesto?

Ante esta pregunta, la mayoría de  los participantes respon-
dieron que les resultó fácil cumplir con  el desafío propues-
to; sin embargo, dos personas manifestaron que acceder 
a la plataforma fue confuso, puesto que el vínculo facilitado 
solicita la activación de la dinámica mediante un código 
específico y que al menos dos participantes se encuen-
tren realizando el desafío de manera simultánea; por lo que 
estas dos personas tuvieron problemas al inicio, aunque 
pudieron cumplir con el juego de manera satisfactoria. 

¿Fue entretenido participar en el desafío?

Todos los participantes respondieron que los desafíos 
fueron entretenidos y mantuvieron tanto su atención como 
su motivación durante su desarrollo; dado que se trata de 
una competencia en la cual el primero en responder satis-
factoriamente la actividad recibe una insignia de ganador, 
los participantes manifestaron que en la segunda activi-
dad la atención fue mayor, puesto que ya sabían cómo se 
ejecutan los juegos y pueden participar de manera más 
activa en búsqueda del premio que se genera. 
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¿El juego te permitió mejorar tu satisfacción respecto del 
atractivo visitado?

Se manifestó que este tipo de actividades permite am-
pliar la realidad de la visita, entre otros argumentos se 
cita “permite recordar el atractivo visitado y reafirmar in-
formación como datos históricos, aspectos específicos 
del entorno y de la naturaleza del sitio”; “le da un mayor 
significado a la visita y complementa la experiencia de 
manera divertida”;

“ayuda a motivar la visita y permite que se recuerden as-
pectos que quizás no se retendrían en la memoria sin el 
juego”. La experiencia fue valorada de manera positiva 
sobre todo en turistas jóvenes nacionales, en tanto que 
para los extranjeros si bien fue positiva no resultó tan mo-
tivadora como para los locales. 

¿Te gustaría participar en más juegos en futuras visitas? 

Se aseveró que existe disposición a participar en dinámi-
cas de gamificación en futuras visitas y en otros atractivos; 
se argumentó que las actividades propuestas fueron en-
tretenidas y lograron motivar a los participantes. Se debe 
anotar que se manifestó la necesidad de explicar previa-
mente aspectos de tecnología como equipos necesarios, 
proceso de conexión, tiempo requerido y recompensas. 

¿Esperas que los juegos te premien si ganas?

Se respondió que sí, pero que las recompensas no deben 
limitarse a insignias virtuales, sino que deben ampliarse 
a recompensas físicas, como folletos, fotos o postales del 
atractivo, guías turísticas u otros incentivos que recom-
pensen al ganador para de esta manera incrementar la 
motivación por participar. 

¿Aprendiste algo más sobre el atractivo visitado con el 
juego? 

Se respondió que sí; dado que las preguntas contenían 
interrogantes sobre datos históricos, especies naturales 
admiradas en el recorrido, sitios cercanos al atractivo vi-
sitado y datos curiosos sobre la historia; por lo cual los tu-
ristas respondieron que ciertos datos no fueron tomados 
en cuenta durante la visita y que gracias a la actividad de 
gamificación fueron tomados en cuenta, de esta manera 
se reafirmó información de que otra forma habría sido ol-
vidada o no retenida por el visitante. 

¿Crees que el juego fue bien planificado?

Se comentó que desde su perspectiva fue bien planifi-
cado, aunque observaron que requirió mayor explicación 
sobre el proceso de conexión al vínculo y desarrollo del 

juego; por lo cual sugirieron que actividades futuras sean 
mejor explicadas antes de su desarrollo. 

DISCUSIÓN

Las actividades de gamificación han demostrado ser, en 
cuanto a lo observado en la presente investigación, una 
herramienta útil para la recreación y animación turística, 
que permite reforzar la información sobre el atractivo y su 
entorno. Se debe mencionar que fueron mejor recibidas 
en turistas locales antes que en turistas extranjeros, esto 
probablemente se deba a que en otros países las activi-
dades de gamificación incluyen plataformas vanguardis-
tas de realidad aumentada. 

No se evidenció una diferencia entre la satisfacción perci-
bida entre segmentos etarios, tanto jóvenes como adultos 
y adultos mayores expresaron haber disfrutado su partici-
pación en las dinámicas de gamificación; igual situación 
se expresa en cuanto al género pues tanto personas de 
género masculino como femenino han manifestado expe-
riencias positivas.  

Algunos participantes vieron mermada su experiencia en 
la gamificación debido a una deficiencia en la explicación 
sobre la conexión y el desarrollo del juego; situación que 
permite inferir la necesidad de apartar un tiempo para de-
tallar al participante el cómo se integra y cómo se juega la 
dinámica planificada. 

Otorgar la participante insignias y premios virtuales motiva y 
genera mayor atención en el desarrollo de la gamificación, 
probablemente esto se deba a la generación de dopamina y 
adrenalina durante el desafío; situación que mejora la expe-
riencia pues reafirma memorias a largo plazo y consecuen-
temente genera mayor satisfacción. Sin embargo, los parti-
cipantes han detallado que las recompensas deberían ser 
también físicas y expresarse en recuerdos o premios que el 
turista pueda llevar consigo posterior a la visita. 

Se infiere que los participantes en actividades de gami-
ficación tienen recuerdos más duraderos del atractivo 
visitado, por cuanto al participar deben rememorar infor-
mación captada durante la visita y ponerla en práctica 
durante el desafío para ganarlo; de esta manera la memo-
ria de la visita adquiere mayor grado de satisfacción por 
cuanto no solo se recuerda la visita en sí; sino la informa-
ción aprendida. 

Los participantes han coincidido en que recomiendan 
incluir este tipo de actividades en la visita a otros atrac-
tivos turísticos. Si se considera que a nivel internacional 
la gamificación en el turismo es una tendencia cada vez 
más marcada se puede deducir que en nuestro país los 
resultados serían también satisfactorios e impulsarían un 
mejor posicionamiento de nuestros destinos. 
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CONCLUSIONES 

La presente investigación se limita a un paradigma cua-
litativo y es de alcance descriptivo; por lo cual se debe 
profundizar en el tema para que posteriores estudios con-
firmen o no los resultados obtenidos; sin embargo, con 
base en la información recopilada la gamificación es útil 
para motivar al turista y reforzar la experiencia de visita al 
generar dinámicas que, de manera entretenida, utilicen el 
tiempo de ocio en actividades de provecho que fortalez-
can la satisfacción. 

No existe una diferencia marcada entre la satisfacción 
percibida en individuos de edades diferentes; se deter-
minó que tanto jóvenes como adultos y adultos mayores 
mejoran su experiencia de viaje con la gamificación; sin 
embargo, se sugiere socializar de manera adecuada el 
proceso de conexión y la dinámica que tiene la actividad 
planificada.

Los juegos de gamificación requieren un proceso previo 
de planificación y explicación que debe llegar al partici-
pante, en este caso el turista, de manera asertiva y pun-
tual para que el objetivo del juego y su desarrollo sea bien 
entendido; y por ende mejor disfrutado.

La gamificación complementa la experiencia de visita y 
permite que las memorias respecto al atractivo prevalez-
can por mayor tiempo, puesto que involucran al partici-
pante para que de manera inmersiva participe en desafíos 
donde aplica la información recibida de forma práctica.

Los atractivos turísticos pueden mejorar su posicionamien-
to al incluir actividades de gamificación bien planificadas; 
a nivel mundial es una tendencia cada vez más importante 
que permite utilizar la tecnología de uso cotidiano como 
tabletas y teléfonos inteligentes y aplicarla en usos inmersi-
vos que mejoran la experiencia general del viajero. 
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RESUMEN

El trabajo de investigación tiene como finalidad establecer un diagnóstico sobre el uso ancestral del diente de león (Tara-
xacum officinale), como planta herbácea, y sus benéficos al momento de consumirlo. El proceso de producción de este 
vino debe empezar por el cultivo de esta planta con todos los protocolos agrónomos desde el inicio de la siembra hasta su 
cosecha, una vez aplicada la producción de la planta diente de león procedemos por la correcta selección y recolección 
de las flores de diente de león, investigar el lugar donde se desarrolla y la temperatura en la que florece y así aprovecharen 
su totalidad. El objetivo fundamental es la elaborar de un vino por proceso artesanal a partir de las flores del diente de león 
(Taraxacum officinale) con un valor agregado para la gastronomía, en donde se determina los componentes nutricionales 
y microbiológicos, se realiza cada proceso al momento de realizar la elaboración, y diseño de la ficha de evaluación del 
producto por un experto, el cual valida la factibilidad del mismo. La investigación mediante los resultados obtenidos en la 
encuesta determina el desarrollo de la realización de la elaboración de un vino a partir de la flor del diente de león para 
proporcionar a la gastronomía mediante un estudio bromatológico que se podrá investigar acerca de los componentes que 
tiene el diente de león.

Palabras clave: Taraxacum officinale, cosecha, uso ancestral, producción, gastronomía.

ABSTRACT

The purpose of this research work is to establish a diagnosis on the ancestral use of the dandelion (Taraxacum officinale), 
as an herbaceous plant, and its benefits when consumed. The production process of this wine must begin with the cultiva-
tion of this plant with all the agronomic protocols from the beginning of the sowing until its harvest, once the production of 
the dandelion plant is applied, we proceed by the correct selection and collection of the dandelion flowers, investigate the 
place where it develops and the temperature in which it blooms and thus take advantage of its totality. The main objective 
is the elaboration of a wine by artisanal process from the dandelion flowers (Taraxacum officinale) with an added value for 
gastronomy, where the nutritional and microbiological components are determined, each process is carried out at the time 
of elaboration, and the design of the product evaluation sheet by an expert, which validates the feasibility of the product. 
The research through the results obtained in the survey determines the development of the elaboration of a wine from the 
dandelion flower to provide gastronomy through a bromatological study that will be able to investigate about the components 
that the dandelion has.

Keywords: Taraxacum officinale, harvest, ancestral use, production, gastronomy.
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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta investigación es elaborar un vino o 
sidra fermentada a partir de la flor del diente de león en la 
parroquia de Quisapincha provincia de Tungurahua, dan-
do se puede dar usos de toda la planta por sus propieda-
des medicinales y nutricionales de esta planta donde no 
ha sido explotada por los habitantes.

Para Colquichagua, (1999), indudablemente, el vino tradi-
cional de uva ha sido la bebida de mayor difusión en toda 
la historia y su consumo se ha perpetuado con éxito des-
de las más antiguas civilizaciones hasta nuestros días. 
Hoy, la industria vinícola representa una de las activida-
des económicas más rentables e influyentes del mundo 
por lo que han aparecido nuevas alternativas de presen-
tar al mundo como los vinos florales o hechos de fruta. 
(García et al. 2007; Medina-Albaladejo & Planas, 2018)

Aunque es indiscutible que la uva es la fruta ideal para 
elaborar vino debido a sus características químicas y bio-
lógicas, también es una verdad incuestionable la existen-
cia de una amplísima gama de flores y de frutas que con 
una sencilla tecnología pueden ser convertidas en vinos 
de excelente calidad. 

La importancia nutricional del diente de león desde el 
punto de vista médico reside en su alto contenido en 
principios amargos (taraxacina, eudesmanólidos), triter-
penos, flavonoides, xantófilos, carotinoides, vitamina B2 
y C, así como potasio (contenido en las hojas: 483 mg %) 
La raíz es especialmente rica en inulina en el otoño (40%) 
(Canto et al. 2021). Así el diente de león actúa como 
fármaco amargo de suave acción colerético, diurética 
y estimuladora del apetito; y como coadyuvante en las 
patologías hepáticas, las colecistopatías y los trastornos 
de la digestión, especialmente cuando existe una mala 
digestión de las grasas. (Gasca, 2000; Siedentopp, 2007; 
Waizel-Bucay & Waizel-Haiat, 2019).

El diente de león es un alimento muy nutritivo, ya que con-
tiene muy pocas calorías, debido a su bajo contenido en 
grasas e hidratos de carbono y su elevada porción de 
agua, por esta razón se lo considera uno de los alimentos 
menos calóricos. Esta verdura posee varias vitaminas y 
minerales, útiles para llevar una vida saludable, además 
cabe destacar que es uno de los principales alimentos 
diuréticos, siendo ideal para aquellas personas que de-
seen adelgazar o que presenten problemas de obesidad. 
El diente de león presenta importantes propiedades nu-
tricionales, por lo que resulta ser un alimento beneficioso 
para la salud. Esta especie vegetal es una de las ver-
duras de hoja verde más nutritivas que se puede con-
sumir, debido a que posee varias vitaminas y sobre todo 

contiene altos niveles de minerales, necesarios para lle-
var una vida sana y saludable.

Bebidas ancestrales. Las bebidas ancestrales son pro-
pias de los indígenas, las que fueron fruto de las hacien-
das cañeras coloniales y republicanas y las traídas por 
los peninsulares. También se exhiben las ritualidades y 
los espacios de consumo de aquellos zumos, las redes 
de producción y contrabando de las bebidas espirituosas 
en tiempos coloniales. (Villalobos, 2007).

En el Ecuador se conciben a las bebidas como una pre-
paración que no es únicamente líquida, sino puede ser 
más o menos espesa, elaborada a base de frutas, hari-
nas, granos con o sin fermento, savia o hierbas y flores 
aromáticas como la tisana o el agua de pítimas, entre 
otras.

Vinos florales. Vino y flores:  Nada puede  provocar 
más  los sentidos que  la fragancia de un ramo de  flores 
frescas del  jardín o el  aroma de un buen vino. Incluso 
comparten el mismo término descriptivo: “bouquet”. 

MÉTODOS

Estudio descriptivo de campo aplicada la formula a toda 
la población económicamente activa de la parroquia 
Quisapincha, el mismo que nos indica que la cantidad de 
encuestados a aplicar son 372 de las cual tomamos el 6% 
que da un resultado de 22 

Población y muestra

La encuesta se realizó a 22 personas de la parroquia de 
Quisapincha que cuenten con locales afines a la gastro-
nomía donde se pueda opinar sobre la planta Diente de 
León (TARAXACUM OFFICINALE) y ver las propiedades 
que se puede obtener un vino fermentado a partir de las 
flores del diente de león para uso de la gastronomía, con 
lo cual determinar la captación de la bebida, procesos y 
precio y producción. 

RESULTADOS

Pregunta 1. ¿Conoce la planta de diente de león 
(Taraxacum officinale)?
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Análisis e interpretación de resultados. 

Mediante la encuesta realizada a las 22 personas se de-
termina que el 100% si conoce la planta diente de león 
(Taraxacum officinale).

Es decir que, a las 22 personas encuestadas, si conocen 
la planta, conocen un poco el beneficio que puede apor-
tar esta planta, como medicina natural o también como 
una bebida de infusión para distintos beneficios que 
aportan a la salud, por otro lado, también ya hay estudios 
probados donde se puede obtener muchos productos 
gastronómicos.

Pregunta 2: ¿Ha utilizado esta planta en alguna prepara-
ción gastronómica o bebida?

Análisis e interpretación 

El 61,9% de los encuestados determinan que si han uti-
lizado la planta diente de león (Taraxacum officinale), en 
cambio el otro 38,1% no ha utilizado por desconocimiento 
de la planta. 

Es decir que el 61,9% si han utilizado la planta diente 
de león (Taraxacum officinale), en alguna preparación 

gastronomía o bebida medicinal, pese hacer reconocida 
por los habitantes de la zona como una mala hierba por 
su desconocimiento.

Pregunta 3. ¿Conoce sobre los vinos florales?

Análisis e interpretación 

Con la encuesta realizada se determina que el 42,9% si 
conoce sobre los vinos florales, y el uso en la medicina 
natural, por otro lado, el 57,1% no conoce sobre los vinos 
florales y uso en la gastronomía.

Es decir que el 57% manifiesta que no conoce sobre los 
vinos florales y sus propiedades medicinales que aporta 
un vino a la salud ya sea elaborado artesanal o profesio-
nal mente.

Pregunta 4. ¿Con qué frecuencia usted consume un vino? 

Análisis e interpretación 

Mediante la encuesta realizada se determina que el 42,9% 
toman vino una vez a la semana, el 50% menciona que 
toma vino dos veces al mes, y el 7% no consume vino. 
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Es decir que el 50% manifiesta que si consumen vino dos 
veces al mes y saben su aporte beneficioso para la salud, 
obteniendo un gran resultado que ayudara a sobrellevar 
nuestro proyecto de elaboración de un vino floral.

Pregunta 5. ¿Cree usted que tiene alguna propiedad nu-
tricional o medicinal las flores del diente de león?

Análisis e interpretación 

Con los datos obtenidos el 80% de los encuestados de-
terminan que, si tiene propiedades nutricionales o medi-
cinales la flor del diente de león (Taraxacum officinale), 
en cambio el 20% dice que no porta ninguna propiedad 
nutricional o medicinal. 

Es decir que más de la mitad si conocen y saben las pro-
piedades nutricionales y medicinales que aporta el diente 
de león (Taraxacum officinale), como también se puede 
utilizar en la gastronomía.

Pregunta 6. ¿Si se realiza un vino a partir de las flores del 
diente de león usted lo consumiría?

Análisis e interpretación 

Con los datos obtenidos en esta encuesta se determi-
na que el 90% de los encuestados si desean consumir 

un vino floral a partir de las flores de diente de león 
(Taraxacum officinale), mientras que el 10% no desea con 
sumir un vino a partir de flor de diente de león.

Es decir que más del 90% de los encuestados si desean 
consumir un vino floral y conocer todas sus propiedades 
que aporta y también se puede utilizar en la gastronomía.

DISCUSIÓN

El Ecuador siempre ha contado con una gran diversidad 
de vinos elaborados para los distintos paladares, en la 
región sierra especialmente los cantones de Patate, 
Cevallos, se han caracterizado por fabricar vinos frutales 
artesanales, la nueva propuesta del vino a base la flor 
de taraxaco nace gracias a la inventiva de un estudiante 
de gastronomía, que indica que este producto se lo en-
cuentra en gran cantidad en la zona de Quispincha, pro-
vincia de Tungurahua, a esta planta se la conoce por sus 
bondades curativas, diuréticas, y gracias a un estudio 
bromatológico realizado se demuestra que puede servir 
para la elaboración de un vino floral que tendrá acciones  
depurantes y evitara sobrecarga a nivel intestinal, renal y 
hepático.

CONCLUSIONES

En la presente investigación realizada por los autores se 
ha llegado a la conclusión que las personas de la parro-
quia Quisapincha debe diversificar el uso de la planta en 
general de las flores del diente de león (Taraxacum offici-
nale), para el uso de bebidas fermentadas o apícolas y su 
utilización en la gastronomía.

Se concluye que la planta diente de león (Taraxacum offi-
cinale), tienen numerosas propiedades nutricionales y 
medicinales, como también tienen gran cantidad de vi-
taminas A, C, hierro y calcio, que mejoran nuestro estilo 
de vida, siendo una bebida depurativa para purificar el 
organismo de elementos tóxicos.

A través de este proyecto también se trata de difundir a 
las comunidades de la zona de Quisapincha los diferen-
tes productos que se pueden obtener de esta planta que 
no es aprovechada por los habitantes. 

A través de este proyecto se concluye que es posible la 
elaboración de la bebida de flores de diente de león me-
diante la adecuada aplicación de procesos artesanales, 
ficha de evaluación, análisis sensorial, valor nutricional y 
costo.
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RESUMEN

El conocimiento acerca del buen uso de los preservativos en la muestra de población de la provincia de Tungurahua Am-
bato, es alto en relación a otro métodos, debido en parte a que su uso adecuado es una manera muy eficaz de reducir el 
número de embarazos no deseados y a su vez de disminuir la probabilidad de presentar alguna infección de transmisión 
sexual que actualmente atraviesa nuestra sociedad, es por esto que el objetivo de esta investigación fue evidenciar si 
existe un uso responsable de preservativos en personas que mantienen o han mantenido relaciones sexuales. Se realizó 
un proceso investigativo de carácter descriptivo y observacional con un enfoque cualitativo, llevado a cabo en los meses 
de agosto y octubre del 2020 con un trabajo de campo basado en una encuesta en línea debido a la emergencia sanitaria 
que se encuentra el mundo. Se encuestaron a un total de 260 personas específicamente del cantón Ambato que aceptaron 
de manera voluntaria formar parte de la muestra evaluada. Como resultado se observó que la mayoría de las personas no 
utilizan preservativos debido a distintas causas entre ellas destaca la falta de comunicación con la pareja, el uso de otros 
métodos anticonceptivos (no de barrera), el factor de tener una relación estable como sinónimo de confianza, la ingesta de 
alcohol, influencia de la pareja y una suposición de que no existe algún contagio por ITS.

Palabras clave: Preservativo, método anticonceptivo, relaciones sexuales.

ABSTRACT

The knowledge about the proper use of condoms in the sample population of the province of Tungurahua Ambato, is high 
in relation to other methods, partly because their proper use is a very effective way to reduce the number of unwanted preg-
nancies and in turn to reduce the likelihood of presenting any sexually transmitted infection that currently crosses our society, 
which is why the objective of this research was to show whether there is a responsible use of condoms in people who have 
or have had sex. A descriptive and observational research process with a qualitative approach was carried out during the 
months of August and October 2020 with a fieldwork based on an online survey due to the health emergency that the world 
is currently facing. A total of 260 people were surveyed specifically from the Ambato canton who voluntarily accepted to be 
part of the evaluated sample. As a result, it was observed that most people do not use condoms due to different causes, 
among them the lack of communication with the partner, the use of other contraceptive methods (non-barrier), the factor of 
having a stable relationship as a synonym of trust, alcohol intake, influence of the partner and an assumption that there is no 
STI contagion.

Keywords: Condom, contraceptive method, sexual intercourse.
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INTRODUCCIÓN

El preservativo es el método anticonceptivo más antiguo 
conocido actualmente, presenta una eficacia variable al 
depender del uso correcto y constante del mismo, de-
muestra una seguridad muy alta, ya que es el único mé-
todo que faculta prevenir enfermedades de transmisión 
sexual (Huyghe & Hamamah, 2014). 

Las epidemias de ITS representan un gran impacto en la 
salud pública como en la calidad de vida de las personas 
infectadas por eso la erradicación o control de las ITS 
ayudará a reducir el dolor humano. El uso responsable de 
los preservativos reduciría ampliamente los porcentajes 
de incidencia de las ITS porque son el único método com-
probado para prevenir cualquier infección de transmisión 
sexual (Eaton & Hoesley, 2014; Loría et al. 2019).

De igual manera el preservativo es un gran aliado al mo-
mento de combatir el tema de embarazos no deseados, 
ya que su costo y eficiencia son muy buenos al momento 
de prevenirlos, pero hoy en día este también es un pro-
blema de salud pública porque se sabe que 4 de cada 
5 embarazadas de países en desarrollo no tienen la ca-
pacidad de adquirir métodos anticonceptivos modernos 
y eficaces, siendo lo contrario en sitios donde el uso de 
preservativos es bastante alto, pueden adquirirlos, pero 
el método falla o no es utilizado de manera adecuada 
(Andrade et al. 2019). 

De acuerdo con las cifras actuales, Ecuador es el país 
con la tasa más alta de embarazos en adolescentes en 
América Latina debido al limitado uso de métodos anti-
conceptivos basados en la creencia de no sentir el mismo 
placer. 

Es por todo esto que el objetivo planteado para este tra-
bajo es determinar si existe un uso adecuado y respon-
sable de los preservativos y en el caso de no existirlo 
analizar cuáles son las razones para que no se evidencie 
este buen uso, mediante el análisis de una muestra de 
población de la ciudad de Ambato. 

METODOLOGÍA 

Información metodológica general

Se realizó un proceso investigativo de carácter observa-
cional  descriptivo con un enfoque cualitativo, llevado a 
cabo entre los meses de agosto y octubre del 2020.

El trabajo de campo se desarrolló por medios digitales 
con la ayuda de una encuesta en línea preestablecida 
por los autores de esta investigación, debido a la actual 
emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y el mun-
do entero a causa del SARS- COV-2, dicho trabajo fue 

llevado a cabo por dos estudiantes de la carrera de medi-
cina de la Universidad Regional Autónoma de los Andes 
“UNIANDES”, y un especialista relacionado con el campo 
de la medicina familiar.

Descripción del área de estudio 

Ambato, también conocida como  San Juan Bautista 
de Ambato, es una  ciudad  ecuatoriana; cabecera can-
tonal del  Cantón Ambato  y capital de la  Provincia de 
Tungurahua, así como la urbe más grande y poblada de 
la misma. Se localiza al centro de la Región interandina 
del Ecuador, en la hoya del río Patate, atravesada por el 
río Ambato, a una altitud de 2580 msnm, con un clima an-
dino de 15 °C en promedio y con una población de apro-
ximadamente 178000 habitantes.(Galarza & Arellano, 
2016; Gómez & Cristina, 2021).

El cantón se divide en 9 parroquias urbanas y 18 rura-
les, representadas por las Juntas Parroquiales ante el 
Municipio de Ambato. La presente investigación se de-
sarrolló en cuatro parroquias urbanas (Atocha – Ficoa, 
Huachi Chico, Huachi Loreto y La Merced) y seis pa-
rroquias rurales (Ambatillo, Atahualpa, Huachi Grande, 
Izamba, Santa Rosa y Totoras)

Muestra estudiada

Se aplicaron 260 encuestas en línea que fueron difundi-
das por medios digitales a distintas personas, las cuales 
decidieron ayudar con la recolección de datos para po-
der llevar a cabo esta investigación una vez visualizada 
la primera sección de la encuesta, estas personas tenían 
que ser originarias de la localidad o en su defecto ha-
ber vivido 10 años en la misma, pero sobre todo estar 
dispuestas a responder preguntas de carácter íntimo y 
personal. Estas especificaciones mencionadas ayudaron 
a acceder a fuentes de información confiables.

Procedimiento metodológico

Para la ejecución de la investigación, se realizó una en-
cuesta en línea difundida por medios digitales a personas 
naturales de Ambato. Para la selección de la muestra se 
realizó un muestreo intencional a personas que según sus 
rangos de edad podrían mantener una vida sexual activa, 
considerando variables demográficas como el sexo. 

La encuesta en línea se enfocó en: conocimiento sobre 
la utilidad y funcionalidad del preservativo, opinión sobre 
la vida sexual activa, razones por las que no se utiliza el 
preservativo masculino o femenino, actos de responsa-
bilidad dentro de una relación sexual, métodos alternos 
al uso de preservativo, factores que influyen al momen-
to de adquirir preservativos, en todas estas preguntas 
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podemos diferenciar las respuestas entre hombre y mu-
jeres. Adicionalmente se indagó sobre el conocimiento 
acerca del acceso a citas médicas sobre planificación 
familiar.

Consideraciones éticas

Las encuestas fueron aplicadas de manera virtual, por tal 
razón no fue posible conseguir un consentimiento verbal 
para la realización de las mismas, pero al inicio de la en-
cuesta se procedió a informar a los participantes los deta-
lles científicos de la investigación enfocados en el objetivo 
y alcance, recalcando la importancia de su participación 
y aportación de respuestas sobre el uso  del preservati-
vo basadas en sinceridad y experiencia, además, se les 
aseguró que los datos proporcionados serían de carácter 
confidencial y archivados eficientemente garantizando la 
seguridad de la información la cual solo se usaría con 
fines científicos y los resultados solo se publicarían para 
el uso de la comunidad científica; por lo que las personas 
que contestaron a la encuesta son aquellas que accedie-
ron a colaborar con esta investigación.

Análisis estadístico

Los datos primarios obtenidos mediante la encuesta en 
línea se almacenaron y procesaron estadísticamente uti-
lizando el paquete de programas SPSS versión 21 (IBM 
Corporation, 2012). 

RESULTADOS

Se aplicaron un total de 260 encuestas de manera vir-
tual a informantes clave del cantón Ambato, provincia 
de Tungurahua entre los meses de agosto y octubre del 
2020.

Caracterización demográfica de la muestra estudiada

Tabla 1. Datos sociodemográficos de la muestra.

Sexo # % Edad # %

Masculino 106 40,8 16-20 75 28,8

Femenino 153 58,8 21-25 140 53,8

Prefiero no
decirlo 1 0,4 26-30 21 8,1

Total 260 100,0 31-35 12 4,6

>36 12 4,6

Total 260 100,0

En la tabla 1 se observa que el rango de edad predomi-
nante en la muestra estudiada son las comprendidas en-
tre los 21 y 25 años que corresponden al 53,8% del total 
de los encuestados; en cuanto al sexo predomina el sexo 
femenino con un 58,8% del total.

Información relevante tabulada.

¿Ha mantenido relaciones sexuales en algún momento de 
su vida?

Tabla 2. ¿Ha mantenido relaciones sexuales en algún mo-
mento de su vida?

Sexo Si No Total

Masculino 96 10 106

Femenino 129 24 153

Prefiero no 
decirlo 1 0 1

TOTAL 226 34 260

De los 260 encuestados 226 respondieron que habían 
mantenido relaciones sexuales en algún momento de su 
vida.

Consideraciones acerca de la vida sexual activa y uso de 
preservativo. ¿Considera usted qué tener una vida sexual 
activa es incorrecto? A lo largo de su vida sexual, ¿siem-
pre ha utilizado preservativos?

Tabla 3. Consideraciones acerca de la vida sexual activa 
y uso de preservativo.

A lo largo de su vida se-
xual, ¿siempre ha utilizado 

preservativos?
Total

¿Considera 
usted qué 

tener una vida 
sexual activa 

es incorrecto?

Siempre 
y nunca 
se me ha 
pasado 
usarlos

Nunca En ocasiones

Si 8 2 14 24

No 52 7 143 202

Total 60 9 157 226

De las 226 personas que ya han mantenido relaciones 
sexuales 202 consideran que tener una vida sexual ac-
tiva no es incorrecto, adicionalmente 157 refirieron que 
habían utilizado preservativos solo en ocasiones y 9 que 
nunca lo habían hecho.
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Conocimiento acerca del uso del preservativo. ¿Sabe usted para qué se utilizan los preservativos?

Gráfico 1. Conocimiento acerca de la utilidad de preservativos.

El 80% de los encuestados que ya han mantenido relaciones sexuales concordaron que el preservativo se utiliza para 
la prevención de embarazos e ITS.

Razones para la no utilización del preservativo

En la tabla 4 se detalla las razones por las cuales no se da el uso del preservativo, teniendo como las más sobresalien-
tes a: relación amorosa estable (39,7%), ingesta de alcohol (63,9), suposición de que la pareja no tiene una ITS (53,6), 
influencia de la pareja (42,2%) y la falta de recursos económicos para adquirirlos (42,2%).

Tabla 4. Razones para la no utilización de preservativos

Razones para la no utilización de 
preservativos

#
En referencia a la muestra que ha 
utilizado preservativo en ocasio-

nes o que no ha utilizado.
(166)

%
En referencia a la muestra que ha 

utilizado preservativo en ocasiones o 
que no ha utilizado.

(166)

Relación Amorosa Estable

66 39,7

M F M F

27 39 16,2 23,4

Falta de comunicación entre la pa-
reja

135 81,3

M F PND M F PND

54 80 1 32,5 48,1 0,6

Colocación del preservativo

46 27,7

M F M F

25 21 15 12,6

Falla de los mismos

53 31,9

M F PND M F PND

20 32 1 12 19,3 0,6

Utilización de otro método anticon-
ceptivo

64 38,6

M F M F

22 42 13,3 25,3

Falta de información sobre el co-
rrecto uso y utilidad

16 9,6

M F M F

8 8 4,8 4,8
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Ingesta de alcohol

106 63,9

M F PND M F PND

46 59 1 27,7 35,5 0,6

Influencia de la pareja

70 42,2

M F PND M F PND

29 40 1 17,5 24,1 0,6

Perdida de romanticismo

44 26,5

M F M F

18 26 10,8 15,7

Suposición de que su pareja no tie-
ne una ITS

89 53,6

M F PND M F PND

43 45 1 25,9 27,1 0,6

Temor o vergüenza al momento de 
adquirirlos

36 21,7

M F M F

10 26 6 15,7

Falta de recursos económicos para 
su adquisición

70 42,2

M F M F

24 46 14,5 27,7

M=Masculino; F= Femenino; PND= Prefiero no decirlo

Responsabilidad frente al uso de preservativos

De las 226 encuestados que ya han mantenido relaciones sexuales 128 expresaron que si o talvez continuasen con el 
acto sexual si su pareja no quiere utilizar preservativos y 211 manifestaron que consideran que tener relaciones sexua-
les seguras es decir usando preservativo es un acto de responsabilidad.

Tabla 5. Responsabilidad frente al uso de preservativos

¿Considera usted que mantener relaciones sexuales seguras 
(usando protección) es un acto de responsabilidad?

¿Si su pareja no quiere usar preservati-
vos, usted continúa con el acto sexual? Total

Si No Tal vez

Si 48 92 71 211

No 2 2 1 5

Tal Vez 4 4 2 10

Total 54 98 74 226

Uso del preservativo femenino

De las 153 mujeres encuestadas, se obtuvo 135 respuestas, de las cuales 114 mujeres con el 43,8% no habían utiliza-
do nunca un preservativo femenino, haciendo referencia al desconocimiento del manejo de dicho producto y a que no 
les parecía necesario hacer uso de este.

Quién debe tener los preservativos consigo

Del total de la muestra que ya han mantenido relaciones sexuales, 188 personas es decir el 72,3 % concuerdan que 
cualquiera de los dos sexos debería llevar consigo preservativos y 38 encuestados con el 14,6 % afirma que el sexo 
masculino es quien debería portarlos.
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Conocimiento acerca de citas de planificación familiar 
siendo menor de edad sin el consentimiento de sus pa-
dres.

De las 226 respuestas obtenidas que son igual al número 
de personas que ya han mantenido relaciones sexuales, 
119 personas con el 45,8% desconocían totalmente del 
tema.

Adquisición de preservativos en centros de salud. ¿Sabía 
usted que puede adquirir preservativos de forma gratuita 
en cualquier centro de salud del país?

El 51,2% manifestó que, si conocía que se puede adqui-
rir preservativos de forma gratuita en cualquier centro de 
salud del país, pero el 30,8% aseguró que no los suelen 
tener en stock.

Tabla 6. Adquisición de preservativos en centros de sa-
lud. 

Si No Sí, pero no suelen 
tener en stock Total

# % # % # % #

133 51,2 13 5 80 30,8 226

DISCUSIÓN

Actualmente no existe un método eficaz para mantener 
relaciones sexuales 100 % seguras, pero el método que 
ofrece mayor protección y eficacia es el preservativo, ya 
que de acuerdo con sus características es el único mé-
todo que ofrece protección como barrera en el contacto 
directo con fluidos sexuales infectados, este método hoy 
en día es muy utilizado, ya que sus propiedades como ser 
poco costoso, muy fiable, fácil de usar y que no presenta 
efectos secundarios; van a la par con su eficiencia, solo 
depende el correcto uso de las personas. (Montijo et al. 
2014)

De acuerdo con las razones del no uso de preservativos 
las más importantes que evidencia esta investigación son 
el hecho de verse influenciados o influenciadas por su 
pareja basándose en que no se siente lo mismo, utilizan 
otro método anticonceptivo, la ingesta de alcohol, suposi-
ción de que la pareja no está contagiada de ITS, falta de 
comunicación o solo mantienen relaciones con su pareja 
estable poniendo su fidelidad antes que su integridad. 
De acuerdo con una investigación que se desarrolló en 
Chiclayo concordamos con los puntos de disminución 
del placer y mantener una relación sentimental pero di-
cha investigación aborda otros dos puntos muy impor-
tantes como la falta de disponibilidad en ese momento 
y ausencia de comunicación con la pareja, esto es en 
los hombres y en las mujeres se implementa la pérdida 

de romanticismo y la interferencia con la relación sexual. 
Con esta investigación se espera evidenciar estos deta-
lles que se pueden evitar para poder llegar a tener una 
vida sexual responsable y de una vez por todas se pueda 
dar prioridad al uso del preservativo, ya que es la única 
manera de frenar la gran pandemia mundial de embara-
zos no deseados y de infecciones de transmisión sexual. 
(Villa-Paleo & Carranza-Madrigal, 2017) 

De acuerdo con estudios realizados por el INEC se estima 
que en Ecuador los hombres inician su vida sexual a los 
16 años y las mujeres a los 18 años por lo cual nuestra 
investigación no evidencia estos datos, ya que la persona 
más joven de nuestra investigación es femenina con 16 
años y ya ha mantenido relaciones sexuales por lo cual 
se evidencia que la actividad sexual inicia cada vez a 
edades más tempranas con respecto a la provincia de 
Tungurahua. (Soto, 2013)

La mayoría de las personas en esta investigación no con-
sideran que tener una vida sexual activa sea incorrecto, 
pero solo un mínimo de participantes siempre ha utilizado 
preservativos a lo largo de su vida por lo cual se conside-
ra que esta muestra de población no lleva una vida sexual 
responsable, pero hay que tomar en cuenta también que 
usan otros métodos anticonceptivos. Según la investiga-
ción realizada Álvarez et al. (2021) se observa un menor 
porcentaje de participantes que no consideran que tener 
una vida sexual activa sea incorrecto en concordancia a 
nuestro resultado que es más alto y que tienen el mismo 
criterio acerca de este tema. En relación con el uso del 
preservativo nuestra muestra revela un mínimo de perso-
nas que siempre han utilizado preservativos quedándose 
atrás al momento de ser comparada con un porcentaje 
más amplio de dicha investigación, cabe recalcar que 
estos valores es únicamente con las personas que consi-
deran que tener una vida sexual activa no está mal y que 
están ubicados en la provincia de Tungurahua. (Peláez, 
2016).

Un gran porcentaje de encuestados tienen bien claro la 
utilidad de los preservativos, por otro lado, existe un míni-
mo de personas que utilizan los preservativos solamente 
como método anticonceptivo además de hacerlos incons-
cientemente para prevenir una ITS, pero el problema es si 
la pareja usara otro método anticonceptivo que no sea de 
barrera aquí los participantes quedarían desprotegidos a 
una infección de transmisión sexual. En una investigación 
que se realizó en la ciudad de Quito con participantes 
de las mismas características se observó lo contrario, 
la mayoría de las personas tienen un conocimiento bajo 
acerco del uso de los preservativos. (Sánchez-Meneses 
et al. 2015).
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La mayoría de las participantes mujeres manifiestan que 
no utilizan el preservativo femenino debido a la falta de 
conocimiento del manejo de dicho producto y porque no 
lo consideran necesario siendo esto sustentado por una 
investigación que se realizó en un grupo de universitarias 
en la ciudad de Ambato ya que la mayoría de las parti-
cipantes manifestaron nunca haber visto uno y como se-
gundo punto el aspecto de no saber utilizarlo. Hoy en día 
vivimos en una sociedad muy autónoma pero no está por 
demás inculcar conocimientos acerca de este producto 
muy útil, ya que todos tenemos el derecho de proteger 
nuestro cuerpo y ampliar la información de este producto 
no estaría por demás. (Chisaguano, 2015; Ricardo et al. 
2018; Álvarez et al. 2021)

El preservativo más utilizado en Ecuador es el masculi-
no, pero este aspecto no impide que el sexo femenino 
también pueda adentrarse en este asunto y lo demanden 
siempre a la hora de mantener relaciones por el mismo 
hecho de precautelar su integridad y esto se pudo evi-
denciar, ya que la mayoría de encuestados manifestaron 
que cualquiera de los dos sexos estaban en las posibili-
dades de comprar o llevar preservativos. Estos datos son 
sustentados de acuerdo con la publicación de una marca 
de preservativos que manifiesta que hoy en día las com-
pras de condones las realizan en un mismo porcentaje 
entre hombres y mujeres. Por lo cual este es un gran paso 
para poder vivir algún día en una sociedad sin ser juzga-
dos por el sexo a la hora de comprar preservativos.

En ecuador existe la posibilidad de asistir a planificación 
familiar sin ser mayor de edad y este es un aspecto que 
se debería dar a conocer a la población adolescente para 
poder frenar la ola de embarazos no deseados en adoles-
centes que está afectando a nuestro país y estos análisis 
dan a conocer que solamente la mitad de encuestados 
conocen exactamente este aspecto de ayuda, pero de 
acuerdo a una investigación realizada en Ecuador se 
sabe que el 98 % de mujeres entre 15 y 49 años conocen 
acerca de los métodos anticonceptivos pero no por una 
dirección de médicos sino por conocimientos aprendidos 
personalmente. Por lo cual no es fundamentado esta en-
señanza y el gobierno debería realizar charlas a la pobla-
ción para que tengan encueta este aspecto al momento 
de iniciar su vida sexual. (Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador. 2018)

El programa de distribución gratuita de preservativos en 
Ecuador es un aspecto que debería mejorar, ya que la 
mayoría de los participantes manifestaron que si conocen 
esta facilidad que da el gobierno, pero al momento de ir 
por ellos no suelen tener en stock por lo cual se vuelve un 
programa inútil al momento de querer frenar las conse-
cuencias que implican no usar los mismos especialmente 

en lugares de escasos recursos del Ecuador donde su 
cantidad debería predominar.

CONCLUSIONES

Los pobladores del cantón de Ambato consideran que 
el mantener una vida sexual activa no está mal, también 
se evidenció que la mayoría de ellos han pasado  por 
alto el uso de preservativos en algún momento de su vida 
sexual, teniendo como principales razones del no uso las 
siguientes: relación amorosa estable, ingesta de alcohol, 
suposición de que la pareja no tiene una ITS, influencia 
de la pareja y en muchos casos la falta de  recursos eco-
nómicos para adquirirlos a pesar de que en los centros 
de salud de nuestro país los ofrecen gratuitamente.

En cuanto a quien debería llevar los preservativos consi-
go la mayoría de la muestra estudiada concuerda en que 
no existe distinción de sexo para este tema, lo que nos 
indica que poco a poco nuestra sociedad ha ido dismi-
nuyendo los estigmas de la adquisición de preservativos, 
pero también se recalca que cierta parte de la muestra 
manifestó que aún se sentían juzgados por su familia o 
por la persona que comercializa preservativos. 

Por todo lo mencionado en este estudio se puede con-
cluir que la población del cantón Ambato mantiene un 
uso mediamente responsable de este método de barrera, 
lo que nosotros como estudiantes de medicina y futuros 
servidores de la salud pública podemos ayudar a mejorar 
brindando una educación sexual integral dentro de es-
pacios seguros de conversación libres de discriminación, 
estigmas y tabúes. 
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RESUMEN

La Hipertensión Arterial (HTA) es el incremento sistemático de los valores de tensión arterial de tipo multifactorial y poligé-
nico, lo cual representa una enfermedad de elevada incidencia y prevalencia en el contexto universal. Por ello, cualquier 
estudio enmarcado en esta línea de investigación resulta actual e importante. Objetivo: El objetivo de esta investigación fue 
demostrar la asociación entre la HTA y el sexo en pacientes del Consultorio Médico del Policlínico “Carlos Verdugo”, de la 
ciudad de Matanzas, Cuba. Métodos:  Fue una investigación de tipo observacional; retrospectiva; transversal y analítica, 
correspondiente al nivel relacional. Se partió de la hipótesis de que existe asociación entre el sexo y la presencia de HTA. 
Se utilizó la prueba Coeficiente Phi (Φ) en una población de 628 pacientes atendidos en el Consultorio Médico del Policlíni-
co “Carlos Verdugo”. Resultados: Se evidenció un predominio de la HTA en el sexo femenino (36,31%) frente al masculino 
(28,17%). El estadístico de Φ evidenció un valor de -,079, o sea, una relación negativa muy débil, pero al analizarse su signi-
ficancia se percibió un valor de ,224, considerándose que la misma no era estadísticamente significativa. Conclusiones: Se 
concluyó que no existe correlación entre el sexo y la presencia de HTA en la población estudiada.

Palabras clave: Hipertensión arterial, sexo, Coeficiente Phi (Φ), asociación estadística, Consultorio Médico.

ABSTRACT

Arterial hypertension (AHT) is the systematic increase in blood pressure values of multifactorial and polygenic type, which 
represents a disease of high incidence and prevalence in the universal context. Therefore, any study framed in this line of 
research is current and important. Objective: The objective of this research was to demonstrate the association between 
hypertension and sex in patients of the Medical Clinic of the “Carlos Verdugo” Polyclinic, in the city of Matanzas, Cuba. 
Methods: It was an observational, retrospective, cross-sectional and analytical research, corresponding to the relational le-
vel. The hypothesis was that there is an association between sex and the presence of hypertension. The Phi coefficient test 
(Φ) was used in a population of 628 patients attended at the “Carlos Verdugo” Polyclinic Medical Clinic. Results: There was 
a predominance of HT in the female sex (36.31%) compared to the male sex (28.17%). The α statistic evidenced a value 
of -.079, that is, a very weak negative relationship, but when its significance was analyzed, a value of ,224 was perceived, 
considering that it was not statistically significant. Conclusions: It was concluded that there is no correlation between sex and 
the presence of AHT in the population studied.

Keywords: Hypertension, sex, Phi coefficient (Φ), statistical association, medical office.
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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con Sánchez-Delgado & Sánchez (2020), la 
Hipertensión Arterial (HTA) es el incremento sistemático 
de los valores de tensión arterial de tipo multifactorial y 
poligénico, lo cual representa una enfermedad de eleva-
da incidencia y prevalencia en el contexto universal.

En concordancia con (Abril-López et al. 2021) la HTA se 
delimita por una presión arterial sistólica con cifras ≥140 
mmHg o una presión arterial diastólica con dígitos ≥90 
mmHg.

Por su parte, (Berenguer, 2016) indica que la HTA, se des-
cribe como primaria al invocar una contribución de tipo 
genético en su nexo con el medio ambiente, con múlti-
ples variantes de genes, y secundaria dado que su ori-
gen se anexa a razones vinculadas por afectaciones de 
desequilibrio electrolítico, así como de riñones o cerebro, 
que ocasionan modificaciones de los valores tensionales.

En concordancia con la Organización Mundial de la 
Salud. (2021), la cifra de adultos comprendidos en el ran-
go de edad entre 30 y 79 años, con HTA, evidencia un in-
cremento desde los 650 millones hasta los 1.280 millones 
en las últimas tres décadas, de acuerdo con el estudio de 
prevalencia, tratamiento, detección, y control de esta en-
fermedad, desarrollado por la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) y el Imperial College de Londres, en el 
que se resalta el hecho de que, aproximadamente el 50% 
de las personas investigadas desconocían padecer de 
hipertensión. (Roa-Chamorro, et al. 2021)

Sin dudas, la HTA es una seria amenaza para la huma-
nidad que requiere estudios que se adentren en sus 
particularidades, características y factores de riesgo. 
Precisamente, le relación entre HTA y sexo arroja sistemá-
ticamente resultados contradictorios en cuando a la posi-
ble relación entre estas variables, por lo cual la presente 
investigación es actual e importante.

El presente estudio enfrenta el siguiente problema de 
investigación: ¿Cómo demostrar la asociación entre la 
HTA y el sexo en pacientes del Consultorio Médico del 
Policlínico “Carlos Verdugo”, de la ciudad de Matanzas, 
Cuba?

Precisamente, el objetivo de esta investigación es demos-
trar asociación entre la Hipertensión Arterial y el sexo en 
pacientes del Consultorio Médico del Policlínico “Carlos 
Verdugo”, de la ciudad de Matanzas, Cuba.

MÉTODOS

Taxonomía de la investigación

Se desarrolló una investigación de tipo observacional; re-
trospectiva; transversal (los datos se tomaron durante el 
año 2015 en una única medición) y analítica, correspon-
diente al nivel relacional. (Supo & Zacarías, 2020).

Variables de estudio.

Las variables de supervisión fue la HTA y la variable aso-
ciada (fija) fue el sexo.

Los pacientes fueron clasificaron según sus característi-
cas fisiológicas y biológicas en Mujer (M) y Hombre (H), 
partiendo del análisis de los caracteres sexuales secun-
darios. Por otra parte, la variable HTA se valoró de acuer-
do al diagnóstico de hipertenso.

Población de estudio.

La población diana, es decir, a la que hizo referencia el 
objetivo del estudio, y a la que se deseó generalizar los 
resultados fueron los 628 pacientes (198 hombres y 430 
mujeres) de un Consultorio Médico del Policlínico “Carlos 
Verdugo”, de la ciudad de Matanzas, Cuba.

Definitivamente, la población de estudio, a la que se tuvo 
la intención de estudiar, se definió por los criterios de se-
lección establecidos en el protocolo del estudio. Como 
único criterio de inclusión se tuvo en cuenta la disposición 
y consentimiento informado para participar en la investi-
gación. Los que no cumplieron este criterio, fueron exclui-
dos del estudio.

La muestra o conjunto de individuos realmente estudia-
dos, quedó en 239 pacientes, luego de aplicarse la fór-
mula siguiente:

Donde: 

n: Tamaño de la muestra: 239

Z: Nivel de confianza deseado: 95%.
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p: Proporción de la población con la característica desea-
da (éxito): 50%.

q: Proporción de la población sin la característica desea-
da (fracaso): 50%.

e: Nivel de error dispuesto a cometer: 5%.

N: Tamaño de la población: 628.

La técnica de muestreo aplicada fue aleatoria es-
tratificada, quedando conformada por 71 hombres 
y 168 mujeres (n=239).
Aspectos éticos

Todos los pacientes seleccionados proporcionaron su 
consentimiento informado para el estudio, siendo ficha-
dos a través de un código individual, conocido únicamen-
te por los investigadores. Los procedimientos aplicados 
fueron aprobados por el Comité de Ética del Policlínico 
“Carlos Verdugo”. 

La investigación no representó perjuicios a los pacientes 
y los fichajes individuales se omitieron de los registros, 
para proteger la confidencialidad.

Hipótesis del estudio.

Las hipótesis del estudio fueron las siguientes:

 » H0: Φ = 0 (No existe asociación entre el sexo y la pre-
sencia de HTA.)

 » H1: Φ ≠ 0 (Existe asociación entre el sexo y la presen-
cia de HTA).

Herramienta estadística.

Teniendo en cuenta que los datos son de naturaleza ca-
tegórica nominal (existen categorías mutuamente exclu-
yentes, exhaustivas y sin un orden entre sí), tratándose 
de una prueba no paramétrica, se agruparon en una tabla 
de frecuencia 2x2 (dos columnas y dos filas), así como 
que se utilizó un muestreo aleatorio (todos los pacientes 
tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionados para 
participar en la investigación), se decidió utilizar la prue-
ba o estadígrafo Coeficiente Phi (Φ), pues precisamen-
te estos son los requisitos para desarrollar esta prueba 
estadística.

Por lo antes expuesto, se partió del criterio de que el 
Coeficiente Phi se debe utilizar en los casos en el que el 
tipo de variable de resultado sea cualitativa dicotómica, 
si se pretende demostrar asociación entre dos variables.

Un Coeficiente Phi (también citado como coeficiente 
de contingencia cuadrático medio) no es más que una 

medida de la asociación entre dos variables binarias. El 
mismo, acepta valores comprendidos entre -1 y 1 donde: 

 • -1 muestra una relación perfectamente negativa entre 
las dos variables.

 • 0 revela que no hay asociación entre las dos variables.

 • 1 muestra una relación perfectamente positiva entre 
las dos variables.

Generalmente, cuanto más lejos esté un coeficiente Phi 
del valor cero, más intensa será la relación entre las dos 
variables que se estén asociando.

Metodológicamente se siguieron los pasos siguientes:

1. Se aplicó el estadístico Chi 2 (X2).

2. Se calculó el estadístico de Phi, mediante la fórmula: 
Φ = √ X2/n.

3. Se calcularon los grados de libertad: Gl = (Filas -1) 
(Columnas-1)

Como se trató de tablas de 2x2, quedó así el cálculo:

Gl = (2-1) (2-1) = (1) (1) = 1

4. Se analizó la significancia del coeficiente de correla-
ción, considerando que: si el coeficiente de X2 es sig-
nificativo, el coeficiente Φ será significativo.

Los datos se analizaron mediante el paquete de software 
IBM SPSS Statistics (v. 26.0, Edición de 64 bits), con el 
apoyo de Microsoft Excel 2019, mediante el que se creó, 
preliminarmente, una base estadística con todos los da-
tos requeridos para el estudio.

RESULTADOS

En la Tabla 1 se expone la relación de pacientes por sexo 
y presencia de HTA.

Tabla 1. Relación de pacientes por sexo y presencia de 
HTA.

Sexo / 
HTA

Sexo
Total 
(%)Masculino Femenino

n % n %

C o n 
HTA 20 28,17 61 36,31 8 1 

(34%)

S i n 
HTA 51 71,83 107 63,69 1 5 8 

(66%)

Total 71 29,7 168 70,3 2 3 9 
(100%)

Los pasos desarrollados en la metodología definida evi-
denciaron los resultados siguientes:
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Pasos para la solución:

1. Aplicar el estadístico Chi2: 1,476 (0 casillas, o sea, 
el 0,00% esperaron un recuento menor que 5 y el re-
cuento mínimo esperado fue 24,06)

2. Calcular el estadístico de Phi: Φ = -,079.

3. Calcular los grados de libertad: Gl = 1.

4. Analizar la significancia del coeficiente de correla-
ción: coeficiente Phi Φ: ,224 (correlación moderada), 
la cual no es estadísticamente significativa y se con-
cluye que con un nivel de significancia de 0,05 no 
existen elementos para rechazar la Hipótesis Nula 
(H0), por lo que se asume que no existe correlación 
entre el sexo y la presencia de HTA.

DISCUSIÓN

De acuerdo con la Tabla 1, hay un predominio de la 
HTA en el sexo femenino (36,31%) frente al masculino 
(28,17%). En el total de los pacientes estudiados (n=239) 
se evidencia un 34% con HTA.

Respecto al predominio de la HTA en un sexo u otro, las 
investigaciones de Arredondo et al. (2019) y Romero et 
al. (2020) evidencian una superioridad del sexo mascu-
lino entre el 17-20%; mientras que es predominante en 
el sexo femenino en los estudios realizados por (Rojas 
et al. 2018; Maldonado et al. 2020; Minier et al. 2018 y 
Al-Mahdi et al. 2021) con cifras enmarcadas entre el 56-
67%. Igualmente, de acuerdo con el estudio de (2), la HTA 
tiene una prevalencia levemente superior en mujeres en 
relación con los hombres (59.17% vs. 40.83%). Otro caso 
similar, con predominio femenino es el correspondiente a 
la investigación realizada a 3.609 personas mayores de 
15 años (Céspedes et al. 2016).

Otro predominio de HTA femenino corresponde a un estu-
dio realizado en Cuba a 193 pacientes (Cirer et al. 2019).

Como se puede apreciar, los resultados son disímiles en 
cuanto a la prevalencia de sexo, dado que inciden otros 
factores como la edad, la genética y los hábitos alimenti-
cios, entre otros.

Los autores del presente estudio consideran que las mu-
jeres disponen de mecanismos protectores para enfrentar 
enfermedades cardiovasculares, los cuales se pierden en 
cierta medida al llegar la menopausia, lo que las hace 
más proclives a desarrollar enfermedades cardiovascula-
res, tal como también señalan (Bhupathiraju & Hu, 2016; 
Zilberman, 2018).

Se estima Bhupathiraju & Hu, (2016) que la HTA favore-
ce universalmente al 12,8% de las muertes, con mayor 
efecto en el sexo femenino (14,3%) frente a los hombres 
(11,4%).

Las razones de las diferencias sexuales en los niveles 
de HTA son multifactoriales; en lo cual influyen diferen-
tes funciones hormonales asociadas al sexo, el sistema 
reninaangiotensina, la rigidez de las arterias, entre otras.

El estadístico de Phi (Φ) evidencia un valor de -,079, es 
decir, una relación negativa muy débil, pero al analizarse 
su significancia se percibe un valor de ,224, considerán-
dose que la misma no es estadísticamente significativa, al 
sobrepasar el valor de ,05.

Por lo antes señalado, los autores concluyen que con un 
nivel de significancia de ,05 no existen elementos para 
rechazar la Hipótesis Nula (H0), por lo que asumen que 
no existe correlación entre el sexo y la presencia de HTA 
en la población estudiada.

Se recomienda la ampliación del presente estudio para 
profundizar en la línea de investigación de HTA, enfer-
medad que tantas muertes causa sistemáticamente. En 
momentos de pandemia, se acrecienta el sedentarismo, 
el estrés y otros factores de riesgo para la HTA, por lo 
que no sería lógico que “mientras las medidas de confina-
miento ante la COVID-19 evitan miles de muertes” (Falcón 
et al. 2021), la HTA se cobre miles de vida cada día.

Limitaciones del estudio

Los autores consideran que una limitación del estudio es 
la no incorporación en el mismo de diversos factores de 
riesgo de la HTA.

Conflicto de intereses

Los autores aseveran no tener conflictos de intereses re-
lacionados con el presente estudio, que limiten el valor de 
los resultados evidenciados.

Financiación

No fue necesario acudir a convocatorias de financiación 
para ejecutar la presente investigación.

CONCLUSIONES

En el presente estudio se demostró la asociación en-
tre la Hipertensión Arterial y el sexo de pacientes del 
Consultorio Médico del Policlínico “Carlos Verdugo”, de 
la ciudad de Matanzas, Cuba, concluyéndose que no es 
estadísticamente significativa, por lo que se asume que 
no existe correlación entre el sexo y la presencia de HTA.

La investigación evidenció un predominio de la HTA en el 
sexo femenino frente al masculino.

El Coeficiente Phi demostró su sencillez y evidente va-
lor práctico en los casos en el que el tipo de variable de 
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resultado sea cualitativa dicotómica, si se pretende de-
mostrar asociación entre dos variables.

Los resultados obtenidos proporcionan como idea para 
futuras investigaciones, incorporar diversos factores de 
riesgo de la HTA, adicional a la asociación de la misma 
con el sexo. 
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RESUMEN

El consumo de drogas es un problema real, que afecta a gran parte de la sociedad adulta mundial, pero indiscutiblemente, 
los jóvenes son un sector muy vulnerable dentro de este escenario, situación de la cual no está exento Ecuador. Por la ne-
cesidad de estudiar esto, se estableció como objetivo fundamental de esta investigación consistió en realizar un análisis de 
las causas del consumo de drogas y ayudar a la prevención mediante técnicas de aprendizaje automático supervisado o 
no supervisado. Adicionalmente el proyecto presentó como objetivo proporcionar técnicas y herramientas sobre aprendizaje 
automático y su aplicación práctica en problemas relacionados. Se analizó como caso de estudio, una muestra de 3 876 
jóvenes y adolescentes ecuatorianos y los resultados fueron procesados mediante el software Orange, y se obtuvo un riesgo 
del 85%. Las tareas definidas en la metodología CRISP DM se ejecutaron sin novedades, y se pudo indicar que los datos 
son suficientes para el modelado, y que las predicciones realizadas son confiables.

Palabras claves: Análisis de causas, consumo de drogas, aprendizaje automático.

ABSTRACT

Drug consumption is a real problem that affects a large part of the world’s adult society, but unquestionably, young people 
are a very vulnerable sector within this scenario, a situation from which Ecuador is not exempt. Due to the need to study 
this, the main objective of this research was to analyze the causes of drug use and help prevention through supervised or 
unsupervised automatic learning techniques. Additionally, the project’s objective was to provide techniques and tools on 
automatic learning and its practical application in related problems. A sample of 3,876 Ecuadorian youths and adolescents 
was analyzed as a case study and the results were processed using Orange software, and a risk of 85% was obtained. The 
tasks defined in the CRISP DM methodology were executed without novelties, and it was possible to indicate that the data 
are sufficient for modeling, and that the predictions made are reliable.

Keywords: Causal analysis, drug use, machine learning.
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INTRODUCCIÓN

Uno de los problemas sociales y sanitarios más importan-
tes en todo el mundo es el consumo de estupefacientes. 
Al menos el 5% de la población adulta del mundo ha con-
sumido drogas al menos una vez en 2015, mientras que el 
daño causado está representado por 28 millones de años 
de vida sana perdidos como consecuencia del consumo 
de drogas. En Ecuador, la edad media de consumo de 
drogas se sitúa entre los 14 y los 15 años de edad; y que 
las drogas más fácilmente adquiridas son la marihuana, 
la heroína o H (Alarcon, 1989; Herrera, 2006; Saiz et al. 
2020)

El consumo de drogas es un problema real, que afecta a 
la sociedad en general, pero indiscutiblemente, los jóve-
nes son un sector muy vulnerable dentro de este escena-
rio (Puértolas-Gracia et al. 2021; Pera & Hernando, 2021). 
Por lo que resulta conveniente llevar a cabo un estudio 
de este fragmento de la población en el que se pueden 
encontrar potenciales consumidores y sobre los cuales 
se pueden trazar estrategias para disminuir o erradicar 
esta nociva conducta.

En la actualidad, existen diversas técnicas, métodos y 
herramientas para el procesamiento de la información. 
Una de las más utilizadas últimamente, es el aprendizaje 
automático, por su gran aplicación sobre todo cuando se 
trata de procesar grandes volúmenes de información, así 
como para predecir el comportamiento de determinadas 
variables o patrones. 

El objetivo fundamental de esta investigación consis-
te en realizar un análisis de las causas del consumo de 
drogas y ayudar a la prevención mediante técnicas de 
aprendizaje automático supervisado o no supervisa-
do. Adicionalmente el proyecto presenta como objetivo 
proporcionar técnicas y herramientas sobre aprendi-
zaje automático y su aplicación práctica en problemas 
relacionados.

Se puede enumerar, además, como objetivos específicos, 
el establecimiento de un caso de estudio sobre el consu-
mo de drogas en jóvenes ecuatorianos, la confección de 
un diagrama de Ishikawa, la aplicación de técnicas y al-
goritmos de aprendizaje automático mediante el software 
Orange y la valoración de los resultados obtenidos.

Se considera como criterio de éxito la oportunidad de 
realizar predicciones sobre la probabilidad de consumo 
de drogas en adolescentes y jóvenes, logrando obtener 
resultados confiables. Adicionalmente como criterio de 
éxito se encuentra aumentar el conocimiento estructu-
ral de los datos disponibles mediante el aprendizaje no 
supervisado.

MÉTODOS

La investigación se desarrolló basada, fundamentalmen-
te, en los siguientes métodos: 

Métodos investigativos teóricos: Analítico-sintético que 
sirvió la elaboración del fundamento teórico. Inductivo-
deductivo utilizado para inducir una respuesta particular 
y deducirla para un alcance general. 

Métodos investigativos empíricos: Observación directa, 
encuestas: los datos fueron recolectados mediante en-
cuesta a 3 876 jóvenes y adolescentes ecuatorianos con 
45 variables.

Diagrama Ishikawa: Es una de las herramientas surgidas 
a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y pos-
teriormente en el de los servicios, para facilitar el análisis 
de problemas y sus soluciones en esferas como lo son; 
calidad de los procesos, los productos y servicios. Fue 
concebido por el licenciado en química japonés Dr. Kaoru 
Ishikawa en el año 1943 (Trujillo Bucheli, Santiago Trujillo, 
& Santiago Trujillo, 2020). El Diagrama de Ishikawa es 
también conocido con el nombre de espina de pesca-
do (debido a su forma), o diagrama causa-efecto (CE). 
Constituye es una herramienta que ayuda a estructurar 
la información ayudando a dar claridad, mediante un es-
quema gráfico, de las causas que producen un problema 
(Trujillo Bucheli et al., 2020). Por lo que se utiliza en el 
presente trabajo para representar las principales causas 
del problema en cuestión. 

Aprendizaje automático: También conocido como machi-
ne learning, es un apartado de la inteligencia artificial en 
el cual una máquina puede analizar una gran cantidad de 
datos, razonar y tomar acción, pese a que la misma no 
fue programada para realizar dicha actividad. Su mayor 
particularidad es que pueden “aprender”, por lo tanto sus 
resultados irán progresando y volviéndose más precisos 
con el paso del tiempo (Bustamante, 2011). De todas ma-
neras, es importante recordar que el aprendizaje automá-
tico no es una solución para todo tipo de problemas y 
situaciones. Existen determinados casos en los que se 
pueden desarrollar soluciones sólidas sin usar técnicas 
de aprendizaje automático (Conrad & Schilder, 2007; 
Lagnado & Gerstenberg, 2017; Martínez 2017; Martínez 
Moncaleano & Palencia Fajardo, 2021; Muñoz & Martinez, 
2020; Naoui, Lejdel, & Ayad, 2020).

Software Orange: Desarrollado por el Laboratorio de 
Bioinformática de la Facultad de Informática y Ciencias de 
la Información de la Universidad de Liubliana, Eslovenia. 
Es un software libre de aprendizaje automático y data-mi-
ning. Sus características principales residen en sus fun-
cionalidades como la programación visual front-end para 
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explorar datos y la visualización de resultados. Aunque también puede usarse como una biblioteca Python (Cáliz, 
2018). En este caso se utiliza para la visualización de los datos.

A continuación, se describen las acciones de mitigación sobre los posibles escenarios de riesgo.

Tabla 1. Contingencia del Proyecto.

Riesgos identificados Contingencia

Incumplimiento de tiempo Elaborar un cronograma y realizar un seguimiento de las actividades.

Alcance del Proyecto mal delimitado Reuniones permanentes con el tutor un adecuado dimensionamiento del proyecto.

Desconocimiento de herramientas de ML Reuniones con expertos en técnicas de Machine Learning.

Falta de recursos informáticos Utilizar recursos informáticos en la nube.

No contar con datos Realizar copias de seguridad de la base de datos en la nube.

Modelo predictivo no confiable Auto Machine Learning ayudará a generar modelos confiables.

Mala Calidad de los datos Realizar un análisis previo de los datos y tomar las medidas adecuadas como nor-
malización e imputación de los datos.

Fuente: Datos de la investigación

Elaborar el Plan de Proyecto

A continuación, se detallan las fases a realizar en el proyecto, relacionándolas con sus respectivas tareas, tiempo de 
duración, entradas y salidas obtenidas.

Tabla 2. Plan del Proyecto

Fases Tareas Recursos Tiempo Entradas Salidas

Comprensión 
del negocio

Objetivos del Negocio.
Criterios de éxito del negocio. Valora-
ción de la situación actual. Inventario 
de recursos. Riesgos y Contingencias.
Elaboración del plan de proyecto.

Investiga-
dor 3 semanas Recopilar informa-

ción Analizar y los datos

Comprensión 
de los datos

Recopilación de los datos.
Descripción de los datos
Exploración de los datos
Verificación de la calidad de los datos.

Investiga-
dor 1 semana

Reunir la información 
necesaria relaciona-
da con el consumo 
de droga

Obtener la base de da-
tos.

Preparación 
de los datos

Seleccionar los datos a analizar
Limpieza de datos Investiga-

dor 1 semana
Procesamiento de 
los datos obtenidos 
mediante encuesta

Datos elegidos y listos 
para aplicar técnicas de 
aprendizaje automático

Modelado

Elegir las técnicas de modelado más 
acertadas
Desarrollar un modelo de comproba-
ción.
Construcción del modelo

Investiga-
dor 4 semanas

Técnicas de Machi-
ne Learning tanto 
supervisadas como 
no supervisadas

Técnica que aplicar y 
generación de modelo 
óptimo.

Evaluación Evaluación de resultados Investiga-
dor 2 semanas Modelo de Machine 

learning
Evaluar los resultados 
obtenidos aplicando ML

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Se procede a aplicar los métodos descritos para estudiar la problemática planteada: causas del consumo de drogas 
y cómo ayudar a su prevención.
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Predisposición 
al consumo por   
pertenecer a 
bandas 
delictivas

Alto nivel de 
consumo en 

jóvenes y 
adolescentes

Facilidad en la 
adquisición del 

producto

Alta presencia 
de sustancias 
en la sociedad

Social Política

No implementación 
de programas 
eficaces para el 
control de drogas

Insuficiente fuerza 
policial para el control 

de sustancias 
prohibidas

Psicológica Legal

Necesidad de 
aceptación

Proceder de una familia 
disfuncional

Problemas de 
depresión, ansiedad 
o marginación del 
individuo

Poca severidad 
en las penas

Influencia de 
ambientes 
corruptos

Incorrecto tratamiento del 
delito que provoca no 
sancionar con todo el rigor 
de la ley

PROBLEMA

Consumo 
de Drogas

CAUSAS

Figura 1. Diagrama de Ishikawa

Comprensión de los datos: Esta fase permite tener un 
primer acercamiento con los datos proporcionados, en-
tenderlos en su totalidad, conocer la calidad que tienen, 
con el propósito de garantizar que sean datos relevantes 
para la investigación que se desarrolla.

Descripción de los datos: La base contiene los siguien-
tes datos y el código utilizado. 

Tabla 3. Descripción de la Base de Datos

Código

1.1 Nombre Encuestado:

Riesgos

2.1 ¿Dónde ha recibido información sobre drogas?

2.2 ¿Sabía que el consumo de drogas afecta su salud?

2.3 ¿Ha consumido algún tipo de drogas?

2.4 ¿Razones para Consumir?

Información del Hogar

3.1 Número de personas en el hogar

3.2 ¿Su padre vive en el hogar?

3.3 ¿Su madre vive en el hogar?

3.4 Otros Familiares

Relación Familiar

4.1 ¿Existe agresión física en su hogar?

4.2 ¿Sufre maltratos físicos por parte de su familia?

4.3 ¿Cuándo tiene algún problema, lo cuenta a su fa-
milia?

4.4 ¿Se siente escuchado por parte de su familia?

Entorno Social

5.1 ¿Tiene amigos cercanos que consumen drogas?

5.2 ¿Pertenece a algún grupo juvenil?

5.3 ¿En su barrio existen zonas de recreación?

Entorno Educativo

6.1 Tipo de Escuela

6.2 ¿Mantiene comunicación con sus docentes?

6.3 ¿Su unidad educativa tiene DECE?

6.4 ¿Tiene confianza al DECE de su Centro Educativo?

6.5 ¿Confiaría sus secretos a algún docente?

6.6 ¿Se siente respaldado por su centro educativo?

6.7 ¿Ha sido víctima de maltrato escolar?

Detalles de vivienda

7.1 Tipo de vivienda

7.2 El material predominante de las paredes exteriores 
de la vivienda es de: ________________

7.3 El agua que recibe la vivienda es

7.4 El servicio de energía eléctrica de la vivienda pro-
viene de

7.5 Dispone este hogar de servicio de teléfono con-
vencional

7.6 Algún miembro de este hogar dispone de servicio 
de teléfono celular

7.7 La vivienda que ocupa este hogar es

7.8 TV

7.9 Cocina a gas con horno

7.10 Microondas

7.11 Refrigeradora

7.12 Lavadora

7.13 Ducha eléctrica

7.14 Ventilador

7.15 Aire acondicionado

7.16 Computadora en tu Hogar

7.17 Consolas de Video Juegos

7.18 Vehículo en el hogar

Exploración de los datos: En esta etapa se realiza la ex-
ploración de los datos de la base con el objetivo de co-
nocer el tipo de dato de cada variable, aplicar estadística 
descriptiva, y determinar que si los datos se encuentran 
balanceado o no es especial la variable predictora. Se 
puede apreciar en los resultados del análisis que no en-
cuentran datos faltantes, pero si hay datos que no están 
balanceados. 
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Figura 2. Histograma de la variable.

En este caso se encuentran 3 876 jóvenes y adolescentes 
que afirman no haber consumido drogas y 335 que sí.  

Verificar la calidad de los datos: Una vez realizada la ex-
ploración de los datos, se verifica que la base no presen-
ta datos incompletos o faltantes, sin embargo, se han evi-
denciado que la variable que se desea predecir no está 
balanceada. 

Seleccionar los datos: A continuación, se muestran los 
datos seleccionados tomando como target la variable 2.3 
e ignorando la variable 2.4

Figura 3. Histograma de la variable.

Limpieza de datos: La fase de limpieza de datos implica 
corregir datos faltantes, datos atípicos que se registren 

fuera de rango de las variables elegidas para realizar la 
predicción. Se utilizó como estrategia para trabajar con 
conjuntos de datos desbalanceados el demuestre. Dentro 
de esta estrategia se empleó el sobremuestreo que con-
siste en aumentar la presencia de la clase minoritaria. 

Figura 4. Histograma de la variable.

Posteriormente, se transformaron las variables numéricas 
a tipo categórico (2.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.7) 

Formateo de los datos: Durante esta fase se realiza la pre-
paración de los datos, para evitar que los Algoritmos de 
Machine Learning presenten inconvenientes al encontrar-
se con datos fuera de rango o variables de tipo carácter. 
Para ello se normalizaron los datos en el intervalo [0,1] 
(Guzmán, Sánchez, & Uprimny, 2010).

 (1)

Modelado: La fase de modelado consiste en elegir e im-
plementar los algoritmos que tributen de forma efectiva al 
cumplimiento de objetivos que apunta la presente inves-
tigación. Se compararon distintos modelos de acuerdo al 
a la precisión (De Vergara et al. 2006):

 (2)

Tp⇒ Verdaderos positivos 
Fp⇒ Falsos positivos

En este caso la mejor precisión la alcanza el método de 
Naive Bayes 
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Figura 5. Evaluación de los modelos

Se puede apreciar la matriz de confusión obtenida 

Figura 6. Matriz de Confusión.

Selección Técnica del Modelado: A partir de estos resul-
tados se empleó el algoritmo Naive Bayes o Clasificador 
bayesiano ingenuo.

Explicación del modelo: Para comprender el modelo se 
empleó el índice de Shap (Man & Chan, 2021). A conti-
nuación, se muestran las 5 variables de mayor impacto 
en la predicción 

Figura 7. Explicación del modelo.

En este caso 6.1 (Tipo de escuela), 6.3 (Si la unidad edu-
cativa tiene DECE), 3.2 (si el padre vive en el hogar), 3.3 
(si la madre vive en el hogar). Finalmente, para calcular la 
probabilidad de consumir drogas se emplea los métodos 
de explicación de la predicción.

Figura 8. Explicación de la predicción.

Es este caso el riesgo del 85% 

Agrupamiento: Se emplearon los métodos de agrupa-
miento para comprender y segmentar los adolescentes. 
Utilizando el coeficiente de silueta se calcula utilizando 
la distancia media entre Clúster (a) y la distancia media 
entre Clúster (b) para cada muestra (Benavides Sarango, 
2019). 

CS=  (b - a) / max(a,b)     (3)

El coeficiente de silueta de una muestra, en este caso el 
valor máximo se alcanza en el Clúster 7. 

Figura 9. Coeficiente de silueta.

A partir de estos datos se analiza la distribución de las 
variables en los distintos segmentos en que se han divi-
dido los datos. 
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Figura 10. Análisis por clúster.

Se puede apreciar que en el Clúster 1 existe mayor pro-
babilidad de encontrar individuos que consumen drogas.

Las tareas definidas en la metodología CRISP DM se eje-
cutaron sin novedades, podemos indicar que los datos 
son suficientes para el modelado, y que las predicciones 
son confiables.

CONCLUSIONES

La aplicación de algoritmos de Aprendizaje Automático, 
como el clasificador Naive Bayes a una muestra de da-
tos, constituye una gran herramienta para predecir la cla-
se de la instancia de prueba con la mayor probabilidad 
posterior.

Las causas del consumo de drogas tienen orígenes muy 
diversos. Estas pueden ser de índole social, político, psi-
cológico o legal. 

Después de procesada la muestra de 3 876 jóvenes ecua-
torianos, se puede decir que las cinco variables de mayor 
impacto son: 6.1 (Tipo de escuela), 6.3 (Si la unidad edu-
cativa tiene DECE), 3.2 (si el padre vive en el hogar), y 3.3 
(si la madre vive en el hogar).

De manera general, se puede afirmar que los jóvenes 
ecuatorianos están siendo afectados por el consumo de 
drogas y de acuerdo con los datos analizados en la en-
cuesta mediante el software Orange, el clúster o grupo 
que es más propenso al consumo de estas sustancias es 
el número 1, con un riesgo del 85%.
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RESUMEN

La gestión del talento humano es un área estratégica que con el tiempo se ha vuelto importante para la alta dirección de 
la organización. Se consideran a las personas como un factor clave del éxito y su objetivo es involucrar al personal con 
fines institucionales. La investigación propuesta tiene como objetivo: analizar la influencia de la gestión de talento humano 
en la rotación de personal en el sector cooperativo del segmento 4 en el cantón Ambato. La investigación tiene un enfoque 
cuali-cuantitativo, de diseño documental y de campo, con un alcance correlacional. Se aplica un cuestionario compuesto 
por 13 preguntas que evalúa las variables de gestión del talento humano y rotación del personal a una población de 122 
trabajadores de cuatro COAC que aceptaron su participación en el estudio. La validez del instrumento se evalúa a través del 
coeficiente del Alpha de Cronbach y para analizar la correlación entre las variables gestión del talento humano y rotación del 
personal se aplica el método de Spearman. Los indicadores analizados que tienen una mayor incidencia en la rotación del 
personal en las COAC del segmento 4 en el cantón Ambato son: pago de horas extras, bajos incentivos, deficiente evalua-
ción del desempeño, falta de desarrollo profesional e ineficiente comunicación; estos indicadores evaluados contribuyen a 
que los trabajadores se desvinculen y exista una alta rotación del personal en las organizaciones.

Palabras clave: Rotación de personal, talento humano, cooperativa de ahorro y crédito.

ABSTRACT

Human talent management is a strategic area that over time has become important for the top management of the organi-
zation. People are considered as a key success factor and its objective is to involve personnel for institutional purposes. The 
objective of the proposed research is: to analyze the influence of human talent management on personnel turnover in the 
cooperative sector of segment 4 in the Ambato canton. The research has a qualitative-quantitative approach, of documen-
tary and field design, with a correlational scope. A questionnaire composed of 13 questions that evaluates the variables of 
human talent management and personnel turnover was applied to a population of 122 workers from four COACs that agreed 
to participate in the study. The validity of the instrument is evaluated through Cronbach’s Alpha coefficient and to analyze 
the correlation between the variable’s human talent management and staff turnover, Spearman’s method is applied. The 
analyzed indicators that have a greater incidence in the personnel turnover in the COACs of segment 4 in the Ambato can-
ton are: payment of overtime, low incentives, poor performance evaluation, lack of professional development and inefficient 
communication; these evaluated indicators contribute to the disengagement of workers and high personnel turnover in the 
organizations.

Keywords: Staff turnover, human talent, savings and credit cooperative.
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INTRODUCCIÓN

En Latinoamérica existen una serie de factores que influ-
yen en las condiciones laborales de los trabajadores, en-
tre los que se encuentran: empleo informal, subempleo, 
sistemas y subsistemas inadecuados para gestionar al 
talento humano, altas tasas de migración, entre otros 
(Cárdenas Tomažič, Díaz Crovetto, & Julián Vejar, 2021).  
Según Weller (2011) hay tres aspectos a considerar en 
Sudamérica para mejorar las condiciones laborales: la 
inestabilidad en el mercado laboral, ajustar los estánda-
res laborales actuales y luchar contra las desigualdades 
vinculadas al trabajo. 

La gestión del talento humano es un área estratégica que 
con el tiempo se ha vuelto importante para la alta direc-
ción de la organización. Se consideran a las personas 
como un factor clave del éxito y su objetivo es involucrar 
al personal con fines institucionales. (Colcha Dias, Tapia 
Hermida, Romero Flores, & Chiriboga Zamora, 2021; 
Enciso & Villamizar, 2014)

El problema de la rotación del personal siempre está pre-
sente y es recurrente en las organizaciones. Los proble-
mas que conlleva la salida de un miembro de la empresa 
implican afectaciones en la productividad, es necesario 
invertir en una nueva contratación que es necesario ca-
pacitar, costos de administración en el proceso de cierre 
de contrato, y adicionalmente el tiempo que lleva al nuevo 
empleado alcanzar la curva de experiencia en el puesto 
de trabajo. (Aragón & Segura, 2015; Hernández Olivares, 
Cruz Netro, Meza Morales, & Cruz Netro, 2017)

En este sentido, existe un grupo de razones que conllevan 
a la rotación del personal y que son descritos por Castro 
Vivar, Luna Altamirano, & Erazo Álvarez (2020), quienes 
considera que existen tres tipos de causas: organizacio-
nales, motivacionales y de clima laboral (Figura 1).

Otros autores consideran que la rotación del personal 
es un efecto y no una causa, como resultado de un gru-
po de fenómenos intra y extra empresariales en corres-
pondencia con las actitudes y el comportamiento de los 
trabajadores (Jaramillo Garza, Moreno Castillo, Banda 
Muñoz, & Rocha Moreno, 2016; Jaramillo Montoya, López 
Santamaría, Arias López, & Gómez Navarro, 2017).

Entre los fenómenos intra empresariales, analizados por 
los autores anteriores están: las políticas salariales, fle-
xibilidad de los horarios, sistema de superivisión, clima 
laboral, la evaluación del desempeño, sistema de incenti-
vos y salarios, y ambiente laboral.

Figura 1. Causas de la rotación del personal

Fuente: adaptado de (Castro Vivar, Luna Altamirano, & 
Erazo Álvarez, 2020)

Además, un grupo de factores externos como son: nuevas 
oportunidades de trabajo, la oferta y demanda de talento 
humano en el entorno, situación económica empresarial.

Para un mejor control de la rotación del personal es nece-
sario valorar procesos de medición y control, que permita 
conocer la realidad, es necesario el empleo de algún ins-
trumento de medición a la hora de la salida del personal. A 
partir de este proceso, se puede obtener un control de las 
causas y condicionas que generan la salida como son: la 
causa de la desvinculación y la opinión del extrabajador 
sobre aspectos generales de la empresa que permitan to-
mar acciones correctivas. (Henríquez & Calderón, 2013; 
Bustamante Paricoto, 2021; Lipa Flores, 2020)

Según la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo el mercado laboral ecuatoriano no presenta 
un incremento alto en la tasa de desempleo, pero sigue 
siendo un proceso latente en el país con tendencia al em-
peoramiento (INEC, 2021). Un estudio desarrollado por 
Deloitte Consulting (2021) en 157 empresas (46 % forá-
neas y 54 % nacinoales) se levantó información sobre la 
rotación del personal durante el año 2000. El 91 % de las 
organizaciones encuestadas tuvieron rotación del perso-
nal en el año con un promedio de un 17 % correspondien-
te a: desvinculación por desempeño, renuncia del traba-
jador y reestructuración organizacional. Se estima que un 
rango normal de rotación del personal en las empresas se 
encuentra entre el 4 y 5 %, y un análisis de alerta se debe 
desarrollar cuando es mayor a un 20 %. Cuando existe 
valores altos de rotación del personal entre los principales 
motivos analizados están: desmotivación, problemas de 
comunicación, remuneración inadecuada, insatisfacción 
laboral, entre otras.
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Estudios realizados por expertos, sobre el costo de rota-
ción de personal pueden llegar a un 150 % del salario del 
trabajador en sí. Los costos de rotación dependen de la 
jerarquía y rango del cargo, pero los valores analizados 
indican que debe ser una preocupación para la retención 
del talento humano. Cuando se tiene talento humano de 
calidad es necesario tener programas de motivación y re-
tención que permitan su permanencia (Dorado & Solarte, 
2016). No obstante, empleados que sean no leales, tam-
bién tienen sus costos que deben ser valorados (Ekos, 
2014).

La provincia de Tungurahua acoge a un 15 % de las 
Cooperativas de Ahorro y Créditos (COAC) del Ecuador, 
siendo la tercera provincia en importancia del país, luego 
de Pichincha y Guayas, en su mayoría indígenas, sien-
do una importante iniciativa de apoyo financiero para los 
emprendimientos de la región (Villacrés Poveda, 2018; 
Pagalo Toalombo, 2021). 

Se considera importante el estudio de la situación actual 
con la rotación del personal en el sector de las COAC 
en la provincia de Tungurahua y determinar qué factores 
están incidiendo en los niveles de rotación en correspon-
dencia con las condiciones laborales y plantear estrate-
gias de mejora.

Luego del análisis realizado, se propone como objetivo 
de la investigación: Analizar la influencia de la gestión de 
talento humano en la rotación de personal en el sector 
cooperativo del segmento 4 en el cantón Ambato.

MÉTODOS

Se desarrolla un proceso de investigación cuali-cuantita-
tivo que permita el análisis en las COAC y la situación con 
la rotación del personal. La investigación desarrollada es 
documental y de campo con un alcance correlacional que 
permite comprobar la relación entre la gestión del talento 
humano y la rotación de personal.

Los métodos de nivel teórico aplicados son el análisis y 
síntesis, inducción-deducción y el histórico-lógico. El mé-
todo de nivel teórico fue la medición, con la técnica de la 
encuesta, para lo cual se desarrolla un cuestionario que 
se detalla a continuación. En la Tabla 1, se muestran las 
variables, dimensiones e indicadores que fueron desarro-
llados para el estudio.

Para la evaluación de cada uno de los indicadores se de-
sarrolla una escala de Likert de cinco ítems (Hernández 
Sampieri & Mendoza Torres, 2018)

 • Muy de acuerdo (5)

 • De acuerdo (4)

 • Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3)

 • En desacuerdo (2)

 • Muy en desacuerdo (1)
El proceso de recolección de información se realiza de 
forma directa por el equipo de investigación y con la 
anuencia de las autoridades de las cooperativas que se-
rán seleccionadas como objeto de estudio

Tabla 1. Variables, dimensiones e indicadores para el estudio.

Variable Dimensión Indicadores

G e s t i ó n 
del Talento 
Humano

Selección del personal ¿Existe un proceso válido de inducción al personal?

Desarrollo del personal
¿Existe un proceso de capacitación para el desarrollo de habilidades?

¿Hay apoyo de los directivos para la mejora del desempeño?

Sistema de compensación
¿Considera adecuado el sistema de salario y compensaciones que recibe?

Cuando genera horas extras le son remuneradas

Evaluación del desempeño El proceso de evaluación del desempeño contribuye a su ascenso en lo laboral

Gestión de desarrollo

¿El departamento de talento humano cumple con sus funciones satisfactoriamente?

¿Existe interés por las autoridades para su desarrollo profesional y personal?

¿Tiene una comunicación efectiva con su jefe inmediato?

Ro tac ión 
del Perso-
nal

Ingreso y salida de personal

¿La motivación del personal tienen incidencia en la rotación del personal?

¿Si aparece una oferta de trabajo mejor renunciaría?

¿Considera que tiene una carga excesiva que le provoca estrés laboral?

¿El clima laboral existente es adecuado?

Para la validación del instrumento se aplica mediante el juicio de expertos con la aplicación de una prueba piloto a un 
equipo de personas con características similares del objeto de estudio. Se calcula el Alpha de Cronbach, obteniendo 
un valor de 0,8476, por lo que se establece la confiabilidad del instrumento.
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Para la presente investigación se propone como pobla-
ción las 27 cooperativas de ahorro y crédito del segmento 
4 que se encuentran en la provincia de Tungurahua, se-
gún datos de la Superintendencia de la Economía Popular 
y Solidaria (SEPS, 2021). El muestreo aplicado fue inten-
cional con la participación de 122 trabajadores de cuatro 
COAC que aceptaron su participación en el estudio.

RESULTADOS

Luego de la aplicación de la encuesta en las cuatro 
COAC, donde participaron 122 trabajadores los resulta-
dos obtenidos acerca del proceso de rotación del per-
sonal se muestran a continuación por cada una de las 
dimensiones e indicadores analizados.

En la figura 1 se muestra el indicador inducción que per-
tenece a la dimensión selección del personal.

Figura 1. Sobre el proceso de selección del personal.

El 38,53 % de los encuestados están muy de acuerdo 
y de acuerdo en la calidad del proceso de inducción al 
personal que se incorpora a la organización; un 2,46 % no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 59,01 % están 
inconformes con el proceso. El análisis determina que la 
mayoría de los encuestados consideran que se debe me-
jorar el proceso de inducción cuando una persona ocupa 
un nuevo puesto de trabajo.

En la figura 2 muestra los resultados de la dimensión de-
sarrollo del personal, que evalúa los indicadores capaci-
tación y apoyo de los directivos.

Figura 2. Evaluación de la dimensión desarrollo del 
personal.

En la dimensión desarrollo del personal fueron evaluados 
dos indicadores. El indicador acerca del proceso de ca-
pacitación muestra que un 88,52 % considera que el pro-
ceso de capacitación para el desarrollo de habilidades 
es correcto, mientras un 11,08 % no lo considera ade-
cuado. A diferencia del indicador anterior, el proceso de 
inducción es considerado inadecuado, pero la capacita-
ción para el desarrollo de habilidades luego de ocupar el 
puesto es correcto.

Por otra parte, el apoyo de los directivos a la mejora del 
desempeño un 43,45 % lo considera adecuado, un 47,54 
% lo consideran inadecuado y un 9,02 % no tienen una 
opinión a favor, ni en contra. De forma general la dimen-
sión tiene una evaluación adecuada.

En la figura 3 se evalúa la dimensión sistema de compen-
sación con dos indicadores: salario y horas extras. 

Figura 3. Evaluación de la dimensión sistema de 
compensación.

Los indicadores evaluados en la dimensión sistema de 
compensación presentan valores negativos para las 
COAC un 55,74 % de los trabajadores encuestados 
consideran inadecuado el sistema de salarios y com-
pensaciones que recibe, adicionalmente el 19,67 % no 
lo consideran adecuado ni inadecuado, por tanto, el 
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75,11 % se encuentran inconformes con este indicador. 
Adicionalmente, el 100 % de los encuestados tienen una 
opinión desfavorable acerca del pago de horas extras ge-
neradas en las cuatro COAC.

En el gráfico de paste que se muestra en la figura 4, se 
evalúa el indicador de evaluación del desempeño.

Figura 4. Evaluación de la dimensión evaluación del 
desempeño.

Los procesos de evaluación del desempeño permiten 
conocer las debilidades presentes en los procesos que 
desarrollan los trabajadores para tomar acciones correc-
tivas en su accionar, es un proceso importante para el 
desarrollo de las organizaciones. En las cuatro cooperati-
vas evaluadas el 84,42 % de los encuestados consideran 
inadecuado el proceso de evaluación del desempeño y 
un 10,66 % no emiten una opinión favorable ni desfavora-
ble. Solo seis trabajadores consideran que es adecuado 
el proceso. Se considera necesario un análisis profundo 
del trabajo de evaluación del desempeño que contribuya 
a mejorar el proceso de gestión de recursos humanos en 
las cooperativas objeto de estudio.

En la figura 5 se muestran los indicadores de la dimensión 
gestión de desarrollo.

Figura 5. Evaluación de la dimensión gestión de desarrollo.

En el caso de la dimensión gestión del desarrollo, la eva-
luación de sus tres indicadores fue desfavorable el 72,13 
% considera que el departamento de talento humano no 
cumple satisfactoriamente con sus funciones; el 77,87 % 
que no existe interés de las autoridades por el desarrollo 
profesional y personal de sus subordinados, y en el caso 
de la comunicación efectiva el 22,13 % está en desacuer-
do y un 53,28 % ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En la figura 6 se muestran los resultados de los indicado-
res de la dimensión ingreso y salida del personal

Figura 6. Evaluación de la dimensión ingreso y salida del 
personal.

Un punto positivo del análisis desarrollado se encuentra 
en el clima laboral, el 94,26 % de los trabajadores en-
cuestados consideran que es adecuado. No obstante, el 
71,31 % de los encuestados considera que tienen una 
carga excesiva de trabajo que les provoca estrés laboral. 
En cuanto a si renunciaría si aparece una nueva oferta de 
trabajo el 39,35 % consideran que sí lo harían, un 12,3 % 
no emiten opinión y un 48,36 % no lo consideran.

El 69,67 % de los encuestados consideran que la moti-
vación del personal si tiene incidencia en la rotación del 
personal en las cuatro cooperativas encuestadas.

DISCUSIÓN

Para la discusión de los resultados, se parte de un análi-
sis de la evaluación positiva que tuvieron cada una de las 
dimensiones del estudio (Tabla 2). Los resultados obteni-
dos son por lo general desfavorables en el estudio.
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Tabla 2. Evaluación positiva de los indicadores de gestión del talento humano y rotación del personal.

Dimensión Indicadores Frecuencia Porcentaje

Selección del personal Inducción al personal 47 38,5 %

Desarrollo del personal
Capacitación 108 88,5 %

Mejora de desempeño 53 43,4 %

Sistema de compensación
Incentivos 30 24,6 %

Horas extras 0 0,0 %

Evaluación del desempeño Evaluación del desempeño 6 4,9 %

Gestión de desarrollo

Gestión departamental 34 27,9 %

Desarrollo profesional 22 18,0 %

Comunicación 30 24,6 %

Ingreso y salida de  personal

Motivación 115 94,3 %

Oferta Laboral 87 71,3 %

Estrés Laboral 48 39,3 %

Clima Laboral 85 69,7 %

El análisis de la rotación del personal en las COAC del segmento 4 que fueron estudiados muestra un resultado de-
ficiente. El análisis realizado se concluye que los indicadores a tener en cuenta y con una menor puntuación positiva 
son: indicadores de la dimensión sistema de compensación (el pago de horas extras con un 0 % y los incentivos con 
el 24,6 %); el indicador evaluación del desempeño con 49 %; adicionalmente: desarrollo profesional 18,0 %, comuni-
cación con un 24,6 %, gestión departamental con el 27,9 %, inducción al personal con 38,5 %, y estrés laboral con el 
39,3 %.  Los indicadores con un resultado más positivo son motivación, clima laboral, y capacitación. Para determinar 
el nivel de correlación entre las variables objeto de estudio se aplica la correlación de Spearman (Tabla 3).

Tabla 3. Coeficiente de correlación de Spearman.

a b c d e f g h i j k l m

Inducción al personal 
(a) 1,000

Capacitación (b) ,391 1,000

Evaluación de Des-
empeño (c) ,743 ,281 1,000

Motivación (d) ,541 ,503 ,461 1,000

Oferta laboral (e) -,441 ,107 -,449 -,083 1,000

Gestión departamen-
tal (f) ,830 ,503 ,725 ,549 -,281 1,000

Desarrollo profesional 
(g) ,723 ,411 ,683 ,591 -,463 ,823 1,000

Estrés Laboral (h) ,734 ,275 ,705 ,453 -,463 ,698 ,765 1,000

Comunicación (i) ,644 ,372 ,461 ,755 -,331 ,678 ,541 ,653 1,000

Incentivos (j) ,570 ,403 ,627 ,472 -,175 ,633 ,703 ,625 ,553 1,000

Clima Laboral (k) ,659 ,364 ,624 ,491 -,265 ,658 ,584 ,635 ,763 ,525 1,000

Horas extras (l) ,599 ,331 ,465 ,415 -,064 ,645 ,531 ,521 ,535 ,621 ,523 1,000

Mejora de desempe-
ño (m) ,423 ,109 ,475 ,351 -,051 ,358 ,131 ,415 ,425 ,436 ,383 ,473 1,000

El análisis realizado en la correlación de indicadores se puede determinar que existen evidencias estadísticas que 
existe influencia del a gestión del talento humano en la rotación del personal en las COAC del segmento 4 en Ambato. 
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Entre las relaciones que se encontraron se puede desta-
car que la gestión departamental tiene una alta incidencia 
en los procesos de inducción del personal que permiten 
al nuevo personal su familiarización con las organizacio-
nes al incorporase. 

Adicionalmente, también tiene una alta correlación el de-
sarrollo profesional que se obtiene en las áreas de trabajo 
con la gestión departamental que se desarrolla. Por otra 
parte, se observa una alta correlación entre el indicador 
comunicación y los indicadores oferta laboral y clima la-
boral. Es importante los procesos de comunicación en las 
organizaciones, cuando la comunicación entre el jefe y 
empleado es efectiva se logra un proceso de retroalimen-
tación que permite disminuir la búsqueda de nuevas ofer-
tas laborales y un buen clima organizacional; debilidades 
presentes según la encuesta aplicada y que es necesario 
fortalecer. Otro punto importante es la relación entre el 
desarrollo profesional y el estrés laboral. 

El estudio desarrollado identifica niveles de significancia 
importante en la mayoría de los indicadores; en el caso 
de la oferta laboral es el único indicador que no tiene co-
rrelación significativa con las anteriores, lo que demues-
tra que las personas no tienen en cuenta los demás indi-
cadores evaluados a la hora de tener en cuenta una mejor 
oferta laboral.

CONCLUSIONES

El estudio realizado demuestra que existe una estrella re-
lación entre la gestión del talento humano y la rotación del 
personal y, por tanto, la inadecuada gestión del talento 
humano es una de las casusas de los niveles de rotación 
de personal en las COAC del segmento 4 en el cantón 
Ambato.

Para el desarrollo de la investigación se propone una en-
cuesta que evalúe las variables de gestión del talento hu-
mano y rotación del personal a partir de 13 indicadores, 
medidos a través de una escala de Likert; la confiabilidad 
del instrumento fue calculada por el Alpha de Cronbach 
con un valor de 0,8476, que establece la confiabilidad del 
instrumento. Se tomaron como objeto de estudio 122 tra-
bajadores de cuatro COAC del cantón Ambato que acep-
taron su participación en el estudio.

Los indicadores analizados que tienen una mayor inci-
dencia en la rotación del personal en las COAC del seg-
mento 4 en el cantón Ambato son: pago de horas extras, 
bajos incentivos, deficiente evaluación del desempeño, 
falta de desarrollo profesional e ineficiente comunicación; 
estos indicadores evaluados contribuyen a que los tra-
bajadores se desvinculen y exista una alta rotación del 
personal en las organizaciones.
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RESUMEN

La puesta en operación de un modelo educativo por investigación, con una tendencia o enfoque esencialmente cons-
tructivista en instituciones de educación superior refuerza el papel de la docencia y el impacto social del trabajo de las 
universidades, quienes encuentran en los territorios la materialización del discurso académico en aplicaciones prácticas y 
soluciones viables a diferentes problemáticas. El presente artículo tiene como objetivo: determinar la relación existente entre 
la formación del docente tutor y la calidad de la docencia en investigación en la Universidad Regional Autónoma de Los An-
des, Ecuador como medida para la selección profesores investigadores. Como población de estudio fueron escogidos 402 
profesores que participaron en un proceso de capacitación en la Universidad de Uniandes, con la particularidad del empleo 
de un método de selección de expertos que se encargó de evaluar la muestra seleccionada Fueron empleados, para la 
recolección de los datos tres instrumentos: uno para determinar los expertos que evalúan a los docentes de la Universidad 
de Uniandes, otro para determinar la satisfacción de los estudiantes de la carrera de derecho y el último para determinar la 
calidad de la docencia investigativa de los estudiantes.

Palabras clave: Modelo educativo, investigación, calidad de la docencia.

ABSTRACT

The implementation of an educational model by research, with an essentially constructivist tendency or approach in higher 
education institutions reinforces the role of teaching and the social impact of the work of universities, who find in the territo-
ries the materialization of the academic discourse in practical applications and viable solutions to different problems. The 
objective of this article is to determine the relationship between the training of the tutor teacher and the quality of teaching in 
research at the Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador, as a measure for the selection of research profes-
sors. The study population was 402 teachers who participated in a training process at the University of Uniandes, with the 
particularity of using a method of expert selection that was responsible for evaluating the selected sample. Three instruments 
were used for data collection: one to determine the experts who evaluate the teachers of the University of Uniandes, another 
to determine the satisfaction of the students of the law career and the last to determine the quality of research teaching of 
students.

Keywords: Educational model, research, teaching quality.
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INTRODUCCIÓN

La educación superior se encuentra constantemente so-
metida a drásticos cambios que están influenciados por 
un entorno cada vez más dinámico y complejo. Las acre-
ditaciones y certificaciones basadas en rankings univer-
sitarios, las políticas de internacionalización y globaliza-
ción, así como el vertiginoso avance de las tecnologías 
de la información, la informática y el arribo de la virtua-
lidad en la educación han sido algunos de los factores 
neurálgicos que han propiciado esta evolución.

Según Estrada Perea y Pinto Blanco (2021) cuando la 
institución de educación superior decide adoptar, asumir, 
estructurar o diseñar su ME, lo trata de convertir en una 
pieza clave dentro de la clase de formación por la que 
ésta propende o desea. En este sentido el ME, compues-
to por ese conjunto de teorías, directrices y concepciones 
que emplea la institución para orientar el proceso formati-
vo, la pedagogía, la didáctica, el currículo y la evaluación 
de los aprendizajes define el tipo de ser humano que pre-
tende formar y la sociedad que aspira a construir.

La articulación con enfoque pedagógico de la docencia, 
la investigación, la innovación y la proyección social co-
adyuvan al cumplimiento de la misión en la mayoría de las 
instituciones de educación superior y estimulan el pensa-
miento crítico, reflexivo y social del alumnado, así como 
su integración al contexto (Félix-Salazar, Samayoa-López, 
2015; Ricardo et al. 2018).

Como documento institucional, el ME establece las carac-
terísticas esenciales de la formación integral, mediante la 
sistematización de la concepción educativa que inspira el 
proceso formativo construido participativamente sobre la 
base de los procesos sustantivos.

Al respecto, resulta necesario considerar el papel que ha 
adquirido la investigación, como proceso sustantivo, en el 
plano de la educación superior y facilidad de poderla en-
granar con los restantes procesos e impactar de manera 
efectiva en la docencia y el trabajo social y extensionista 
de la propia universidad (El Assafiri-Ojeda et al., 2020; 
Álvarez et al. 2021). 

Aunque resulta todo un reto es importante destacar que, 
si se desea convertir la universidad en una institución 
líder que realice y promueva la investigación científica, 
tecnológica y humanística, con responsabilidad social, a 
través del diseño y desenvolvimiento activo de trabajos 
para generar nuevo conocimiento deben considerarse 
un conjunto de elementos sobre cómo puede contribuir-
se al perfeccionamiento del ME (Rodríguez et al., 2019). 
Algunos aspectos que considerar resultan, por ejemplo:

1. Definir temas de investigación en forma pertinente al 
desarrollo institucional.

2. Diseñar proyectos de investigación de acuerdo a pro-
cedimientos propios o preestablecidos.

3. Aplicar adecuadamente métodos, técnicas e instru-
mentos de investigación y elegirlo teniendo en cuenta 
la creatividad en el diseño, así como las fuentes de 
información primarias y secundarias

4. Divulgar eficazmente los resultados de las investiga-
ciones realizadas.

5. Fomentar la gestión del conocimiento investigativo 
con una planificación y administración de líneas de 
investigación, en sintonía con los objetivos organiza-
cionales y los requerimientos del entorno. Para lograr-
lo se requiere también de ambientes educativos in-
novadores enriquecidos con las nuevas tecnologías, 
que permiten el acceso a información muy novedosa.

6. Reconocer el papel del docente investigador.

7. Conformar equipos investigativos interdisciplinarios 
tanto de profesores como de estudiantes

8. Brindar apoyo a las publicaciones investigativas.

9. Potenciar la participación en eventos nacionales e 
internacionales.

10. Motivación investigativa.

11. Incentivar el empleo de herramientas de búsqueda, 
transferencia y difusión del conocimiento

12. Destinar recursos económicos apropiados a la activi-
dad investigativa.

13. Fomentar la vinculación a redes investigativas. 

14. Capacitar y seleccionar al docente que imparte las 
materias de investigación.

15. Incidir en la formación del docente tutor.

Los ejes fundamentales para contribuir a través de la 
educación al ME se denominan ejes transversales. Estos 
están engrandados para permitir la resolución de proble-
mas latentes en la sociedad y deben insertarse dentro de 
la malla curricular a las diversas materias de todas las 
especialidades en el proceso formativo. El ME, a su vez, 
se sustenta en un conjunto de pilares que garantizan que 
la práctica pedagógica pueda integrar los campos del 
ser, el saber, el hacer y el convivir a través de conceptos, 
procedimientos, valores y actitudes que orientan la ense-
ñanza y el aprendizaje (figura 1).
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Figura 1. Pilares y ejes transversales del modelo educativo. 

En el marco de la educación universitaria actual y de la sociedad del conocimiento, la transversalidad curricular cons-
tituye una alternativa para mejorar la calidad de los procesos de formación integral y el desarrollo de competencias 
profesionales. 

La transversalidad responde a las deficiencias de una organización curricular de asignatura o materias, alejada de la 
realidad y descontextualizada de la vida cotidiana. Su aparición responde a una formación cada vez más integral y se 
revela como una alternativa viable para responder a la necesidad de vincular y conectar a la institución educativa con 
la realidad social, cultural y económica (Sala et al. 2013; Cevallos Mejía, 2017; Sánchez-Teruel et al. 2018; Guzmán 
Ibarra et al., 2019; Rosales López, 2019).

Dentro de ese entramado que constituye la malla curricular del futuro profesional está presente la actividad investi-
gativa para fortalecer ese proceso docente y de enseñanza aprendizaje. Hoy día se habla de “universidad de investi-
gación” como una de las funciones básicas de la educación superior; enfatizando con ello las necesidades sociales 
que demandan un cambio en la concepción de la universidad actual: de depósito o almacén de información hacia la 
generación de saberes no solo centrada en la docencia sino en la investigación.

En este sentido, resulta indispensable la creación de un escenario regido por una docencia donde el estudiante pueda 
aprender a investigar, a la vez que se apropia de conocimientos, habilidades, valores y pueda también desarrollar su 
capacidad de independencia cognoscitiva en espacios colaborativos y cooperativos de aprendizaje significativo me-
diante métodos productivos (Espinoza Freire, 2020; Freire et al. 2020).

Este proceso de enseñanza, denominado investigación formativa, potencia el desarrollo de una cultura investigadora 
en el alumno que trasciende la obtención de resultados científicos concretos y estimula habilidades e intereses en 
relación con la investigación, con el objetivo de fortalecer sus capacidades profesionales Valencia et al. (2015). Sin 
embargo, para estimular el desarrollo de dicha cultura es fundamental incidir en la motivación del estudiante y del 
profesor. En el caso de este último, el trabajo metodológico para la formación del docente tutor es vital para incentivar: 
las publicaciones, la participación en eventos, la asociación a proyectos de I+D, las tutorías académicas en pregrado 
y posgrado, así como una superación constante que implique la vinculación a programas de maestría y la formación 
doctoral y posdoctoral. (Talanquer, 2015; Ferra & Moreno, 2016).

Sobre el papel de la investigación en el proceso de enseñanza aprendizaje (Medin Nogueira et al., 2021) aboga por 
la importancia de uno de los pilares del modelo educativo basado en la gestión del conocimiento para la planificación 
de investigaciones en instituciones de educación en estrecho vínculo con empresas de los territorios. A raíz de ello el 
presente artículo tiene como objetivo: determinar la relación existente entre la formación del docente tutor y la calidad 
de la docencia en investigación en la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador como medida para la 
selección profesores investigadores.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación desarrollada es de carácter es descriptiva, explicativa, cualitativa y cuantitativa. Se emplean las 
técnicas siguientes para la recolección de los datos: observación visual, revisión documental, entrevistas y tres cues-
tionarios (uno para determinar los expertos que evalúan a los docentes de la Universidad de Uniandes, otro para 
determinar la satisfacción de los estudiantes de la carrera de Derecho y el último para determinar la calidad de 
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la docencia investigativa de los estudiantes). La pobla-
ción para el estudio está constituida por 402 docentes 
del curso de la Universidad de Uniandes de la Facultad 
de Jurisprudencia y 937 estudiantes de la carrera de 
Derecho; el tamaño de muestra para el estudio es deter-
minado a partir de la Fórmula 1 (Hernández Sampieri et 
al., 2010).

                 Fórmula (1)

Donde:

 • N: Tamaño de la población = 402 docentes en un 
caso y 937 estudiantes de la carrera de Derecho, am-
bos de la Universidad de Uniandes.

 • Z:   Constante de acuerdo al nivel de confianza (Para 
un nivel de confianza del 95%, Z=1.96)

 • p: Proporción de individuos que en la población po-
seen la característica de estudio (variabilidad positiva) 
= 0.5

 • q: Proporción de individuos que en la población no 
poseen la característica de estudio (variabilidad nega-
tiva) = 0.5

 • e:  Error máximo permisible (precisión) = 5% = 0.05

 • n: Tamaño de muestra = 197 docentes y 273 estu-
diantes respectivamente.

Se realiza prueba de confiabilidad estadística de los ins-
trumentos desarrollados para determinar la satisfacción 
de los estudiantes y la calidad de la docencia investiga-
tiva de los docentes. Se obtiene que son confiables con 
un valor de alfa de Cronbach de 0.903 y 0.889 respecti-
vamente; mientras que para determinar los expertos es 
aplicado un método adaptado por El Assafiri Ojeda et al. 
(2020).

La hipótesis general planteada en la investigación es: 

Existe relación directa y significativa entre la formación 
del docente y la calidad de la docencia en la investi-
gación científica en la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Uniandes.

En la investigación la variable independiente es forma-
ción del docente compuesto por tres (3) dimensiones y 
como variable dependiente calidad de la docencia en la 
investigación científica; integrada por dos (2) dimensio-
nes. En el cuadro 1 se resume las dimensiones de cada 
una y la escala empleada.

Cuadro 1. Operacionalización de las variables formación 
del docente y calidad de la docencia en la investigación 
científica.

Variable Dimensiones Nivel

Formación del 
docente

Cantidad de tesis dirigi-
das

Bajo = 1
Aceptable = 2
Bueno = 3

Cantidad de artículos pu-
blicados

Participación en proyec-
tos I+D

Calidad de la 
docencia en la 
i nves t igac ión 
científica

Resultados docentes-
investigativos de los estu-
diantes

Satisfacción de los estu-
diantes

Por ello, las hipótesis específicas planteadas en la inves-
tigación son:

1. Existe relación directa y significativa entre la forma-
ción del docente y los resultados docentes-investiga-
tivos de los estudiantes de la Facultad Jurisprudencia 
de la Universidad de Uniandes.  

2. Existe relación directa y significativa entre la forma-
ción del docente y la satisfacción de los estudiantes 
de Facultad Jurisprudencia de la Universidad de 
Uniandes.

RESULTADOS

Primeramente, para obtener una valoración variada y ex-
perta sobre los 197 docentes se contacta con 15 perso-
nas de diferentes instituciones universitarias, a lo que se 
les envía una planilla vía e-mail que contiene información 
para evaluar su nivel de competencia y así conformar el 
comité de especialistas que participará en el estudio. De 
los 15 cuestionarios enviados, 11 posibles expertos res-
pondieron la encuesta y, de ellos, siete son considerados 
para el estudio de acuerdo a los resultados obtenidos. 
La determinación de la experticia de los participantes fue 
determinada mediante la aplicación de un método adap-
tado por (El Assafiri Ojeda et al., 2020).

El método tiene en consideración la autoevaluación de la 
persona, su posición en la ocupación, su nivel educacio-
nal o categoría científica, los años de experiencia laboral, 
los años de experiencia en la ocupación o vinculado al 
problema objeto de estudio y su nivel de participación en 
el problema. De igual manera, se considera un sexto ítem 
denominado coeficiente de argumentación que tiene que 
ver con el efecto que pueden ejercer ciertas fuentes do-
cumentales sobre el criterio del experto. Finalmente, los 
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expertos seleccionados resultaron aquellos con un We (4) 
> 0.6 como se aprecia en la tabla 1.

Tabla 1. Resultados de la selección de los expertos que 
participaron en el estudio. 

No. Expertos We(4)

1 Vicedecano de Investigación 1 0.7725

2 Vicedecano de Investigación 2 0.4945

3 Vicedecano de Investigación 3 0.8501

4 Decano de Facultad de Ciencias de la 
Educación 0.6270

5 Coordinador de proyectos de investiga-
ción 1 0.6378

6 Coordinador de proyectos de investiga-
ción 2 0.4845

7 Coordinador de proyectos de investiga-
ción 3 0.5145

8 Profesor 1 0.5678

9 Profesor 2 0.7932

10 Profesor 3 0.8320

11 Profesor 4 0.8167

Los siete especialistas escogidos reciben la información 
de los 197 docentes para evaluar en baja, aceptable o 
alta la formación de los docentes en los últimos tres años 
en cuanto a cantidad de: tesis dirigidas en los; artículos y 
libros publicados; eventos científicos participados y pro-
yectos de I+D que desarrolla.

En este sentido, son procesadas y promediadas las opi-
niones de los expertos con respecto a la formación de los 
197 docentes (tabla 2). De los 197 (100 %) docentes eva-
luados en la Universidad de Uniandes, es considerada 
como buena la formación de 91 docentes (46.19); como 
aceptable la formación de 57 docentes (28.93) y como 
baja la de 49 docentes (24.87). 

Tabla 2. Resultados obtenidos de las opiniones de los ex-
pertos relacionados con a la formación de los docentes 
de la Universidad de Uniandes.

Valoración Frecuencia Porcentaje

Bueno 91 46.19

Aceptable 57 28.93

Bajo 49 24.87

Total 197 100

Además, la tabla 3 y figura 2 reflejan los resultados ob-
tenidos relacionados con las dimensiones que integran 
la variable analizada: (1) cantidad de tesis dirigidas y (2) 

de artículos publicados; y, (3) participación en proyectos 
I+D.

Tabla 3. Resultados obtenidos en las dimensiones que in-
tegran la variable formación del docente.

Válido Dimensión Frecuencia Porcentaje

Bueno

Cantidad de tesis 
dirigidas 97 49.24

Cantidad de artícu-
los publicados 91 46.19

Participación en 
proyectos I+D 93 47.21

Aceptable

Cantidad de tesis 
dirigidas 64 32.49

Cantidad de artícu-
los publicados 57 28.93

Participación en 
proyectos I+D 51 25.89

Bajo

Cantidad de tesis 
dirigidas 36 18.27

Cantidad de artícu-
los publicados 49 24.87

Participación en 
proyectos I+D 53 26.90

Figura 2. Resultados porcentuales obtenidos en las di-
mensiones que integran la variable formación del docen-
te: (1) cantidad de tesis dirigidas y (2) de artículos publi-
cados; y, (3) participación en proyectos I+D. 

En dicha tabla y figura se aprecia que la formación del 
29.44 % de los docentes (58 docentes) se puede consi-
derar aceptable como resultado del análisis de la canti-
dad de tesis dirigidas (32.49 %), la cantidad de artículos 
publicados (28.93 %) y la participación en proyectos I+D 
(25.89 %). La mayor cantidad de docentes son consi-
derados por los expertos con una formación buena en 
cuanto a la: cantidad de tesis dirigidas sobresalen 49.24 
% docentes; cantidad de artículos publicados son 91 
los docentes que destacan (46.19 %) y participación en 
proyectos I+D son 93 los docentes con mayores resul-
tados (47.21 %). No obstante, en esta última dimensión, 
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participación en proyectos I+D se concentra el mayor 
número de docentes (53 docentes lo que representa el 
26.90 % del total de docentes evaluados) considerados 
por los expertos con formación docente baja; seguido por 
la cantidad de artículos publicados, 49 docentes lo que 
representa el 24.87 % del total de investigadores, y, en 
menor medida, considerada baja la formación en cuanto 
a la cantidad de tesis dirigidas de 36 docentes, lo que 
representa el 18.27 % del total.

Para el análisis de la variable calidad de la docencia en la 
investigación científica son procesados los resultados do-
centes de los 273 estudiantes a partir del análisis de los 
profesores en cuanto a: rendimiento académico de estos, 
participación en eventos científicos, vínculo con grupos 
científicos y cantidad de publicaciones. En el caso de 
la dimensión satisfacción de los estudiantes es aplicada 
una encuesta a los 273 estudiantes para determinar su 
nivel: alta, aceptable o baja. La tabla 4 y figura 3 resumen 
los resultados obtenidos en dicha variable para ambas 
dimensiones que la componen.

Tabla 4. Calidad de la docencia en la investigación cientí-
fica; resultados docentes-investigativos y satisfacción de 
los estudiantes: resultados obtenidos.

Dimensiones Valoración Frecuencia Porcentaje

Resultados 
docentes-inves-
tigativos de los 
estudiantes

Bueno 109 39.93

Aceptable 95 34.80

Bajo 69 25.27

Satisfacción de 
los estudiantes

Bueno 125 45.79

Aceptable 87 31.87

Bajo 61 22.34

Figura 3. Resultados docentes-investigativos y satisfac-
ción de los estudiantes: valores porcentuales obtenidos. 

Destacan los resultados aceptable y bueno de los es-
tudiantes, con un acumulado en la satisfacción de los 
estudiantes del 77.66 % y en los resultados docentes-
investigativos de 74.73 %. Asimismo, son mayores los 
resultados buenos, 45.79 % para la satisfacción de los 
estudiantes (125 estudiantes) y 39.93 % para los resul-
tados docentes-investigativos (109 estudiantes); estos 

seguidos por los resultados aceptables y, por último, los 
bajos. 

A modo de resumen, la tabla 5 muestra los resultados 
generales obtenidos para la variable calidad de la docen-
cia en la investigación científica como consecuencia de la 
aplicación del instrumento desarrollado para determinar, 
de forma general, la percepción de los estudiantes de la 
calidad de la docencia investigativa de los docentes de la 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

Tabla 5. Resultados obtenidos para la variable calidad de 
la docencia en la investigación científica de los estudian-
tes.

Valoración Frecuencia Porcentaje

Bueno 98 35.90

Aceptable 119 43.59

Bajo 56 20.51

Total 273 100

El 79.49 % de los estudiantes, consideran de manera ge-
neral la calidad de la investigación científica de los do-
centes en buena o aceptable. De los 273 estudiantes en-
cuestados, 56 (20.51 %) consideran que la calidad de la 
investigación científica de los docentes es baja; mientras 
que 98 de estos (35.90 %) la consideran alta. Los mayo-
res valores se concentran en la consideración aceptable 
(119 estudiantes lo que representa el 43.59 % del total de 
los estudiantes encuestados). 

A continuación, se determina la correlación entre las va-
riables de estudio. Se desarrolla a partir de del estadístico 
de Rho Spearman; dado que las variables poseen una 
escala de medición ordinal. Para el estudio el nivel de 
confianza que se tiene en cuenta es 95 % y el nivel de 
significancia α = 5% = 0,05.

Inicialmente, para la hipótesis general de la investigación 
son planteadas las hipótesis de trabajo siguiente:

H1: Existe relación directa y significativa entre la 
formación del docente y la calidad de la docencia en 
la investigación científica de Facultad Jurisprudencia 
de la Universidad de Uniandes  

H0: No existe relación directa y significativa entre la 
formación del docente y la calidad de la docencia en 
la investigación científica de Facultad Jurisprudencia 
de la Universidad de Uniandes.

La regla de decisión seguida en cada caso es si Sig. (p 
valor) ≥ α se acepta H0; y si: Sig. (p valor) < α se rechaza 
H0.  
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Para las hipótesis de trabajo asociadas a la hipótesis general de la investigación se acepta H1 y rechaza Ho dado que 
p valor < α (0,001 < 0,05) (ver tabla 6); ello significa que las variables formación del docente y calidad de la docencia 
en la investigación científica son dependientes.

Tabla 6. Correlaciones de formación del docente y la calidad de la docencia en la investigación científica.

Correlaciones

Formación del 
docente

Calidad de la docencia en la 
investigación científica

Rho de 
Spearman

Formación del docente
Coeficiente de correlación 1,000 ,856**

Sig. (bilateral) . ,001

Calidad de la docencia en 
la investigación científica

Coeficiente de correlación ,856** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Para las hipótesis específicas de la investigación se plantean las hipótesis de trabajo siguientes:

Hipótesis específica 1

H1: Existe relación directa y significativa entre la formación del docente y los resultados docentes-investigativos de los 
estudiantes de la Facultad Jurisprudencia de la Universidad de Uniandes.  

H0: No existe relación directa y significativa entre la formación del docente y los resultados docentes-investigativos de 
los estudiantes de la Facultad Jurisprudencia de la Universidad de Uniandes.

Hipótesis específica 2

H1: Existe relación directa y significativa entre la formación del docente y la satisfacción de los estudiantes de Facultad 
Jurisprudencia de la Universidad de Uniandes.  

H0: No existe relación directa y significativa entre la formación del docente y la satisfacción de los estudiantes de 
Facultad Jurisprudencia de la Universidad de Uniandes.

Para las variables planteadas, los resultados obtenidos en cada una de las hipótesis específicas son: coeficiente de 
correlación 0,741 y 0,793 para las hipótesis 1 y 2 respectivamente y p valor = 0,003 y 0,000. Por tanto, es aceptada la 
hipótesis H1 y rechazada la hipótesis nula (H0) en ambos casos.

DISCUSIÓN

La política educacional universitaria se ha replanteado prácticas pedagógicas, didácticas e investigativas para per-
feccionar la preparación tanto de docentes como de egresados. El papel de la educación superior en el desarrollo 
de la investigación, la tecnología y la innovación, y el rol de las universidades en la búsqueda de soluciones que den 
respuestas a la demanda social constituyen premisas para entender la necesidad de las transformaciones que acon-
tecen en el sistema académico.

El reto de un modelo educativo por investigación recae sobre los hombros de la institución. Las estrategias, objetivos 
y acciones que se diseñen deben responder a la formación de un docente cada vez más preparado y atemperado un 
entorno educativo que exige competencias docentes avanzadas, y dominio de las tecnologías. Todo ello, además, en 
un ambiente donde se fomente el trabajo colaborativo entre estudiantes e investigadores y donde las líneas de inves-
tigación que se tracen transiten engranadas por el pregrado, el posgrado y la investigación.

CONCLUSIONES

La investigación constituye uno de los ejes transversales tanto en los estudios de pregrado como en los de posgrado 
y es uno de los elementos centrales del modelo educativo de la universidad. Por tal motivo debe promoverse una in-
vestigación científica, tecnológica y humanística, con responsabilidad social, a través del diseño y desenvolvimiento 
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activo de trabajos para generar nuevo conocimiento en y 
donde se consideren cuáles son las líneas de investiga-
ción prioritarias para el desarrollo del país. 

En la presente investigación los resultados permiten inferir 
que la formación del docente tutor y docente investigador 
es sumamente indispensable para construir un modelo 
educativo basado en la investigación y que complemente 
la docencia y la proyección extensionista de la institución 
y mantener o elevar estándares de calidad que posibiliten 
la motivación y satisfacción del estudiante.
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RESUMEN

La investigación formativa es un proceso de aprendizaje en el desarrollo de una cultura investigadora en el alumno que 
trasciende la obtención de resultados científicos concretos y estimula habilidades del alumno e intereses en relación con la 
investigación, con el objetivo de fortalecer sus capacidades profesionales. En este sentido, el presente estudio se enfoca 
en cómo puede influir la preparación del docente para lograr tales efectos en los educandos, para lo cual se define como 
objetivo general:  determinar la relación que existe entre la formación del docente tutor y los resultados investigativos de los 
estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador. Para el desarrollo de la presente investigación 
se recurrió a técnicas y herramientas como: la observación visual, la revisión documental, entrevistas y dos (2) cuestionarios 
para indagar sobre la motivación de los estudiantes. Se realiza prueba de confiabilidad estadística de los instrumentos de-
sarrollados; la validez se demuestra a través del juicio de expertos y la fiabilidad a través del alfa de Cronbach para ambos 
instrumentos.

Palabras clave: Formación, docente tutor, investigación formativa.

ABSTRACT

Formative research is a learning process in the development of a research culture in the student that transcends the obtai-
ning of concrete scientific results and stimulates students’ abilities and interests in relation to research, with the objective of 
strengthening their professional capacities. In this sense, the present study focuses on how the teacher’s preparation can 
influence to achieve such effects in the students, for which the general objective is defined: to determine the relationship 
between the tutor teacher’s training and the research results of the students of the Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador. For the development of this research, techniques and tools were used such as: visual observation, docu-
mentary review, interviews and two (2) questionnaires to inquire about the students’ motivation. The statistical reliability test 
of the instruments developed was carried out; validity was demonstrated through expert judgment and reliability through 
Cronbach’s alpha for both instruments.

Keywords: Training, tutor teacher, formative research.
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INTRODUCCIÓN

El proceso de formación de profesionales, constituye un 
reto para las universidades de hoy día, ya sea por el cons-
tante rediseño de sus planes curriculares como por los 
requisitos de calidad que impone la internacionalización 
de la educación superior (Espinoza Freire et al., 2019). 
Las exigencias tecnológicas y el uso de Internet han am-
pliado significativamente el abanico de oportunidades de 
acceso a información tanto para estudiantes como para 
profesores; un escenario que, correctamente gestionado, 
lejos de ampliar la brecha de conocimiento posibilita in-
dagar en fuentes confiables y fidedignas que mejoran el 
proceso de enseñanza aprendizaje.

Este acceso a la información, en una sociedad donde 
prevalece la interoperabilidad, la comunicación y la co-
laboración mediante las redes sociales facilitan el diseño 
de estrategias en el contexto pedagógico para incremen-
tar la relación entre la docencia y la investigación. 

La investigación y la docencia debe ser vistas como ac-
tividades paralelas en estrecho vínculo. El Assafiri-Ojeda 
et al. (2020) enfatiza en las conexiones que existen entre 
estas dos actividades:

 • (1) conexión tangible:  transmisión de conocimien-
tos avanzados y habilidades de investigación a los 
estudiantes; 

 • (2) conexión intangible: desarrollo de actitudes y enfo-
ques positivos hacia la investigación y el aprendizaje 
y,

 • (3) conexión global: interacción reforzada entre la do-
cencia y la investigación a nivel departamental para 
crear expectativas en los estudiantes.

Estudios realizados demuestran estadísticamente que 
docencia e investigación no siempre van de la mano 
(Hernández Pina, 2002; Orler, 2012). Hay profesores que 
muestran un perfil más marcado hacia impartir clases 
que hacia la producción científica e, indiscutiblemente, 
son deficiencias a suplir en la universidad contemporá-
nea (Cura, 2011; Hernández Nariño et al., 2021;). 

Ello precisa la necesidad de concebir una nueva práctica 
docente que conduzca a una reflexión del currículo de 
estudio, en donde la investigación se incorpore al pro-
yecto educativo, tanto en el aprendizaje de metodologías 
y técnicas de aplicación, como en el análisis y solución 
de problemas del contexto social (Molina Patrón, 2010; 
Perdomo, 2011).

Cabe destacar que, en la literatura, existe un amplio con-
senso en torno a la conveniencia de acercar cada vez 

más la docencia y la investigación en el trabajo de los 
académicos Tesouro & Puiggalí (2015) ofrecen un grupo 
de conclusiones e ideas al respecto derivadas de su es-
tudio, por ejemplo:

 • el profesorado que presenta mayor preferencia por la 
investigación es el más joven mientras que el profeso-
rado que muestra una mayor preferencia por la docen-
cia es el de más edad.

 • los cargos directivos de las universidades apoyan la 
idea de que la investigación mejora la eficacia de la 
docencia.

 • Las acreditaciones, requisitos de calidad y rankings 
universitarios promueven la formación del docente 
investigador.

Estas, y otras consideraciones sobre el tema fomentan 
en el docente tutor una concepción de su preparación 
para transmitir el conocimiento de manera integral acorde 
a la proyección del alumno. A raíz de ello resulta impres-
cindible una tutoría que complemente y enriquezca la 
docencia como instrumento de cambio, para robustecer 
el apoyo a estudiantes en el ámbito académico (docente 
e investigativo), cultural y de desarrollo humano, en pos 
de una atención individualizada en su proceso formativo 
(Barrón Tirado, 2008; Ricardo et al. 2018).

La misión de ubicar al estudiante bajo la tutela intelectual 
del docente investigador, aunque resulte un desafío, re-
sulta esencial para conformar comunidades académicas 
intergeneracionales que se retroalimenten en un ambien-
te de enseñanza, aprendizaje e investigación, a partir del 
interés por el desarrollo teórico y la utilidad práctica del 
conocimiento (Hernández Arteaga, 2009).

En este sentido, es posible dirigir esfuerzos hacia el de-
sarrollo de estrategias que fomenten una investigación 
formativa para la solución de problemas donde se difun-
da la información existente y favorezca que el estudiante 
la incorpore como conocimiento (Espinoza Freire, 2020; 
Álvarez et al. 2021). 

De acuerdo con Valencia et al. (2015) la investigación for-
mativa es un proceso de aprendizaje en el desarrollo de 
una cultura investigadora en el alumno que trasciende la 
obtención de resultados científicos concretos y estimula 
habilidades del alumno e intereses en relación con la in-
vestigación, con el objetivo de fortalecer sus capacida-
des profesionales. 

Los principales aspectos que caracterizan este proceso 
de enseñanza se reflejan en el cuadro 1.



418

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Cuadro 1. Características de la investigación formativa

Autor (año) Características

Restrepo Gómez 
(2003)

 • Las tareas investigativas son llevadas a cabo entre estudiantes y docentes, en el transcurso del desarrollo 
del currículo.

 • Son consustanciales a la dinámica de la relación con el conocimiento que debe existir en todos los proce-
sos académicos, tanto en el aprendizaje por parte de los alumnos, como en la renovación de la práctica 
pedagógica por parte de los docentes.

 • Es una generación de conocimiento menos estricta, menos formal, menos comprometida con el desarro-
llo mismo del nuevo conocimiento o de la nueva tecnología.

Parra (2004)
 • Está dirigida y orientada por un docente como parte de su labor académica y profesional.

 • Los investigadores no son profesionales de la investigación, sino agentes en formación.

Valencia et al. 
(2015)

 • Se consigue mediante una serie de actividades que no implican necesariamente un proyecto de investi-
gación específico, sino otras medidas para potenciar el análisis y habilidades críticas de los estudiantes

Fuente: elaboración propia en aproximación a Espinoza Freire (2020).

Como ventajas de la investigación formativa se pueden mencionar, entre otras, las siguientes:

 • El estudiante aprende a investigar, a la vez que se apropia de conocimientos, habilidades y valores. 

 • Desarrolla la capacidad de independencia cognoscitiva del estudiante. 

 • Propicia espacios colaborativos y cooperativos de aprendizaje significativo.  

 • Contribuyen a la solución de problemas pedagógicos.  

 • Propician el empleo de métodos productivos. 
Investigaciones realizadas en este campo reflejan la importancia de la preparación del profesor para incidir positiva-
mente en los resultados docentes e investigativos del estudiante (El Assafiri-Ojeda et al., 2020; Manuel Benites, 2020; 
Vallejo López, 2020). No obstante, dado el dinamismo del entorno educativo y el protagonismo que ha ganado la vir-
tualización con el advenimiento de la crisis sanitaria impuesta por la COVID-19 (Pérez García, 2021; Ray & Srivastava, 
2020), se hace necesario que persistan los intentos por identificar oportunidades de mejora en las que, a pesar de la 
diversidad y complejidad de las situaciones que surgen en cada una de las instituciones, pudieran devenir experien-
cias y buenas prácticas generalizables.

En este sentido el objetivo de la presente investigación es determinar la relación que existe entre la formación del 
docente tutor y los resultados investigativos de los estudiantes de la Universidad Regional Autónoma de Los Andes, 
Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación que se desarrolla es de carácter es explicativa y descriptiva; con herramientas tanto cualitativas como 
cuantitativas. Entre las técnicas para la recolección de los datos se emplean: observación visual, revisión documental, 
entrevistas y dos (2) cuestionarios para indagar sobre la motivación de los estudiantes por la investigación y para eva-
luar los resultados investigativos y docentes de los 95 estudiantes. Se realiza prueba de confiabilidad estadística de 
los instrumentos desarrollados; la validez se demuestra a través del juicio de expertos y la fiabilidad a través del alfa 
de Cronbach (0,891 y 0,789) para ambos instrumentos.

Como hipótesis de la investigación se plantea que existe relación directa y significativa entre la formación del docente 
tutor y los resultados de los estudiantes en Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador.

A su vez, son planteadas como hipótesis específicas:

1. Existe relación directa y significativa entre la formación del docente tutor y los resultados investigativos de los es-
tudiantes.  

2. Existe relación directa y significativa entre la formación del docente tutor y los resultados docentes de los estudiantes.
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En la investigación, la variable formación del docente tutor 
es independiente, compuesta por tres (3) dimensiones; 
mientras que la variable resultados de los estudiantes es 
dependiente y está compuesta por dos (2) dimensiones 
(cuadro 1). 

Cuadro 1. Operacionalización de las variables.

Variable Dimensiones Nivel

Formación del do-
cente tutor

Cantidad de tesis dirigidas Bajo
Acep-
table
Bueno

Cantidad de artículos publi-
cados

Motivación de los estudian-
tes por la investigación

Baja
Acep-
table
Alta

Resultados de los 
estudiantes

Resultados investigativos Bajo
Acep-
table
Bueno

Resultados docentes

Prueba de Hipótesis

Para determinar la correlación entre las variables es em-
pleado es estadístico Rho Spearman. El nivel de confian-
za considerado es 95% y el nivel de significancia α = 5% 
= 0,05. La regla de decisión planteada en cada caso es 
aceptar H0 si p ≥ α y rechazar H0 si p < α. En el caso de la 
hipótesis general son planteadas las hipótesis de trabajo 
siguiente:

H1: Existe relación directa y significativa entre la forma-
ción del docente tutor y los resultados de los estudiantes.

H0: No existe relación directa y significativa entre la for-
mación del docente tutor y los resultados de los estudian-
tes.  

Como p < α (0,002 < 0,05) (tabla 1) se acepta la hipóte-
sis de la investigación (H1) y se rechaza la hipótesis nula 
(H0), por lo que las variables formación del docente tutor 
y resultados de los estudiantes son dependientes.

Tabla 1. Correlaciones de las variables de la hipótesis ge-
neral de la investigación planteada.

Variables

Formación del 
docente tutor

Coeficiente de correlación 1,000 ,878**

Sig. (bilateral) . ,002

Resultados de 
los estudiantes

Coeficiente de correlación ,878** 1,000

Sig. (bilateral) ,002 .

En el caso de las hipótesis específicas de la investigación 
se plantean las hipótesis de trabajo siguientes:

Hipótesis específica 1 (H1): Existe relación directa y sig-
nificativa entre la formación del docente tutor y los resulta-
dos docentes-investigativos de los estudiantes.  

Hipótesis específica 1 (H0): No existe relación directa y 
significativa entre la formación del docente tutor y los re-
sultados docentes-investigativos de los estudiantes.

Hipótesis específica 2 (H1): Existe relación directa y sig-
nificativa entre la formación del docente tutor y los resulta-
dos docentes de los estudiantes.  

Hipótesis específica 2 (H0): No existe relación directa y 
significativa entre la formación del docente tutor y los re-
sultados investigativos de los estudiantes.

Dado resultado obtenidos en cada una de las hipótesis 
específicas (tabla 2) son coeficiente de correlación 0, 
842 y 0,896 para las hipótesis 1 y 2 respectivamente y p 
= 0,000 y 0,001; es aceptada la hipótesis del investigador 
(H1) y rechazada la hipótesis nula (H0) en ambos casos; 
por lo que las variables planteadas en las hipótesis son 
dependientes.

Tabla 2. Correlaciones de las variables de las hipótesis 
específicas planteadas en la investigación.

Variables

Hipótesis específica 1

Formación del 
docente tutor

Coeficiente de correlación 1,000 ,842**

Sig. (bilateral) . ,000

R e s u l t a d o s 
docentes de 
los estudian-
tes

Coeficiente de correlación ,842** 1,000

Sig. (bilateral) ,000 .

Hipótesis específica 2

Formación del 
docente tutor

Coeficiente de correlación 1,000 ,896**

Sig. (bilateral) . ,001

R e s u l t a d o s 
investigativos 
de los estu-
diantes

Coeficiente de correlación ,896** 1,000

Sig. (bilateral) ,001 .

RESULTADOS

Para determinar la formación del docente tutor se reali-
za a partir de juicio de expertos, para evaluar en bueno, 
aceptable y bajo su formación en función de: (1) cantidad 
de tesis dirigidas; (2) cantidad de artículos publicados; 
mientras que la (3) motivación de los estudiantes por la in-
vestigación es determinada por la aplicación de un cues-
tionario a los 95 estudiantes del curso. Mientras que para 
evaluar los resultados de los 95 estudiantes es aplicado 
un cuestionario a los 11 expertos donde se tiene en cuen-
ta los resultados investigativos y los docentes. 
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Para la comprobación de la experticia del equipo seleccionado (11 expertos) se utiliza el procedimiento propuesto por 
Oñate Martínez et al. (1990) (tabla 3). Los resultados obtenidos de su aplicación es un coeficiente de competencia 
superior a 0.8 para cada uno de estos, por lo que son considerados expertos.

Tabla 3. Cálculo del coeficiente de competencia de los expertos.

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11

Kc 0.78 0.98 1 0.93 0.9 0.9 1 0.95 1 0.9 1

Ka 0.95 1 0.98 0.97 0.9 0.98 0.98 0.89 0.96 0.98 0.96

K 0.865 0.99 0.99 0.95 0.9 0.97 0.99 0.92 0.98 0.97 0.98

Inicialmente, son procesadas las opiniones de los 11 expertos con respecto a la formación de los 37 docentes tutores 
en función de la cantidad de tesis dirigidas y de artículos publicados (tabla 4). 

Tabla 4. Resultados obtenidos relacionados con a la formación de los docentes tutor en función de la cantidad de tesis 
dirigidas y de artículos publicados.

Valoración Frecuencia Porcentaje

Bueno 18 48.65

Aceptable 12 32.43

Bajo 7 18.92

Total 37 100,0

De los 37 (100 %) docentes evaluados, los expertos consideran que el 48.65 % de los tutores (18 docentes tutores) 
presentan una formación buena en cuanto a la cantidad de tesis dirigidas y de artículos publicados; es aceptable la 
formación del 32.43 % de los docentes tutores (12) y baja la del 18.92 % de estos (7 docentes tutores). En este orden 
de ideas, la tabla 5 y figura 1 muestran los resultados obtenidos relacionados a dos (2) de las dimensiones que inte-
gran la variable analizada: cantidad de tesis dirigidas y cantidad de artículos publicados.

Tabla 5. Resultados obtenidos en dos (2) de las dimensiones que integran la variable Formación del docente tutor: 
cantidad de tesis dirigidas y cantidad de artículos publicados.

Válido Dimensión Frecuencia Porcentaje

Bueno
Cantidad de tesis dirigidas 23 62

Cantidad de artículos publicados 9 24

Aceptable
Cantidad de tesis dirigidas 9 24

Cantidad de artículos publicados 17 46

Bajo
Cantidad de tesis dirigidas 5 14

Cantidad de artículos publicados 11 30

Figura 1. Resultados porcentuales obtenidos en dos (2) de las dimensiones que integran la variable Formación del 
docente tutor: cantidad de tesis dirigidas y cantidad de artículos publicados. Fuente: elaboración propia. 
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Según las respuestas obtenidas de la valoración de los 
expertos se aprecia que:

 • Solo nueve (9) docentes son considerados buenos se-
gún la cantidad de artículos publicados, lo que repre-
senta el 24 % del total de docentes. Asimismo, desta-
ca que el 62 % de los docentes (23) son considerados 
bueno según la cantidad de tesis dirigidas.

 • En cuanto a los docentes que se considera su forma-
ción aceptable, se aprecia que es mayor el número de 
docentes según los artículos publicados (17 docen-
tes, lo que representa el 46 %) que según la cantidad 
de tesis dirigidas (nueve (9) docentes lo que represen-
ta el 24 % de los docentes). 

 • Por otro lado, los expertos consideran que once (11) 
docentes presentan resultados bajos según la canti-
dad de artículos publicados y 14 docentes según la 
cantidad de tesis dirigidas; ello representa el 30 % y 14 
% del total de docentes evaluados respectivamente. 

Para el análisis de la tercera dimensión que integra esta 
variable, es procesada la encuesta aplicada a los 95 
estudiantes de Universidad Regional Autónoma de Los 
Andes, Ecuador.. La tabla 6 y figura 2 resumen los resulta-
dos obtenidos según las respuestas de los estudiantes en 
función de la motivación por la investigación que logran 
inculcarle sus docentes: alta, aceptable, baja.

Tabla 6. Resultados obtenidos en la tercera dimensión 
que integra la variable de formación del docente tutor: 
motivación de los estudiantes por la investigación.

Valoración Frecuencia Porcentaje

Alta 48 50.53

Aceptable 30 31.58

Baja 17 17.89

Total 95 100

Figura 2. Resultados porcentuales obtenidos en la tercera di-
mensión que integra la variable de formación del docente tutor: 
motivación de los estudiantes por la investigación. Fuente: ela-
boración propia. 

Destaca que mayormente (50.53 % de los estudiantes), 
se sienten altamente motivados por la investigación como 
resultados de la interacción con sus docentes; seguido 
del 31.58 de estos que se encuentran aceptablemente 
motivados. Por su parte, 17 estudiantes (17.89 %) consi-
deran que su motivación por la investigación es baja.

Por otro lado, en la tabla 7 se muestran el resumen de los 
resultados obtenidos para la variable Resultados de los 
95 estudiantes como consecuencia de la aplicación del 
instrumento desarrollado a los 11 expertos.

Tabla 7. Resultados obtenidos para la variable Resultados 
de los estudiantes.

Valoración Frecuencia Porcentaje

Bueno 54 56.84

Aceptable 29 30.53

Bajo 12 12.63
Total 95 100,0

Se aprecia que de los 95 (100%) estudiantes analizados 
por los expertos, se considera que 54 estudiantes de la 
xxxx (56.84 %) presentan resultados buenos y 29 estu-
diantes (30.53 %) presentan resultados aceptables; mien-
tras que doce (12) de los estudiantes (12.63) presentan 
resultados bajos.

A su vez, la tabla 8 y figura 3 resumen los resultados ob-
tenidos en dicha variable para las dos (2) dimensiones 
que la componen.

Tabla 8. Resultados obtenidos en la variable Resultados 
de los estudiantes: resultados investigativos y docentes.

Válido Dimensión Frecuencia Porcentaje

Bueno
Resultados investigativos 31 33

Resultados docentes 43 45

Aceptable
Resultados investigativos 38 40

Resultados docentes 33 35

Bajo
Resultados investigativos 26 27

Resultados docentes 19 20

Figura 3. Resultados porcentuales obtenidos en las dimensio-
nes de la variable Resultados de los estudiantes: resultados in-
vestigativos y docentes. 
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De estos resultados sobresalen con un acumulado de 
80 % los valores porcentuales Bueno (45 %) y Aceptable 
(35 %) relacionados a la dimensión Resultados docen-
tes. En el caso de la dimensión Resultados investigativo 
sobresalen los resultados aceptables (40 %), seguidos 
por bueno con 31 Estudiantes (33 %). Por otro lado, son 
considerados con resultados investigativos bajos 26 estu-
diantes y con resultados docentes bajos 19 estudiantes, 
ello representa el 27 y 20 % respectivamente del total de 
estudiantes.

DISCUSIÓN 

La investigación formativa, es fundamental para la forma-
ción profesional dado su reflexivo y proactivo que estimu-
la la capacidad de preguntar y responder a problemas o 
situaciones que requieren otra óptica de solución. Se tra-
ta de una estrategia pedagógica que estimula y profun-
diza los conocimientos adquiridos en el ámbito formativo 
de estudiante. En tal sentido, el rol del docente en los pro-
cesos de formación investigadora es fundamental para 
orientar, asesorar y dotar de las habilidades básicas a los 
educandos a fin de animarlos a participar en cada una de 
las etapas de la investigación. También posibilita la con-
solidación de una cultura científica en las instituciones en 
espacios de interacción académica donde se afiance la 
relación y eleve la motivación de los estudiantes.

La formación del docente tutor es considerada en gran 
medida como “Buena” y “Aceptable” por los expertos, 
mientras que la calidad de la docencia en la investiga-
ción científica los estudiantes la consideran mayormente 
aceptable. Sobresalen los resultados positivos en la can-
tidad de tesis dirigidas y, en menor medida, con respecto 
a la cantidad de artículos publicados por los investiga-
dores; elemento que puede ser un agente de incidencia 
en los bajos resultados docentes-investigativos de los 
estudiantes y en la insatisfacción de un porcentaje de los 
estudiantes.

La formación del docente tutor resulta incuestionable: el 
profesor universitario debe realizar una formación perma-
nente como parte de su desarrollo y superación perso-
nal. Una docencia universitaria de calidad es altamente 
exigente, y requiere una preparación del profesorado 
como investigador y formador de futuros y potenciales 
investigadores. 

La evaluación de los expertos para determinar sus valo-
raciones sobre la formación de los docentes tutores y la 
aplicación de una encuesta a los estudiantes para medir 
la percepción de la calidad de la docencia en la investi-
gación científica fue posible inquirir en la relación entre 
dichas variables. Los resultados en la investigación co-
rroboran la importancia de la existencia de un nexo entre 

la preparación de los docentes tutores para así lograr la 
motivación de los estudiantes por la investigación, mejo-
res resultados docentes e investigativos, tanto de estu-
diantes como docentes, y calidad en la docencia en la 
investigación científica.

Mediante el instrumento aplicado a los estudiantes de 
las diferentes especialidades fue posible indagar a pro-
fundidad en la relación entre la formación universitaria y 
la calidad del aprendizaje. Los resultados muestran que 
la preparación del docente tutor desde la perspectiva 
de la investigación formativa influye significativamente 
en el desarrollo de habilidades y conocimientos de los 
estudiantes y por ende en la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

CONCLUSIONES

La docencia tiene una función social que implica respon-
sabilidades científicas y morales frente a los estudiantes, 
la institución y la sociedad en general. En este estudio se 
evidencia la relación directa y significativa entre la forma-
ción del docente tutor y la calidad de la docencia en la 
investigación científica de los docentes de la Universidad 
Regional Autónoma de Los Andes, Ecuador, así como en-
tre los resultados docentes-investigativos de los estudian-
tes y la satisfacción de los estudiantes con la formación 
del docente tutor.
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RESUMEN

El emprendimiento en el mundo es un proceso sistemático importante que dinamiza la economía y genera fuentes de em-
pleo. En el Ecuador existe un alto espíritu emprendedor que combina motivaciones de oportunidad y necesidad, que se ha 
visto afectado por la pandemia sanitaria que vive el mundo. Sin embargo, la crisis originada por el COVID-19, la cuarentena 
y el temor a salir de casa se han convertido en generadores de nuevos emprendimientos como fuente de ingreso de miles 
de familiares alrededor del mundo. En esta investigación se realiza dentro de los emprendimientos registrados en la cáma-
ra de emprendimiento e innovación de Tungurahua donde se realiza una muestra a 152 emprendedores para conocer la 
realidad del emprendedurismo en la ciudad de Ambato y analizar las principales problemáticas que se establecen durante 
la pandemia y post pandemia, además se establece la situación actual de los emprendedores y que aspectos importantes 
deben tomar en cuenta para que las pequeñas y medianas empresas no fracasen a futuro. 

Palabras clave: Emprendimiento, pandemia, post pandemia, economía.

ABSTRACT 

Entrepreneurship in the world is an important systematic process that dynamizes the economy and generates sources of 
employment. In Ecuador there is a high entrepreneurial spirit that combines motivations of opportunity and necessity, which 
has been affected by the health pandemic that the world is experiencing. However, the crisis originated by the COVID-19, the 
quarantine and the fear of leaving home have become generators of new enterprises as a source of income for thousands of 
family members around the world. This research is carried out within the enterprises registered in the chamber of entrepre-
neurship and innovation of Tungurahua where a sample of 152 entrepreneurs is made to know the reality of entrepreneurship 
in the city of Ambato and analyze the main problems that are established during the pandemic and post pandemic, also 
establishes the current situation of entrepreneurs and what important aspects should be taken into account so that small and 
medium enterprises do not fail in the future. 

Keywords: Entrepreneurship, pandemic, post pandemic, economy.
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INTRODUCCIÓN 

Las consecuencias económicas ocasionadas por la pan-
demia han sido (y siguen siendo) aplastantes para mu-
chos sectores. Suspensión de la actividad de innumera-
bles empresas, desplome del Producto Interior Bruto del 
país, expedientes de regulación de empleo… En defi-
nitiva, la crisis del COVID-19 ha golpeado duramente a 
nuestra economía. Por ello, muchos profesionales, que 
han tenido que cerrar sus negocios o que han perdido su 
trabajo, deciden reinventarse y crear nuevos proyectos 
(Vásquez & Dávila, 2008; International Business School, 
2020).

Esta crisis sanitaria provocó que la economía se paraliza-
ra y muchos gobiernos con temor por un futuro incierto, 
generó que muchas empresas bajaran el ritmo de su pro-
ducción e incluso cesaran sus actividades. Todos los sec-
tores se vieron afectados y en especial el sector turismo, 
transporte y el comercio de bienes y servicios entre paí-
ses debido al cierre en las fronteras (Villa, 2020). Todos 
estos aspectos originaron un gran número de desempleo 
trayendo consigo innumerables familias afectadas por 
todo el mundo.

Los emprendimientos son parte fundamental para lo-
grar la dinamización de la economía de un país, exis-
tiendo personas comprometidas a ejercer esta actividad 
el principal resultado en los países es el incremento de 
empresas potencialmente productivas (Tovar et al. 2015). 
En Ecuador 9 de cada 10 personas ejercen actividad co-
mercial, tomando como iniciativa cubrir sus necesidades 
e incrementar sus ingresos. Según (Moncayo , 2020) la 
actividad emprendedora en el país tiene un porcentaje de 
aceptación en un “36.2%”.

La situación se vio agravada por la pandemia ocasionada 
por el COVID-19, los emprendimientos se vieron afecta-
dos independientemente de su actividad, lo que ha lle-
vado que algunos emprendedores obtén por aumentar 
sus esfuerzos en marketing, ofrecer productos y servicios 
nuevos, reducir personal, mientras que otros han optado 
por cerrar sus negocios imposibilitando su continuidad 
en el mercado (Pizarro, 2020; Banco Interamericano de 
Desarrollo, 2021). 

El emprendimiento en Ecuador se ha convertido para el 
2021 en el gran reto pues el objetivo del país es fomen-
tar la reactivación económica generando oportunidades 
de marcado e inversión. De acuerdo con la Alianza del 
Emprendimiento e Innovación, existen nuevos retos para 
los emprendedores en la post pandemia. El primero con-
siste en entender las nuevas necesidades del mercado 
según lo que demande el consumidor y conocer sus nue-
vos canales de compra. 

El segundo consiste en que los emprendedores más 
grandes deben internacionalizarse y apuntar a nuevos 
mercados para diversificar su portafolio con productos 
únicos. Debido a la pandemia COVID-19 para el 2021 los 
emprendedores tecnológicos ecuatorianos serán los líde-
res, debido a que esta pandemia maximizó la importancia 
de la tecnología en nuestra vida cotidiana y presente un 
universo de oportunidades. (Revista Ekos, 2021)

En Tungurahua los emprendimientos tuvieron un noto-
rio ascenso en el último año, pero no todos han podido 
mantenerse ni crecer, muchos de estos se cristalizaron 
en la necesidad y no han podido sostenerse en el tiem-
po (Silveria-Pérez et al. 2016; Galindo-Martín et al. 2016). 
Las miles de necesidades de generó una pandemia hi-
cieron que los tungurahuenses se avienten a un mundo 
desconocido con el fin de satisfacer dichas necesidades. 
El espíritu emprendedor de los tungurahuense en espe-
cial de los ambateños ha hecho que sea considerada una 
ciudad con corazón emprendedor, pero no todos funcio-
nan, debido al desconocimiento de los requerimientos y 
tendencias del mercado. 

Los individuos tienen que entender cómo funciona el mar-
cado para poder desarrollar un producto, frecuentemente 
los emprendedores hacen lo contrario, la gente primero 
produce cosas y después se pone a pensar quien podría 
comprar y eso es un error. (Álvarez et al. 2021; Bolaños, 
2020; Ricardo et al. 2018)

En Ambato el emprendimiento se centra en las tenden-
cias que se mueven alrededor de diferentes tribus urba-
nas que se van formando, lo que traduce en diferentes 
criterios de consumo. En la Tierra de los Tres Juanes se 
encuentran gran parte de la población millenials que van 
de los 20 a 35 años y que tienen en cuenta criterios como 
medio ambiente y sostenibilidad de los productos, de los 
49 a 55 años es un público que resulta más conservador 
y tradicional, también está la gente que pasa de los 55 
años y que dependiendo del estatus económico buscan 
productos de élite. 

MÉTODOS 

Este estudio plantea una metodología mixta, combinan-
do un análisis cuantitativo, basado en datos primarios, 
y, un análisis cualitativo, con fuentes de información 
secundarias. 

En el caso de los métodos cuantitativos de investiga-
ción ayudan a analizar la evidencia empírica recopilada. 
Usando estos métodos, un investigador puede averiguar 
si su hipótesis está respaldada o no. (López & Rivera, 
2020)
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Algunas cuestiones de investigación necesitan ser ana-
lizadas cualitativamente, ya que los métodos cuantita-
tivos no son aplicables. En muchos casos, se necesita 
información detallada y observar el comportamiento de 
una audiencia objetivo, por lo tanto, los resultados nece-
sarios son descriptivos. Los resultados cualitativos de la 
investigación son más descriptivos que predictivos. El in-
vestigador puede construir o apoyar teorías para futuras 
investigaciones cuantitativas potenciales. En tal situación, 
se utilizan métodos de investigación cualitativa para obte-
ner una conclusión que respalde la teoría o hipótesis que 
se está estudiando.

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población

El autor (Arias-Gómez et al, 2016) indica que la pobla-
ción hace referencia al grupo de recursos cual sea de-
sea averiguar, en esta totalidad se analiza para halla 
determinados indicadores, tomado al conjunto de la to-
talidad de población. En primer lugar, se tomó como re-
ferencia a la población total del cantón Ambato provincia 
de Tungurahua para luego ser desglosada únicamente 
hacia los emprendimientos registrados en la Cámara de 
Comercio de Ambato

En la presente investigación la población que se tomó en 
cuenta son los emprendimientos registrados la Cámara 
de Emprendimiento e innovación de Tungurahua que co-
rresponde a 250 emprendimientos representado por la 
variable N.

Tabla 1. Segmentación de mercado

Variable Descripción Población Fuente Año

Segmentación 
demográfica Cantón Ambato 387.309 INEC 2020

Segmentación 
demográfica

Emprendimientos 
CCA

250 CCA 2021

Muestra

Se extrae por medio de la población conseguida, la mues-
tra que se trabaja con la fórmula siguiente:

Siendo:

 • n=tamaño de la muestra

 • N=tamaño del universo

 • p= probabilidad de éxito

 • q=probabilidad de fracaso

 • z= nivel de confianza

 • e= error de estimación

El resultado obtenido de la muestra es aplicar el instru-
mento de investigación a 152 emprendimientos de la ciu-
dad de Ambato.

RESULTADOS 

Se estableció la técnica de encuesta con un cuestionario 
de preguntas como herramienta a los emprendimientos 
registrados dentro de la cámara de emprendimiento e 
innovación de Tungurahua, en donde se pudo observar 
los resultados del análisis de los emprendimientos post 
pandemia. 

Figura 1. ¿La pandemia COVID-19 afectó o ayudó a su 
modelo de negocio?

Como se pudo observar en la figura 1 la mayoría de los 
emprendimientos registrados en la CEIT tuvieron gran 
afectación durante la pandemia lo que da muestras que 
las empresas deben prepararse para todos los escena-
rios posibles que pueden venir a futuro. 
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Figura 2. ¿Cuál fue el resultado de la pandemia en su 
emprendimiento?

De acuerdo con la pregunta desarrollada en la figura su-
perior, los resultados que se pudieron observar es que la 
pandemia COVID-19 arrojado pérdidas económicas tra-
ducidas en bajan ventas por obvia razón reducción de 
personal en las empresas, además de que la mayoría de 
los emprendimientos no tenían conocimientos de aspec-
tos digitales y tecnológicos. 

Figura 3. Al momento de emprender ¿Qué actividades 
dificultad ejecutar?

Una de las preguntas utilizadas para entender por qué 
la mayoría de los emprendimientos no han estado listos 
para escenarios como la pandemia, es la pregunta que 
se realizó y se encuentra tabulada en la figura 3, el cual 
demuestra que las principales actividades que dificultad 
desarrollar en las pequeñas y medianas empresas es 
marketing digital, comercio en línea, y procesos financie-
ros y contables. 

Figura 4. ¿Reactivación post pandemia?

Se habla a nivel nacional de procesos de reactivación 
economía, por este motivo para entender si los empren-
dimientos están listos para iniciar un proceso de reactiva-
ción de manera adecuada post pandemia, se estableció 
la pregunta que se encuentra tabulada en la figura 4, don-
de se expresa con un 69.1 % que los emprendimientos si 
están listos, ya que han sido varios meses de pérdidas 
económicos, mientras que con 30.9 % consideran no es-
tar listos lo que demuestra que los emprendedores care-
cen de ciertos conocimientos. 

Figura 5. ¿Cuándo inicio su emprendimiento?

Para analizar si los emprendimientos fueron desarrollados 
antes de la pandemia o durante la pandemia podemos 
analizar que con un 67.1 % los emprendimientos ya exis-
tieron antes de la pandemia, mientras que con 32.9 % los 
emprendimientos han sido creados en el trascurso de la 
pandemia por diferentes razones. 

Figura 6. ¿Cuál fue el motivo por el cual decidió 
emprender?

Ambato es considerada una ciudad muy comercial y por 
este motivo es que se generan varios emprendimientos, 
pero para entender de mejor manera porque emprenden 
los ambateños podemos analizar que las tres principales 
razones para emprender es desempleo, ingresos bajos y 
contar con un capital semilla lo que demuestra que existe 
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altas tasas de desempleo no solo en Ambato sino a nivel 
nacional. 

Estas fueron las principales preguntas desarrolladas a los 
emprendedores de la CEIT, además de que se estableció 
un análisis preliminar de las demás preguntas las mismas 
que se encuentran dentro de cada interpretación de cada 
figura. 

DISCUSIÓN 

Se realiza un análisis comparativo de los principales re-
sultados obtenidos durante las encuestas realizadas a los 
emprendedores de la ciudad de Ambato con una muestra 
de 152 personas las mismas que fueron tabuladas e inter-
pretadas en las figuras anteriores. 

Figura 7. Análisis comparativo de los datos estadísticos 

Fuente: Freire, 2021

Sin lugar a duda, la crisis provocada por el impacto de 
la pandemia del COVID-19 ha dejado enormes secuelas 
económicas en el mundo entero y por su puesto en la ciu-
dad de Ambato no ha estado excluida de este impacto, es 
por este motivo que los emprendimientos en la ciudad de 
Ambato necesitan ya iniciar un proceso de reactivación 
económica, ya que han sido varios meses con pérdidas 
económicas, disminución del personal de las empresas 
lo que ha terminado afectando la economía de la ciudad. 

La pandemia de COVID-19 ha impactado al mundo en 
todo sentido y las empresas han empezado a revisar sus 
estrategias, sin embargo, los desafíos que está presen-
tando esta crisis brinda una oportunidad para que las 
organizaciones evolucionen a una nueva realidad donde 
predomina lo digital es por este motivo que los emprendi-
mientos deben conocer de marketing digital, comercio en 
línea lo que ayudará a las empresas se encuentren listas 
para iniciar sus actividades de manera óptima. Hoy más 
que nunca hemos sido testigos de que cada vez más per-
sonas han decidido incursionar en el mundo del empren-
dimiento, ya que el encierro que se sigue viviendo por 
la crisis del COVID-19 ha provocado que tanto jóvenes 
como adultos se inspiren a lanzar nuevos proyectos, con 
la finalidad de convertirse en sus propios jefes, o bien, in-
crementar sus ingresos, tomando en cuenta que los prin-
cipales aspectos para emprender es desempleo, puesto 
que la tasa de desempleo a nivel nacional se ubicó en 
el 5.8 % hasta finales de junio de 2021, además de que 
existen limitados ingresos, puesto que existe empleos in-
formales o poco remunerados todo esto por la pandemia 
COVID-19.

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten concluir, que para los 
ambateños es muy importante emprender, ya que esta 
actividad ayuda a mejorar sus ingresos y tener susten-
to para las familias, además que Ambato se encuentra 
dentro de las 5 ciudades con mayor desempleo a nivel 
nacional,

Los aspectos más importantes que deben tener en cuen-
ta los emprendedores antes de emprender es contar con 
conocimientos y bases sólidas en marketing, digital, co-
mercio en línea, ya que esto permite a que las empresas 
no solo sean conocidas a nivel local sino a nivel nacional e 
internacional, además que podrán estar preparados para 
escenarios como la pandemia que la estamos viviendo, 
un claro ejemplo los las diferentes organizaciones que se 
han fortalecido durante esta crisis sanitaria, ya que  han 
tenido que responder de manera inmediata desarrollan-
do e implementando soluciones digitales, automatizando 
procesos y soluciones en la nube.

El COVID-19 trajo consigo una crisis económica nunca 
antes vista y las pequeñas empresas tuvieron que rein-
ventarse o, en el peor de los casos, cerrar y despedir a 
sus empleados, esto trajo consigo que las personas vean 
como una salida el emprender, pero es importante enten-
der que los emprendimientos deben tener una razón de 
ser y no ser emprendimientos creados por necesidad, 
sino ser emprendimientos por convicción que solucionen 
las necesidades de las personas o la sociedad y que 
sean aterrizados a las nuevas realidades que traído con-
sigo la pandemia, cada vez los emprendimientos deben 
estar preparados para todos los escenarios posibles y 
siempre reinventarse e innovar. 
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RESUMEN

Una adecuada gestión administrativa permite la optimización de los recursos que disponen las organizaciones; por tal 
motivo, el presente trabajo contribuye a comprender cómo un Plan estratégico puede incidir en mejorar la gestión de los 
recursos en la Cooperativa de Transportes Ventanas.  La investigación se desarrolló con base en la modalidad mixta, cuali-
tativa y cuantitativa; para obtener información de fuentes primarias y secundarias mediante la aplicación de la investigación 
de campo, descriptiva y bibliográfica. Se aplicó una encuesta a los colaboradores y socios de la Cooperativa, los resultados 
fueron tabulados, analizados e interpretados para ser presentados en una tabla de fácil comprensión. Finalmente, se realiza 
un análisis orientado a optimizar la gestión administrativa a través de la reestructuración de la organización a nivel orgánico 
y funcional, y de la ejecución de acciones definidas para este fin, permitiendo evaluar su efectividad, en caso de ser imple-
mentada por la Cooperativa de Transporte “Ventanas”, empresa a la cual está dirigida el presente estudio.

Palabras clave: Plan estratégico, gestión administrativa, Cooperativa de transporte, optimización, organización.

ABSTRACT

An adequate administrative management allows the optimization of the resources available to the organizations; for this rea-
son, the present work contributes to understand how a strategic plan can have an impact on improving the management of 
resources in the Cooperativa de Transportes Ventanas.  The research was developed based on the mixed, qualitative and 
quantitative modality; to obtain information from primary and secondary sources through the application of field, descriptive 
and bibliographic research. A survey was applied to the Cooperative’s collaborators and partners, the results were tabulated, 
analyzed and interpreted to be presented in an easy-to-understand table. Finally, an analysis oriented to optimize the admi-
nistrative management through the restructuring of the organization at the organic and functional level, and the execution of 
actions defined for this purpose, allowing to evaluate its effectiveness, in case of being implemented by the Cooperativa de 
Transporte “Ventanas”, the company to which this study is directed.

Keywords: Strategic plan, administrative management, transportation cooperative, optimization, organization.
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INTRODUCCIÓN

Según el Martínez (1994) son cooperativas las socieda-
des de personas, con finalidad social y sin fin de lucro, 
auto gestionadas democráticamente por sus socios que 
unen sus aportaciones económicas, fuerza de trabajo, 
capacidad productiva y de servicios, para la satisfacción 
de sus necesidades económicas, sociales y culturales, a 
través de una empresa administrada en común, que bus-
ca el beneficio inmediato de sus integrantes y mediato de 
la comunidad. 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Economía Popular 
y Solidaria del Sistema Financiero (Ecuador. Presidencia 
de la República, 2011), en el artículo 23, indica el sector 
cooperativo o grupos de cooperativas están constituidas 
“Las cooperativas, según la actividad principal que vayan 
a desarrollar, pertenecerán a uno solo de los siguientes 
grupos: producción, consumo, vivienda, ahorro y crédito 
y servicios.

Una cooperativa debe ser manejada administrativamen-
te en aplicación de los principios administrativos para la 
consecución de sus objetivos y metas propuestos por sus 
directivos. En cualquier modelo económico que se en-
cuentre, siendo una empresa como cualquier otra y que 
tiene la particularidad de hacer prevalecer la satisfacción 
de los bienes y servicios que requiere la sociedad, obte-
niendo a cambio un pequeño margen de utilidad, contri-
buyendo de esta manera con la administración pública 
que no posee los recursos necesarios ni presupuestarios 
para satisfacer todos los requerimientos indispensables 
de su población, lo que la diferencia de la empresa priva-
da que su principal objetivo es la obtención de un mayor  
beneficio a cambio de la satisfacción de las necesidades 
de la población. (Ramos, 2011; Palma, 2017).

Otra particularidad de estas empresas es que todos sus 
integrantes están conscientes de  su aporte para el de-
sarrollo de la comunidad y del país, como también en el 
que las decisiones no son sólo una responsabilidad de 
los directivos sino de todos sus integrantes, y aún más si 
se considera que estos directivos no ocupan estos pues-
tos porque sean los socios principales o administradores 
contratados, sino por elección de entre sus socios, sus 
relaciones interpersonales juegan un rol determinante en 
la administración de la misma. Además, estas empresas 
buscan su auto gestión propia. Estos son otros rasgos 
que caracteriza la gestión en las cooperativas.

Las empresas de transporte público en el Ecuador han 
sido creadas como respuesta a la necesidad de moviliza-
ción de los habitantes de un sector geográfico específico. 
Con el paso del tiempo, se transformaron de grupos de 
conductores que acordaban seguir una ruta específica 

a organizaciones legalmente constituidas con políticas, 
procesos y procedimientos establecidos para su funcio-
namiento, y como tal, están expuestas a problemas admi-
nistrativos vinculados con la inobservancia de acciones 
fundamentales de planeación, dirección, organización y 
control interno.

Como referencia de los temas planteados para la presen-
te investigación, se detallan los más relevantes:

Planeamiento estratégico

El planeamiento estratégico es un componente de la 
Dirección Estratégica cuyo enfoque es uno de los más 
populares en las empresas, y su aplicación cobra auge 
en diferentes tipos de organizaciones. Centra su atención 
en las relaciones organización – entorno, bajo una óptica 
de pertinencia. (Macías, 2016; Hernández et al. 2017)

El planeamiento estratégico establece un instrumento 
para el administrador que le permite formular estrategias 
para el logro de objetivos y metas propuestas. En relación 
con esta afirmación, Tigrero (2018) señala que:

El planeamiento estratégico es un proceso dinámico, 
mediante el cual los responsables de tomar decisiones 
obtienen, procesan y analizan información de los medios 
internos y externos de la organización, con el objetivo 
de valorar su situación actual e identificar sus niveles de 
competitividad para definir las directrices que les permi-
tan anticipar el futuro. (pág. 21)

El planeamiento estratégico es engañosamente senci-
llo: analiza la situación actual y la que se espera para el 
futuro, determina la dirección de la empresa y desarro-
lla medios para lograr la misión. Pero en realidad, es un 
proceso altamente complejo que requiere de un enfoque 
sistemático para identificar y analizar factores externos a 
la organización y confrontarlos con las capacidades de 
la empresa. (Koontz & Weihrich, 1994, citado en Ibarra. 
2012, pág. 40)

Importancia del planeamiento estratégico

El planeamiento estratégico representa la anticipación 
de la empresa hacia una situación comercial y financiera 
ideal. Tigrero (2018) señala que el planeamiento estraté-
gico es importante porque:

Permite a la organización reunir las decisiones, traduci-
das en estrategias, que definen el camino que tomará 
la empresa, con el objetivo de lograr una organización 
competitiva y capaz de satisfacer las expectativas de sus 
diferentes grupos de interés. Por tal motivo, es importante 
comunicar oportunamente al talento humano, su grado de 
participación e importancia del mismo, a fin de generar 
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empatía y compromiso para solucionar, en menor tiempo, 
los problemas o deficiencias halladas en el análisis inicial. 
(pág. 22-23)

Estrategia 

La estrategia es una variable importante dentro del proce-
so de planeación estratégica. Mora-Riapira et al. (2015) 
señala que: 

La estrategia representa la dirección y el alcance de una 
organización a largo plazo que le permite conseguir ven-
tajas competitivas a través de la disposición anticipada 
de recursos en un entorno cambiante para hacer frente a 
las necesidades de los mercados y satisfacer las expec-
tativas de sus clientes meta. 

Las estrategias son acciones que se llevan a cabo con 
el fin de alcanzar determinados objetivos, pero que re-
presentan cierto grado de dificultad en su formulación 
y ejecución, es decir, son acciones que, al momento de 
formularlas, requiere de ciertos análisis; y al momento de 
ejecutarlas, requieren de cierto esfuerzo. (Arce, 2010, 
pág. 191)

Plan estratégico

Lumpkin y Dess (2003), referenciados por Tigrero (2018), 
definen el plan estratégico como:

El conjunto de análisis, decisiones y acciones que la or-
ganización lleva a cabo para crear y mantener ventajas 
competitivas sostenibles a lo largo del tiempo. La organi-
zación analiza lo que hace y proyecta hacia dónde quiere 
llegar (misión y visión), además establece las acciones 
necesarias para llegar hacia donde desea. (pág. 23)

Estructura del plan estratégico

Tigrero (2018) propone un esquema estructural dinámico, 
que facilita la difusión y comprensión del plan estratégico 
en todos los niveles organizacionales de la empresa. Los 
componentes estructurales definidos por el autor son: 

1. Estructura organizacional.

1.1 Organigrama estructural. 

1.2 Descripción de las funciones estratégicas.

2. Definición de misión.

3. Definición de visión.

4. Valores corporativos. 

5. Análisis interno y externo de la organización.

6. Objetivos estratégicos. 

7. Estrategias.

7.1 Plan operativo.

7.2 Indicadores.

8. Cronograma.

Gestión Administrativa

La gestión administrativa es una función directiva, inhe-
rente a todos los niveles organizacionales. En este con-
texto, Falconi, Luna, Sarmiento y Andrade (2019) señalan 
que la gestión administrativa es: 

El conjunto de actividades desarrolladas para organizar 
el esfuerzo de un grupo social. Es la forma por la cual se 
intenta alcanzar metas y objetivos trazados, involucran-
do al talento humano y las herramientas necesarias en el 
ejercicio de labores fundamentales que implican el desa-
rrollo de procesos clave de planificación, organización, 
dirección y control. 

La gestión administrativa comprende el plan organizativo 
de la empresa. Es el proceso de planificación, organiza-
ción, dirección y control del trabajo de los miembros de la 
organización, y del uso adecuado de los recursos dispo-
nibles para la consecución de los objetivos establecidos. 

Proceso administrativo

La gestión administrativa implica el desarrollo del proceso 
administrativo, desde las funciones esenciales (planifica-
ción y organización) hasta las de monitorización y evalua-
ción (dirección y control); y tiene como fin el adecuado 
funcionamiento de la organización. Por tal motivo, es im-
portante definir cada una de sus cuatro etapas:

Planeación

La planeación consiste en fijar el curso concreto de ac-
ción de la organización, mediante el establecimiento de 
los principios orientativos y de la secuencia operativa 
para su realización. Representa la determinación de los 
objetivos y la elección de las acciones necesarias para 
su alcance, integrados en un plan detallado que intenta 
prever el futuro de la empresa y minimizar los riesgos, a 
través del uso adecuado de los recursos. (Coque, 2016, 
pág. 36)

Organización

La organización consiste en la ordenación y distribución 
del trabajo, de la autoridad y de los recursos. Implica de-
terminar qué recursos y qué actividades son necesarias 
para alcanzar los objetivos empresariales, así también, su 
integración en unidades operativas que faciliten la moni-
torización y evaluación, creando así la estructura orgáni-
ca y funcional de la empresa. 
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Dirección

La dirección consiste en la conducción del recurso huma-
no hacia la eficiencia productiva. Representa el aspecto 
interpersonal de la administración e implica guiar a los 
individuos que integran la organización a la unidad de es-
fuerzos para el funcionamiento efectivo de la empresa y 
el logro de sus objetivos. Es la función administrativa que 
persigue influir sobre las personas para lograr que contri-
buyan al alcance de los objetivos establecidos. (Coque, 
2016, pág. 38)

Control

El control consiste en la regulación de las actividades para 
asegurar que se están cumpliendo como fueron planifica-
das e identificar cualquier desviación que deba ser so-
metida a la aplicación de acciones correctivas. (Robbins, 
1996, citado en Ocampos & Valencia. 2017, pág. 30)

Control de gestión

El control de gestión es un instrumento gerencial, inte-
gral y estratégico que, apoyado en indicadores, índices 
y cuadros producidos en forma sistemática, periódica y 
objetiva, permite que la organización sea efectiva para 
captar recursos, eficiente para transformarlos y eficaz 
para canalizarlos. (Beltrán, 2003, pág. 25)

La presente investigación se origina en la Cooperativa de 
transporte Ventanas, cuyas oficinas están ubicadas en 
la ciudad Ventanas, provincia de Los Ríos. Supervisada 
por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; 
misma que, ha venido atravesando problemas relaciona-
dos con la gestión administrativa, los cuales influyen en el 
buen funcionamiento de la empresa. Entre estos proble-
mas, destacan los siguientes:

 - Falta de organización y coordinación para la elabo-
ración de planes, el diseño de estrategias y la toma 
de decisiones.

 - Duplicidad de funciones en los niveles administrativo 
y operativo.

 - Conocimiento informal de las funciones y responsabil-
idades correspondientes a cada cargo, lo que genera 
incumplimiento de tareas y actividades.

 - Canales de comunicación no establecidos.

 - Desconocimiento de la misión, visión y valores corpo-
rativos de la empresa.

 - Desorientación y dificultades de alineamiento del tal-
ento humano con los objetivos corporativos.

 - Uso inadecuado de recursos materiales y tecnológi-
cos debido al desaprovechamiento de las capaci-
dades del talento humano.

 - Pérdida de competitividad de la empresa.

Con este estudio se pretende contribuir a optimizar la 
gestión administrativa en la Cooperativa de Transporte 
Ventanas del cantón Ventanas; a través de la aplicación 
de un Plan estratégico.

MÉTODOS

La modalidad de investigación del presente trabajo es 
mixta, es decir, cualitativa y cuantitativa. Cualitativa por-
que permitió el análisis e interpretación de las fuentes 
bibliográficas analizadas, para seleccionar aquellas que 
sustenten una solución viable al problema detallado, tam-
bién para interpretar los datos cuantificables. Cuantitativa 
porque permitió la recolección y tabulación de los datos 
provistos por fuentes primarias.

Los tipos de investigación empleados son:

Investigación de campo. Permitió la identificación de la 
situación problemática y el análisis de la situación actual 
de la organización en estudio, 

Investigación bibliográfica. Condujo el análisis crítico de 
la información escrita, relacionada al objeto de estudio, 
de forma concreta, posiciones teóricas relevantes, mode-
los estructurales, matrices y planes que permitan funda-
mentar una posible propuesta.

Investigación descriptiva. Permitió reconocer y describir 
el comportamiento de los niveles administrativos y su in-
cidencia en la gestión administrativa de la organización.

La población está integrada por los colaboradores de 
todos los niveles organizacionales de la Cooperativa de 
Transporte Ventanas, un total de 90; por lo tanto, no se 
requirió el cálculo estadístico de la muestra.

Como técnica de investigación, se aplicó una encuesta 
a los noventa colaboradores de la organización en estu-
dio, a través de 10 preguntas, dirigidas a diagnosticar la 
gestión administrativa que al momento se lleva en esta 
organización. Las preguntas fueron las siguientes:

Tabla 1. Preguntas aplicadas al personal de la Cooperati-
va de transporte Ventanas

PREGUNTA VARIABLE FA %

1. ¿Conoce usted la misión, 
la visión y los valores corpo-
rativos de la empresa?

Sí 31 34.44%

No 59 65.56%
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Total 90 100.00%

2. ¿Conoce usted la estruc-
tura organizacional de la 
empresa?

Sí 41 45.56%

No 49 54.44%

Total 90 100.00%

3. ¿Conoce usted las políti-
cas de la empresa?

Sí 41 45.56%

No 49 54.44%

Total 90 100.00%

4. Al momento de su con-
tratación, nombramiento o 
vinculación ¿le fueron ex-
plicadas las funciones y 
responsabilidades relacio-
nadas al cargo que actual-
mente ejerce?

Sí 31 34.44%

No 59 65.56%

Total 90 100.00%

5. ¿La empresa cuenta con 
un manual de procedimien-
tos para el cargo que usted 
desempeña actualmente?

Sí 13 14.44%

No 77 85.56%

Total 90 100.00%

6. ¿La empresa aplica pro-
cesos de evaluación y con-
trol del desempeño laboral?

Sí 15 16.67%

No 75 83.33%

Total 90 100.00%

7. ¿Considera usted que en 
la empresa existe una ade-
cuada comunicación inter-
na?

Sí 15 16.67%

No 75 83.33%

Total 90 100.00%

8. ¿Ha podido observar que 
existen funciones que son 
realizadas por más de un 
colaborador en la empresa, 
a pesar de que sus puestos 
de trabajo son diferentes?

Sí 47 52.22%

No 43 47.78%

Total 90 100.00%

9. ¿Considera usted que los 
recursos materiales e insta-
laciones de la empresa se 
usan de forma adecuada?

Sí 22 24.44%

No 35 38.89%

Talvez 33 36.67%

Total 90 100.00%

10. ¿La empresa le ha infor-
mado de su responsabilidad 
de cumplir objetivos en fun-
ción al desempeño de su 
cargo?

Sí 15 16.67%

No 75 83.33%

Total 90 100.00%

Fuente: Investigación propia

RESULTADOS

Como resultados a las 10 preguntas aplicadas al personal 
de la Cooperativa de transporte están los siguientes: 

Las preguntas: uno, dos y tres, reflejan el alto nivel de 
desconocimiento del direccionamiento estratégico de los 
colaboradores de la organización en estudio. Este factor 
se relaciona, de forma directa, con la desorientación y las 
dificultades de alineamiento del talento humano con los 
objetivos organizacionales, identificado como uno de los 
problemas que afectan a la Cooperativa de Transporte 
“Ventanas”.

Las preguntas: cuatro, cinco y seis abordan temas rela-
cionados con la dirección de talento humano. De acuer-
do con los resultados obtenidos, no existe un proceso de 
inducción establecido ante la contratación de un nuevo 
colaborador, además, no se ha considerado la elabora-
ción de manuales que faciliten el ejercicio del cargo en 
beneficio de la empresa, ni el diseño de un proceso de 
evaluación del desempeño laboral. Estos factores se rela-
cionan con el problema de conocimiento informal de fun-
ciones y responsabilidades, uso inadecuado de recursos 
y bienes, y la duplicidad de funciones.

El resultado a la pregunta siete, reflejan la inadecuada 
comunicación interna de la empresa en estudio, factor 
que se relaciona con la falta de organización y coordina-
ción para las actividades directivas de nivel estratégico, 
y con el problema del no establecimiento de canales de 
comunicación.

El resultado a la pregunta ocho, reafirma la presencia del 
problema de duplicidad de funciones en la organización 
y refleja el conocimiento informal de las funciones y res-
ponsabilidades ligadas al cargo, otro de los problemas 
identificados. Interpretación que se fortalece con los re-
sultados de la pregunta número diez.

La pregunta nueve aborda la administración estratégica 
y táctica. Los resultados obtenidos ratifican la existencia 
del problema de uso inadecuado de materiales como 
consecuencia del desaprovechamiento de las capacida-
des del talento humano, que además se relaciona con 
los resultados de la pregunta diez, que refleja la pérdida 
de competitividad de la organización como consecuencia 
del mismo desaprovechamiento mencionado.

DISCUSIÓN

Al tratar el tema de mejorar la gestión administrativa en 
las organizaciones, es necesario incluir en este estudio 
a las empresas de transporte; pues, estas contribuyen al 
desarrollo local, ya que forma parte de la cadena operati-
va de servicios turísticos y son fuente de trabajo directa e 
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indirecta. Así también, permiten la movilidad de produc-
tos agrícolas, avícolas e industriales a pequeña, mediana 
y gran escala.

La adecuada gestión administrativa permite a las empre-
sas cumplir con las expectativas de sus clientes porque 
facilita la coordinación de esfuerzos y favorece el trabajo 
en equipo. Por tal motivo, es de suma importancia contar 
con estrategias que contribuyan a la optimización de la 
gestión administrativa para incrementar la competitividad 
a través de la administración apropiada de los recursos y 
del talento humano.

Según el autor (Tigrero, 2018), en su trabajo de investi-
gación, afirma que algunas de las problemáticas en las 
empresas, están relacionadas a la gestión administrativa, 
y que estas pueden ser solucionadas con la elaboración 
de planes que definan acciones, actividades y tácticas, y 
detallen actores y responsables; además, que faciliten la 
presentación de las decisiones e información importante 
a los trabajadores de la organización para generar empa-
tía y compromiso

Elaborar un plan estratégico es semejante a crear piezas 
para un rompecabezas, en donde cada participante se 
encarga en hacer que calcen y las colocará de manera 
que todas encajen para beneficio general. Por tal motivo 
el autor (De Vincuña, 2017) menciona que cada una de 
estas piezas representa una realidad y posee una función 
específica, pero necesita integrase con otras piezas para 
adquirir todo el sentido y, de este modo, poder establecer 
un plan estable. 

Según los autores (Jaramillo & González, 2015) del traba-
jo de investigación titulado “Planeación estratégica para 
la empresa Transportes El Dorado S.A.S.”, resaltan la im-
portancia de la planeación estratégica afirmando que es 
una herramienta fundamental para la previsión del futu-
ro, la anticipación de cambios, la generación de ventajas 
competitivas, el incremento de rentabilidad y la toma de 
decisiones. Además de ser el punto de partida para la 
creación de herramientas de trabajo y el planteamiento 
de lineamientos, políticas y nuevos proyectos, que permi-
tan el alcance de los objetivos propuestos a través de una 
gestión administrativa dinámica.

CONCLUSIONES 

La presente investigación permitió comprender la impor-
tancia de la optimización de la gestión administrativa; ya 
que, permite a la empresa cumplir con las expectativas 
de sus clientes al facilitar la coordinación de esfuerzos y 
favorecer el trabajo en equipo.

El no socializar con los colaboradores el direccionamien-
to estratégico, puede hacer perder de vista el horizonte 

hacia el cual la organización dirige sus esfuerzos y el 
cumplimiento de objetivos para los cuales cada colabo-
rador debe estar capacitado en cumplirlos.

Es de suma importancia contar con estrategias que con-
tribuyan a la optimización de la gestión administrativa 
para incrementar la competitividad a través de la adminis-
tración apropiada de los recursos y del talento humano.

Además, se puede concluir que una adecuada optimiza-
ción de la gestión administrativa guarda estrecha relación 
con una adecuada estructura orgánica – funcional. Por 
tal motivo, este estudio sirve como base para orientar a 
futuras investigaciones en la reorganización interna con 
sus respectivas funciones y objetivos en cada una.
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RESUMEN

Las microempresas son unidades de producción de bienes y servicios que han demostrado ser un medio efectivo para dinamizar las 
actividades productivas en la sociedad. La presente investigación se aplicó a las microempresas de la parroquia San Vicente del Búa, que 
se dedican a actividades agrícolas pecuniarias, las mismas que deben tener un adecuado control y registro de las operaciones con sus 
respectivos comprobantes de respaldo de ingresos y gastos para el cumplimiento de sus obligaciones con organismos de control para 
evitar sanciones tributarias.  En base a este contexto, el objetivo planteado fue analizar la facturación electrónica como mecanismo de pre-
vención de sanciones tributarias. En el desarrollo de esta investigación se utilizó un enfoque mixto (cualitativo - cuantitativo), investigación 
bibliográfica, descriptiva que permitieron describir los problemas y fundamentar las aristas que respaldan los argumentos expuestos. Los 
resultados obtenidos mediante la aplicación de la encuesta con el instrumento el cuestionario permitieron establecer, el desconocimiento 
de las obligaciones tributarias, la inexistencia de  control de documentos físicos de ingresos y gastos de las facturas físicas, las sanciones 
por falta de cumplimiento tributario, tipo de facturación que en su mayoría es física , por lo antes expuesto se quiere concientizar de la 
necesidad de la aplicación de la facturación electrónica a los propietarios de las microempresa de la parroquia San Jacinto del Búa para 
mejorar el control de sus documentos y disminuir las sanciones tributarias.

Palabras clave: Facturación electrónica, prevención de sanciones, control documentos, normativa tributaria.

ABSTRACT

Microenterprises are units for the production of goods and services that have proven to be an effective means to dynamize productive 
activities in society. This research was applied to microenterprises in the parish of San Vicente del Búa, which are engaged in pecuniary 
agricultural activities, which must have an adequate control and registration of operations with their respective supporting receipts of inco-
me and expenses to comply with their obligations to control agencies to avoid tax penalties.  Based on this context, the objective was to 
analyze electronic invoicing as a mechanism to prevent tax penalties. In the development of this research, a mixed approach (qualitative 
- quantitative), bibliographic and descriptive research was used to describe the problems and support the arguments presented. The 
results obtained through the application of the survey with the questionnaire instrument allowed to establish the lack of knowledge of tax 
obligations, the lack of control of physical documents of income and expenses of physical invoices, penalties for lack of tax compliance, 
type of billing that is mostly physical, therefore, we want to raise awareness of the need for the implementation of electronic invoicing to 
owners of microenterprises in the parish of San Jacinto del Búa to improve control of their documents and reduce tax penalties.

Keywords: Electronic invoicing, sanction prevention, document control, tax regulations.
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INTRODUCCIÓN

La economía en los países del mundo es el factor princi-
pal que conlleva al desarrollo o contrario a esto, lo man-
tiene en el subdesarrollo de la población, por ello, los 
mandatarios ejecutivos elaboran estrategias para lograr 
la recaudación de los ingresos que prevea su gobierno, 
los cuales tienen como objetivo reducir la evasión de las 
obligaciones de los sujetos pasivos en la recaudación 
de valores que darán solvencia económica al país. En el 
Ecuador al igual que en otros países, el financiamiento 
es un factor clave para poder ejecutar obras, proyectos 
y programas que lleven al adelanto integro social en el 
ámbito personal, grupal y empresarial, siendo determi-
nante el presupuesto general del estado que según la 
Constitución, art. 292 “es el instrumento para la determi-
nación y gestión de los ingresos y egresos del Estado, 
e incluye todos los ingresos y egresos del sector públi-
co” (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 
Este permite, controlar y regular las cantidades moneta-
rias que sea objeto de ejecución o recepción en el sector 
público, siendo una herramienta imprescindible para el 
ámbito gubernamental. Según (Da Silva, 2015), “las po-
líticas de gobierno son encaminadas al desarrollo de las 
tecnologías de la información y comunicación, estas apli-
caciones se convierten en una posibilidad de desarrollo” 

Las microempresas al ser propulsoras de empleo y pro-
ducción en una sociedad, contribuyen a incrementar el 
ingreso nacional por lo que son de vital importancia en 
una sociedad, siendo necesario apoyarlas a través de 
políticas públicas apropiadas, que les permitan capacita-
ción permanente en técnicas gerenciales, administrativas 
para proyectar las actividades a desarrollar, así como los 
resultados esperados minimizando el riesgo empresarial, 
y permitirles acceso a financiamiento necesario para for-
talecerse. Además, para favorecer el crecimiento de las 
microempresas es necesaria la inversión en investigación 
e innovación, promoviendo que tengan características 
distintivas, las cuales permitirán la creación de ventajas 
competitivas a través de la tecnología, con la finalidad 
de posicionarse en el mercado y de esta manera superar 
la competencia. (Martínez-Ferrero et al. 2013; Sumba & 
Santistevan, 2018)

“La administración tributaria ha venido impulsando la 
implementación de la factura electrónica, que va desde 
planteamientos voluntarios hasta totalmente obligatorios 
para las empresas.” (Velazco, 2016). La sociedad que 
integra cada país experimenta la apertura entre las dis-
tintas clases sociales, dejando como consecuencia la 
desigualdad social y la necesidad de alcanzar una me-
jor situación económica, la estabilidad laboral o el inicio 
de emprendimientos con el objetivo de convertirse en 

grandes empresas. Según (Muñoz, 2012, pág. 13) , “el 
sector público para atender la cobertura de los servicios 
que le exige una comunidad moderna necesita procurar-
se un conjunto de medios.” Tales medios constituyen los 
ingresos públicos, por ello la rendición de cuentas al ente 
regulador fiscal es indispensable y para (García, 2014) , 
las diversas sedes electrónicas de las administraciones 
tributarias están adquiriendo un gran protagonismo en la 
aplicación de los tributos, en la actualidad. 

El estado tiene la obligación de brindar una cantidad de-
terminada de bienes o servicios a su comunidad, y para 
cumplir con estas responsabilidades, es necesario obte-
ner niveles adecuados de ingresos fiscales (Giarizzo & 
Sibori, 2010). Dentro del estado ecuatoriano, la recauda-
ción de tributos representa el 40.35% ( $ 14.323,18 millo-
nes USD ) de los ingresos del Presupuesto General del 
Estado 2020, aprobado por la Asamblea Nacional  del 
Ecuador y manejado por el Ministerio de economía y finan-
zas liderado por el Economista Richard Martínez Alvarado 
quien determina que es uno de los ingresos principales 
que brindan liquidez para solventar los gastos permanen-
tes y no permanentes que el poder ejecutivo considera 
necesario para el país, siendo el SRI una institución vital 
para la economía del territorio ecuatoriano ya que cumple 
el rol de sujeto activo (Ecuador. Congreso Nacional, 2004) 
en la recaudación de impuestos, controlando los valores 
presentados por los sujetos pasivos mediante los formu-
larios receptados electrónicamente en su página web.

La Facturación Electrónica tiene su origen con la apari-
ción de las tecnologías de información y comunicación. 
En 1945 luego que Estados Unidos y la antigua Unión 
Soviética cortan lazos de alianza e iniciaron la llama-
da Guerra Fría que terminó con la caída del muro de 
Berlín en 1989, previo a esos acontecimientos en 1958 
el Departamento de Defensa norteamericano crea la 
Agencia ARPA (Advanced Research Projects Agency) 
para emplear la tecnología en el espacio militar. (Feliú & 
Ortega, 1994; Díaz-Córdova et al. 2016)

Dinamarca fue el primer país que obligó al uso de la 
factura electrónica B2G en el año 2005, y su impacto 
fiscal dejo como consecuencia un impacto favorable, 
ocasionando que países como Austria, Finlandia, Italia, 
Noruega, Eslovenia, España, Suiza o Francia, aunque 
(Sánchez, 2012) expone que en el génesis de esta adap-
tación tecnológica, “las empresas, al decidir implantar un 
proyecto de facturación electrónica, se encontraban con 
que no tenían la seguridad de su validez en toda la Unión 
Europea, dada la variedad de exigencias en los distintos 
estados”. Latinoamérica es la región más avanzada en 
la implantación de la factura electrónica. (Coahuila et al. 
2016).
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Los países que adoptaron por primera vez en este sis-
tema fueron Chile, México y Brasil, en donde el impacto 
tecnológico fue muy positivo, ya que facilitó las tareas a 
los contribuyentes y redujo los costos de sus empresas, 
por otro lado, Colombia, es uno de los países subdesarro-
llados que no ha respondido con una buena aceptación 
y su aplicación ha sido baja, mientras que en Argentina 
(Templado & Artana, 2018) menciona que “las empresas 
que comenzaron con la facturación electrónica en 2010, 
se evidencia un mayor nivel de ventas gravadas respecto 
al de las empresas que facturan en papel”.

El Servicio de Rentas Internas es el ente fiscal que se en-
carga de cumplir con la recaudación de valores por con-
cepto de tributos. El Art. 22 (Ecuador. Congreso Nacional, 
2004) expresa; “Los contribuyentes que celebren ope-
raciones o transacciones con partes relacionadas están 
obligados a determinar sus ingresos, sus costos y gastos 
deducible para efectos de control deberán ser presenta-
dos a la administración tributaria, en las fechas y formas 
que se establezcan”. Según (Muñoz, 2012) ,“el tributo es 
un pago que deberá satisfacerse obligatoriamente a la 
administración tributaria cuando se realicen hechos que 
estén sujetos a gravamen”, esta definición se comple-
menta con lo expuesto en (Ecuador. Congreso Nacional, 
2004) art. 1, “Objeto del impuesto, establece que el im-
puesto a la renta global que tengan las personas natura-
les, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales 
o extranjera”. Los contribuyentes deben informar al fisco 
los ingresos de fuente ecuatoriana por medio de la pre-
sentación de formularios destinados a cada sujeto pasivo 
que desempeña una actividad comercial o prestan servi-
cios a la sociedad dentro del territorio ecuatoriano.

Ecuador inició con la Resolución NAC-SGERCGC14-00366 
emitida por el Servicio de Rentas Internas el 27 de mayo 
del (2014), establece que; “A partir del 01 de agosto de 
2014, sociedades, emisoras y administradores de tarjetas 
de crédito. A partir del 01 de octubre de 2014, Instituciones 
financieras bajo el control de la Superintendencia de 
Bancos y Seguros, excepto mutualistas de ahorro y cré-
dito, Contribuyentes especiales correspondientes al sec-
tor de telecomunicaciones y al subsector, exportadores 
calificados como contribuyentes por el SRI. A partir del 
01 de enero de 2015, demás contribuyentes especiales, 
Contribuyentes que posean autorización de comproban-
tes de venta, retención y documentos, contribuyentes que 
realicen ventas en internet, sujetos pasivos que realicen 
actividades de exportación.” Esto ha sido beneficioso 
para el órgano tributario y la recaudación de impuestos 
ha sido mayor, ya que toda actividad comercial o de servi-
cios que han implantado la facturación electrónica, emiten 
los ingresos reales y estos datos migran inmediatamente 

al sistema que maneja del SRI, emitiendo a partir de esto 
el Gobierno Ecuatoriano implemento resoluciones que 
obligan a los contribuyentes a la implementación del sis-
tema de emisión de comprobantes electrónicos.

La factura según (Merlo, 2006) “es el documento que un 
industrial o comerciante enumera las mercaderías que en-
vía a un comprador o consignatario, factor, etc., consig-
nando la cantidad, el valor o precio de cargas anexas”. 
En la base legal tributaria, este documento es el principal 
comprobante de venta que sustenta legalmente la infor-
mación presentada a la administración tributaria. La veri-
ficación y veracidad de la información pretende evolucio-
nar de manera eficaz y eficiente, por ello la rendición de 
cuentas al fisco será beneficiada con lo dispuesto en las 
resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, 
que determinan las fechas de implementación y el uso de 
comprobantes electrónicos a cada clase de sujeto pasivo  
de manera obligatoria, para las con el objetivo de tener 
un mayor control y una apropiada recaudación de valo-
res tributarios que permitan el beneficio y el desarrollo de 
la sociedad, además de influir de manera positiva en los 
negocios.

Las proyecciones del gobierno y el Servicio de Rentas 
Internas, determinan que, en el año 2024, todos los con-
tribuyentes tendrán implementado el modelo de emisión 
de comprobantes electrónicos y de esta manera se logre 
reducir las sanciones y la evasión tributaria que impac-
tan negativamente en el presupuesto gubernamental, 
buscando suprimir esta mala cultura tributaria desde las 
grandes empresas hasta los artesanos que desempeñan 
una actividad comercial o de servicios que generen ingre-
sos en territorio ecuatoriano. 

Comprobantes de ventas define a aquellos documentos 
que respaldan las transacciones que gravan impuestos 
tributarios mediante la venta de un producto o prestación 
de servicios realizada por los contribuyentes. Estos po-
drán ser llenados de forma manual o mecánicamente me-
diante procedimientos computarizados. Mediante el de-
creto ejecutivo 430 del registro oficial 247 del 30-VII-2010 
del Reglamento de Comprobante de Ventas, Retención 
y Documentos. Complementarios en el cual el art. 1 nos 
detalla cuáles son los comprobantes de ventas, pero solo 
podrán emitir electrónicamente:

Las Facturas y como documento complementario

Notas de crédito

Notas de débito

Guías de remisión y

Comprobantes de Retención.
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Referente a los documentos antes mencionados solo se 
podrá emitir mediante mensajes de datos según los esta-
blecidos en la Resolución No. NACDGERCGC12-00105. 
La emisión de comprobantes electrónicos presenta los 
siguientes beneficios o ventajas para los contribuyentes 
y la ciudadanía en general:

• Tienen exactamente la misma validez que los com-
probantes en papel, ya que cuentan con un certificado 
digital de firma electrónica que respalda su integridad y 
contenido.

• Reducción de tiempos de envío de comprobantes.

• Ahorro en el gasto de papelería física y su archivo.

• Contribución al medio ambiente, con una reducción 
sustancial de papelería física y tintas de impresión.

• Mayor seguridad en el resguardo de los documentos.

• Menor probabilidad de falsificación.

• Procesos administrativos más rápidos y eficientes

Las PYMES según (Zúñiga, 2009) “juegan un rol funda-
mental en el desarrollo de los sectores medios y bajos de 
la sociedad contribuyendo a generar un adecuado fac-
tor de ingresos para el país”. En el estado ecuatoriano 
el INEC clasifica las empresas mediante un ranking de 
compañías, que se define según lo establecido en el có-
digo orgánico de la producción, comercio e inversiones, 
en donde determina qué: 

 • Microempresa; es aquella unidad productiva que tiene 
entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos 
brutos anuales iguales o menores de USD $ 100.000.  

 • Pequeña Empresa: es aquella unidad productiva que 
tiene entre 10 a 49 trabajadores o ingresos entre $ 
100.001,00 y $ 1’000.000.

 • Mediana Empresa: es aquella unidad productiva que 
tiene entre 50 a 199 trabajadores o ingresos entre $ 
1’000.001,00 y $ 5’000.000.

En la parroquia San Jacinto del Búa según el INEC, en 
el año 2010 contaba con 11.170 habitantes, mismo que 
hasta la actualidad ha ido creciendo de manera conti-
nua, siendo la parroquia con mayor número de habitantes 
perteneciente al cantón Santo Domingo. Las empresas 
de la parroquia se dedican a diferentes actividades co-
merciales, agrícolas y de servicios, entre ellas centros de 
acopio, taxis ejecutivos, bazares, supermercados, etc., 
mismos que contribuyen al desarrollo de esta extensa pa-
rroquia ubicada en el perímetro geográfico de la provincia 
de Santo Domingo.

En el año 2020, los catastros del SRI determinan en 
base a la actividad comercial que el sector agrícola es 

el principal fuerte económico de esta parroquia y de 
acuerdo a sus características son en su gran mayoría, mi-
croempresas que realizan una actividad comercial o de 
servicios dentro del perímetro rural perteneciente a San 
Jacinto del Búa, mismas que serán el objeto de estudio 
de la presente investigación que tiene como objetivo ana-
lizar el uso de la facturación electrónica como mecanismo 
de reducción de sanciones y multas establecidas por el 
ente recaudador de impuestos.

En el estudio realizado por (Coahuila et al, 2016)  mani-
fiesta que “el sistema de facturación electrónica mejora 
la productividad y la competitividad de las empresas, de-
bido al ahorro en costes, en espacio y su contribución al 
cuidado del medioambiente”. En San Jacinto del Búa, la 
mayoría de las empresas, no registran adecuadamente 
los ingresos que generan diariamente por el tiempo que 
conlleva realizar una factura física, además del aumento 
de los costos que conlleva la elaboración de los compro-
bantes en las imprentas y por esto no tienen el susten-
to total de los documentos que respalden la información 
presentada en las declaraciones al Servicio de Rentas 
Internas.

 La facturación electrónica permite a los propietarios de 
las empresas de la parroquia San Jacinto del Búa, la 
fidedignidad de los valores de ingresos y egresos que 
giren en torno a su actividad empresarial y de esta ma-
nera pueden precaver sanciones, multas dispuestos por 
los entes reguladores del gobierno, buscando que con 
la aplicación de estas medidas correctivas se termine la 
evasión tributaria en la población con respecto al pago 
de sus rentas, además de disminuir representativamente 
el impacto negativo ambiental que produce el uso de los 
comprobantes físicos. 

Con base en lo expuesto anteriormente, es de vital im-
portancia la implementación de la facturación electrónica, 
ya que el uso de las facturas físicas y su archivo duran-
te siete años según lo determina la (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2004) Art. 10, numeral 16,  expone a los pro-
pietarios de las empresas de la parroquia San Jacinto 
del Búa a estar propensos a incumplir la sustentación de 
los valores presentados con comprobantes autorizados 
por la administración tributaria, quebrantando lo expues-
to en el (Ecuador. Asamblea Nacional , 2014) “art. 298.- 
Defraudación tributaria. - la persona que simule, oculte, 
omita, falsee o engañe en la determinación de la obliga-
ción tributaria, para dejar de pagar en todo o en parte los 
tributos realmente debidos, en provecho propio o de un 
tercero, será sancionad” y esto conlleva a la adquisición 
de sanciones que serán dispuestas a los contribuyen-
tes con base en los numerales expuestos en este mismo 
artículo.
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Actualmente en el nivel local no se ha realizado un tipo 
de investigación similar que permita efectuar un análisis 
sobre el uso de la facturación electrónica para la preven-
ción de sanciones tributarias y control de operaciones en 
la parroquia San Jacinto del Búa, por lo tanto, el presente 
artículo científico es un aporte significativo para los inte-
resados de este tema. 

METODOLOGÍA POR EMPLEAR

Para el desarrollo del presente artículo de investigación 
científica se utilizará un enfoque mixto (cualitativo - cuan-
titativo ) con tendencia cualitativa, el cual (Guerrero, 2015, 
pág. 46) define con el siguiente concepto; “los conoci-
mientos implícitos en el comportamiento de una sociedad 
configuran las dimensiones cualitativa de esa realidad”, 
esto permitirá describir los beneficios que obtendrían las 
empresas si adoptan el sistema de facturación electróni-
ca, además de analizar la disminución del riesgo de ad-
quirir sanciones.

Se realizó una investigación bibliográfica y descriptiva, 
la cual busca especificar propiedades, características y 
rasgos importantes de cualquier fenómeno que se anali-
ce. Métodos inductivos deductivo, utilizados para obtener 
conclusiones que parten de hechos aceptados como vá-
lidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 
carácter general el método deductivo consiste en tomar 
conclusiones generales para explicaciones particulares, 
método analítico-sintético mediante él  estudia los he-
chos, partiendo de la descomposición del objeto de es-
tudio en cada una de sus partes para estudiarlas en for-
ma individual (análisis) y luego se integran dichas partes 
para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis).

Se aplicó la técnica de la encuesta mediante el instru-
mento el cuestionario la misma que fue dirigida a 30 mi-
croempresas, mediante la aplicación del muestreo no 
probabilístico por conveniencia.

RESULTADOS

El análisis de los resultados que fueron recopilados en la 
aplicación de la técnica de la encuesta se pudo determi-
nar diferentes resultados que determinan los problemas 
que tienen las microempresas con relación a sus obliga-
ciones tributarias y control de documentos de la parroquia 
de San Jacinto que realizan actividades comerciales y de 
servicios que se relacionan el área agrícola y pecuaria, 

Figura 1. Conocer nivel de conocimiento tributario servi-
cios en la parroquia San Jacinto del Búa.

En referencia a la importancia de tener conocimientos 
sobre el tema de facturación electrónica, las microem-
presas de la parroquia San Jacinto del Búa el 51% de 
los encuestados tiene un conocimiento muy bajo sobre el 
tema, a diferencia del 49% de las microempresas, que no 
tienen conocimiento alguno sobre este tema y una de las 
razones principales que deja como efecto el poco interés 
de indagación es la poca adaptación a los medios elec-
trónicos y el uso de las tecnologías.

 
 

Figura 2. Conocer sobre facturación electrónica en la pa-
rroquia San Jacinto del Búa.

Un total del 51% de los encuestados si tiene conocimien-
to de la facturación electrónica mientras que el 49% no 
tiene conocimiento sobre la implementación de este tipo 
de comprobantes electrónicos.     
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Figura 3. Microempresas de la parroquia San Jacinto del 
Búa que tienen implementado el sistema de facturación 
electrónica.

Los representantes que han optado por la aplicación de 
la facturación electrónica en sus microempresas son ape-
nas el 17%, quienes se han visto beneficiados con el cre-
cimiento continuo y el aumento positivo de su capital sin 
violentar la ley y logrando tener un mayor control de sus 
ingresos y egresos de dinero de manera diaria. A pesar 
de ser conscientes de esta realidad, el 83% de los re-
presentantes legales de las empresas se rehúsan a dejar 
el método de facturación física y manifiestan que no han 
participado en una capacitación o inducción en el tema 
de la emisión de comprobantes electrónicos, ni conocen 
su base legal. 

Figura 4. Llevan control de documentos de ingresos y 
gastos de microempresas de la parroquia San Jacinto del 
Búa 

Las acciones aplicadas por los propietarios en relación 
con el control y archivo de los documentos que sustentan 
el correcto informe de ingresos y egresos al servicio de 
rentas internas demostraron que el 75% de los microem-
presarios lo hacen de manera adecuada y solo el 25% 
mantiene un archivo total de las facturas de ingresos y 
egresos.

Figura 5. Han ido objeto de sanciones tributarias

El análisis procedente de las encuestas aplicadas a los 
propietarios de las microempresas, se pudo evidenciar 
que el uso de la facturación electrónica ha logrado el 18% 
de las microempresas no hayan sido objeto de sancio-
nes o multas, por el contrario, las empresas que utilizan el 
método tradicional de facturación física ha dejado como 
resultado que el 72% de las microempresas, han sido 
objeto de multas y sanciones al menos una vez, en oca-
siones dos y hasta tres veces, provocando desembolsos 
económicos para el pago de los valores determinados 
por la administración tributaria y la pérdida de ingresos 
por la clausura de los locales comercial.

DISCUSIÓN 

Todas las personas (naturales y jurídicas) que ejercen al-
gún tipo de actividad económica, deben llevar registros 
contables de acuerdo al tipo de contribuyente que rea-
licen, es de vital importancia que las transacciones que 
realizan tengan archivado en forma cronológica los docu-
mentos de respaldo del hecho contable. 

En referencia a la importancia de tener conocimientos so-
bre el tema de facturación electrónica, las microempre-
sas de la parroquia San Jacinto del Búa el 51% de los 
encuestados tiene un conocimiento muy básico sobre el 
tema, a diferencia del 49% de las microempresas, que no 
tienen conocimiento alguno sobre este tema y una de las 
razones principales que deja como efecto el poco interés 
de indagación es la poca adaptación a los medios elec-
trónicos y el uso de las tecnologías y no haber recibido 
ninguna capacitación sobre facturación electrónica. En el 
estudio realizado por (Coahuila et al, 2016)  manifiesta 
que el sistema de facturación electrónica mejora la pro-
ductividad y la competitividad de las empresas, debido al 
ahorro en costes, en espacio y su contribución al cuidado 
del medio ambiente.



443

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Las TIC´s, particularmente las relacionadas con la Internet 
han impactado de manera considerable no solo en las 
actividades empresariales en sus procesos de comercia-
lización y de comunicación, sino también en el esquema 
de vida actual, modificando desde los mecanismos de 
compra, hasta los procesos de comunicación y de bús-
queda de información. Los representantes que han opta-
do por la aplicación de la facturación electrónica en sus 
microempresas son apenas el 17%, quienes se han visto 
beneficiados con el crecimiento continuo y el aumento 
positivo de su capital sin violentar la ley y logrando tener 
un mayor control de sus ingresos y egresos de dinero de 
manera diaria. A pesar de ser conscientes de esta reali-
dad, el 83% de los representantes legales de las empre-
sas se rehúsan a dejar el método de facturación física y 
manifiestan que no han participado en una capacitación 
o inducción en el tema de la emisión de comprobantes 
electrónicos, ni conocen su base legal. 

Como afirma  (Sumba & Santistevan, 2018) en su artículo 
que para favorecer el crecimiento de las microempresas 
es necesaria la inversión en investigación e innovación, 
promoviendo que tengan características distintivas, las 
cuales permitirán la creación de ventajas competitivas a 
través de la tecnología, con la finalidad de posicionarse 
en el mercado y de esta manera superar la competencia  

Uno de los principales objetivos de la Implementación 
Electrónica es la disminución del papel impreso, ya que 
esto favorece al medio ambiente. Pero debido a la falta 
de conocimiento sobre las diferentes maneras de obtener 
o revisar las facturas electrónicas que tienen sus clientes. 
(Hernández et al. 2017).

Las acciones aplicadas por los propietarios en relación 
con el control y archivo de los documentos que sustentan 
el correcto informe de ingresos y egresos al servicio de 
rentas internas demostraron que el 75% de los microem-
presarios lo hacen de manera adecuada y solo el 25% 
mantiene un archivo total de las facturas de ingresos y 
egresos. Los comprobantes físicos son quemados, perdi-
dos, sin tener en cuenta que necesitan para respaldar sus 
transacciones ante organismos de control.

El análisis procedente de las encuestas aplicadas a los 
propietarios de las microempresas, se pudo evidenciar 
que el uso de la facturación electrónica ha logrado el 18% 
de las microempresas no hayan sido objeto de sancio-
nes o multas, por el contrario, las empresas que utilizan el 
método tradicional de facturación física ha dejado como 
resultado que el 72% de las microempresas, han sido 
objeto de multas y sanciones al menos una vez, en oca-
siones dos y hasta tres veces, provocando desembolsos 
económicos para el pago de los valores determinados 

por la administración tributaria y la pérdida de ingresos 
por la clausura de los locales comercial. El Servicio de 
Rentas Internas como sujeto activo de la Administración 
Tributaria en nuestro país, es el encargado de lograr una 
recaudación efectiva de impuestos, implementando po-
líticas y procedimientos que permitan reducir los niveles 
de evasión, elusión y fraude fiscal. Dicha institución ha 
considerado prioritario introducir un mecanismo que per-
mita ejercer un mayor control sobre la emisión de com-
probantes de venta a fin de tener un panorama claro y 
cierto respecto a la veracidad de la información reportada 
por los contribuyentes a través de sus declaraciones de 
impuestos.

El presente estudio aplicado a las microempresas de la 
parroquia San Jacinto del Búa concuerda con lo expresa-
do por (Valencia & Sirley, 2021) quien manifiesta que en 
un estudio realizado a diversas microempresas evidencia 
que “el avance en cuanto a la utilización de la información 
y comunicación no se ha logrado totalmente en estas, 
que si bien existe un grado de aplicación y familiaridad 
con las TIC´s, una parte de ellas no las consideran nece-
sarias para la operación de sus empresas y que más bien 
lo consideran un gasto innecesario”, realidad en la que 
muchos microempresarios están aferrados a sus bases 
tradicionales que representan un mayor nivel de riesgo 
empresarial y a raíz de esto, una mayor vulnerabilidad 
ante los factores externos que influyen en las actividades 
de las empresas y que se rehúsan a implementar meca-
nismos que permitan mejorar la eficiencia y eficacia del 
control financiero tecnificado de la microempresa, supri-
miendo la oportunidad de lograr el crecimiento empresa-
rial que anhelan sus representantes.

Con base en los resultados obtenidos, fue notable la fal-
ta de conocimiento acerca de obligaciones y derechos 
tributarios que pertenecen al representante legal de las 
microempresas, siendo uno de los principales problemas 
la informalidad y el dominio del conocimiento empírico en 
la dirección micro empresarial día a día, dejando como 
resultado que exista un control interno de poca confiabi-
lidad ante la toma de decisiones que serán determinan-
tes en el desarrollo de las actividades que se conllevan a 
cabo en la oferta de productos y servicios a la sociedad, 
adjunto a esto, se determinó la carencia de responsabili-
dad en el control de sus archivos que sustentan los ingre-
sos y gastos de manera legal, dejando expuestos a las 
sanciones que se determinan al violentar los reglamentos 
que deben cumplir cada ciudadano que desempeña un 
rol de contribuyente dentro del estado ecuatoriano y que 
no afecte a la recaudación de los impuestos.
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Procedimientos para implementar la facturación electrónica

Dirigido a: Persona Natural - ecuatoriana, Persona Natural - Extranjera

Pasos Descripción

Requisitos para la auto-
rización de facturación 

electrónica

El SRI dispone los requisitos para la emisión para los documentos electrónicos lo cual para tal efec-
to se deberá tener en cuenta lo siguiente:
Firma electrónica
Software que genere comprobantes electrónicos (puede ser propio o se puede utilizar la herramien-
ta de comprobantes electrónicos de uso gratuito).
Conexión a Internet
Clave de acceso a servicios en línea.

Firma Electrónica

¿Qué es la firma electrónica?
Es el documento virtual que certifica la vinculación de la firma electrónica con una persona deter-
minada; es la equivalencia de la firma manuscrita, ya que tiene la misma validez legal y está ampa-
rada en la Ley de Comercio Electrónico.

Usos de la firma electrónica
Facturación electrónica, ECUAPASS (Aduana del Ecuador), Gestión Documental Quipux (Proyecto 
Cero Papeles), Compras Públicas, etc.

Pasos para obtener la firma electrónica
1. Ingrese la solicitud en www.eci.bce.ec.

2. De clic en la pestaña Firma Electrónica.

3. Ingrese a” Solicitud de Certificado”. Llene el formulario y adjunte los requisitos solicitados.

4. Aprobada la solicitud realice el pago del certificado en las ventanillas de Registro Civil de la 
ciudad donde solicitó el servicio.

5. Retire su certificado en la oficina que eligió portando su cédula o pasaporte.

Requisitos para obtener el Certificado de Firma Electrónica
Persona Natural

1. Digitalizado de cédula o pasaporte a color.

2. Digitalizado de papeleta de votación actualizada.

3. Digitalizado de la última factura de pago de luz, agua o teléfono.

Persona Jurídica
1. Digitalizado de cédula o pasaporte a color.

2. Digitalizado de papeleta de votación actualizada.

3. Digitalizado del nombramiento o certificado laboral firmado por el representante legal.

4. Autorización firmada por el representante legal.

Proceso de solicitud de 
certificación de emi-
sión de documentos 

electrónicos.

Los Contribuyentes podrán realizar la respectiva solicitud para poder emitir los comprobantes elec-
trónicos únicamente por medio del portal de la página del SRI correspondiente a la figura siguiente 
se muestra. Figura 4: Portal Web del Servicio de Rentas Internas

Emisiones comprobantes 
electrónicos

Trámite habilitado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales 
realizar la emisión de comprobantes electrónicos, mediante la presentación de los requisitos corres-
pondientes a través de los diferentes canales de atención habilitados al ciudadano a nivel nacional.

Requisitos para el trámite

Requisitos para realizar el trámite en línea:
 • Número de identificación del contribuyente

 • Clave de acceso a servicios en línea
Requisitos para realizar el trámite a través del aplicativo móvil:

 • Número de identificación del contribuyente

 • Clave de acceso a servicios en línea.
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¿Cómo hacer el trámite?

1. Ingresar a la página web: www.sri.gob.ec 
2. Ingresar a SRI en línea 
3. Escoger la opción facturación electrónica 
4. Escoger SRI yo en línea 
5. Ingresar número de identificación y clave 
6. Configurar perfil, firma y cargar información de productos 
7. Escoger la opción emisión

Procedimiento para reali-
zar el trámite a través del 

aplicativo móvil:

Procedimiento para realizar el trámite en línea:
1. Ingresar a la aplicación móvil 
2. Escoger la opción SRI & Yo en Línea 
3. Ingresar RUC y contraseña 
4. Configurar perfil, firma y cargar información de productos 
5. Escoger la opción emisión.

¿Cuál es el costo del 
trámite? El trámite no tiene costo

¿Dónde y cuál es el hora-
rio de atención?

Para trámite en línea el servicio se encuentra habilitado las 24 horas a través del siguiente enla-
ce: https://srienlinea.sri.gob.ec/sri-en-linea/inicio/NAT

Autorización para im-
primir y emitir com-
probantes de venta, 

retención y documentos 
complementarios

En el art. 6 del reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios, 
se indica que el periodo de vigencia será de 1 año para los sujetos pasivos que efectúen las si-
guientes estipulaciones: 1) Las declaraciones, anexos y su cancelación se efectúen en la fecha 
prevista a lo que se indica en el calendario de los plazos para declarar y pagar impuestos según 
al noveno digito del ruc. De la misma manera se realice el pago. 2) No obtener pagos atrasados o 
deuda que genere alguna multa e intereses acumulados. 3) A su vez el sujeto pasivo deberá sumi-
nistrar la información correcta al Servicio de Rentas Internas para cualquier tipo de comprobación 
que desee realizar La Administración Tributaria.

CONCLUSIÓN

En las microempresas de la parroquia San Jacinto del Búa se conforma en su gran mayoría de personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad, siendo estas en su mayor porcentaje personas que aplican un conocimiento empírico, 
a pesar de ofertar productos o servicios tecnificados a la sociedad. Estos contribuyentes que cumplen el rol de con-
tribuyentes pasivos en la relación con el ente recaudador de impuestos, no tienen conocimientos fortalecidos y dentro 
de su análisis de fortalezas y debilidades, la falencia de conocimientos legales tributarios es evidente en un gran por-
centaje por lo que totalmente necesario fortalecer los intelectos de cada contribuyente en el tema de normativa legal 
tributaria.

La demanda dentro del área geográfica en la que se desempeñan las microempresas que han sido objeto de estudio, 
han predominado la oferta en el área comercial, generando un mayor movimiento económico en la compra de produc-
tos tangibles, siendo la principal característica la compra y venta de productos agrícolas, siendo los integrantes de 
la relación comercial los campesinos y los microempresarios de este importante sector, mismos que por su actividad 
diaria en ocasiones pasan por desapercibido el cuidado de los comprobantes autorizados por el Servicio de Rentas 
Internas y que son necesarios para poder presentar valores sustentables y reales en la rendición de cuentas al fisco 
mensual o semestral.

La aplicación de esta beneficiosa herramienta electrónica en las microempresas de la parroquia San Jacinto del Búa 
sin ser obligados de manera estricta y por propio consentimiento se ve representado en un porcentaje menor en rela-
ción a las que han optado por seguir el método de facturación tradicional y por ello basándonos en un análisis de vo-
lumen de ventas, las empresas que han adquirido este sistema han aumentado su productividad, generando mayores 
ingresos, mayor aplicación de estrategias de control y aumento de empleo para los ciudadanos.

El uso de la facturación electrónica ha logrado disminuir el pago de sanciones y multas que puede determinar el ente 
recaudador en diferente escala, permitiendo descargar los valores reales que han sido recaudados a partir de la venta 
del producto o servicio a los clientes, además de controlar de mejor manera los archivos que sustenten las declaracio-
nes presentadas al Servicio de Rentas Internas, reduciendo los gastos destinados a la elaboración de los talonarios de 
factura u otros documentos que son necesarios en el desarrollo del negocio.
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RESUMEN

En el tratamiento endodóntico la irrigación de los conductos radiculares se considera como uno de los pasos clínicos más importantes. El 
hipoclorito de sodio es la sustancia irrigante de primera elección debido a sus propiedades, como la desintegración de tejidos pulpares y 
especialmente la eliminación de colonias bacterianas dentro de los conductos radiculares. Objetivo: Analizar los beneficios del hipoclorito 
de sodio como agente irrigante de primera elección. Métodos: Se realizó una búsqueda de información relevante en las bases de datos: 
Scielo, Elsevier, Google académico, Pubmed se incluyen investigaciones bajo criterios de inclusión y exclusión. Resultados: La concentra-
ción de hipoclorito de sodio más utilizada en los es del 2.5%, no existe una diferencia estadísticamente significativa con la concentración 
al 5%. Se pudo evidenciar que hay una reducción considerable al utilizar NaOCl durante 1 minuto y el porcentaje de eliminación bacteria-
na aumenta cuándo la exposición se la hace por más tiempo. En el momento clínico, el aumento de temperatura en concentraciones bajas 
de NaOCl por medio de la activación ultrasónica potencia las acciones de disolución de materia orgánica. Conclusiones: El hipoclorito 
de sodio es la sustancia irrigadora que elimina la mayor cantidad de material orgánico, su función antibacterial es comprobada, siendo 
efectiva incluso contra algunas esporas y microorganismos resistentes. 

Palabras clave: NaOCl, antibacterial, eficacia.

ABSTRACT

In endodontic treatment, root canal irrigation is considered one of the most important clinical steps. Sodium hypochlorite is the irrigant 
substance of first choice due to its properties, such as the disintegration of pulp tissues and especially the elimination of bacterial colonies 
inside root canals. Objective: To analyze the benefits of sodium hypochlorite as the irrigant of first choice. Methods: A search of relevant 
information was carried out in the following databases: Scielo, Elsevier, Google Scholar, Pubmed, including research under inclusion and 
exclusion criteria. Results: The concentration of sodium hypochlorite most commonly used in the studies is 2.5%, there is no statistically 
significant difference with the 5% concentration. It could be evidenced that there is a considerable reduction when NaOCl is used for 1 
minute and the percentage of bacterial elimination increases when the exposure is for a longer time. At the clinical stage, the increase in 
temperature at low concentrations of NaOCl by means of ultrasonic activation enhances the action of dissolution of organic matter. Con-
clusions: Sodium hypochlorite is the irrigating substance that eliminates the greatest amount of organic material, its antibacterial function 
is proven, being effective even against some spores and resistant microorganisms. 

Keywords: NaOCl, antibacterial, efficacy.
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INTRODUCCIÓN

El hipoclorito de sodio (NaOCl) es una de las sustancias 
más comunes utilizadas para irrigar conductos radicula-
res durante los tratamientos de endodoncia, esto debido 
a su capacidad de degradar tejidos orgánicos y sus pro-
piedades antibacterianas además de ser efectivo contra 
algunos lípopolosacáridos de la pared celular bacteriana. 
Su efecto se puede potenciar activando la sustancia de 
manera manual o con sistemas ultrasónicos. (Martínez-
Oroszo, et al. 2020)

Es importante tomar en cuenta que el éxito de los tra-
tamientos de endodoncia se basa en la eliminación de 
todos los productos orgánicos e inorgánicos presentes 
en el sistema de conducto radiculares, todos los pasos 
del tratamiento endodóntico son importantes y no pode-
mos dejar de lado la irrigación la cual juega un papel im-
portante dentro del mismo, ya que al ser bien realizada 
puede eliminar productos tóxicos de sitios dentro de los 
canales radiculares donde otros pasos como la instru-
mentación no puede llegar. (Marín et al. 2019)

Existen en el mercado muchas sustancias que pueden 
ser utilizadas como irrigantes de conductos, pero son 
muy pocas las que poseen las propiedades de un irri-
gante ideal, el NaOCl es el que más se acerca al irrigante 
de elección, sin embargo, su manejo requiere habilidad 
y entrenamiento; ya que puede ser tóxico y más si se lo 
combina con otras sustancias.  Hay que tomar en cuenta 
también que la efectividad del NaOCl se debe a la molé-
cula de cloro libre, que queda en el conducto luego de su 
utilización, misma que es responsable de la eliminación 
de la mayor cantidad de bacterias, pero no es efectiva 
contra elementos inorgánicos que se forman en las pare-
des de los conductos radiculares. Por esta razón en oca-
siones hay que trabajar con protocolos de irrigación don-
de se deben utilizar más de una sustancia o activación 
ultrasónica. (Plutzer et al. 2018; Ruksakiet et al. 2020).

Un punto importante para la utilización del NaOCl es que 
resulta efectivo contra el Enterococcus faecalis, esta bac-
teria es una de las principales causantes de los fracasos 
del tratamiento de endodoncia, ya que puede sobrevivir a 
los procesos de limpieza y desinfección de los conductos 
cuando estos han sido deficientes. Esta bacteria puede 
vivir en condiciones donde existe escases de nutrientes, 
acidez, calor, alcalinidad, por lo que pueden permanecer 
latentes en conductos medicados. (Zandi et al. 2016).

Existen distintas concentraciones del NaOCl para el tra-
tamiento de conductos entre las cuales se encuentran: 
0,5;1;2,5;5,35%. La elección de alguna de ellas depen-
de en la mayoría de los casos del criterio del profesio-
nal, teniendo en cuenta que en el caso de producirse un 

accidente con el manejo de la solución de irrigación a 
mayor concentración del NaOCl la afectación en los te-
jidos periradiculares puede manifestarse con inflamacio-
nes severas hasta osteonecrosis. (Rocas et al. 2016).

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una búsqueda inicial en bases de datos como 
Scielo, Elsevier, Google académico y Pubmed, se inclu-
yeron, revisiones sistémicas, reportes de caso, ensayos 
clínicos aleatorios. Se obtuvo información basándose en 
los siguientes criterios:

Criterios Inclusión

 • Investigaciones donde se determine la función antimi-
crobiana y de disolución de tejidos del NaOCl.

 • Reportes de caso en donde se utilice el hipoclorito de 
sodio, como solución irrigadora principal. 

 • Estudios comparativos entre el hipoclorito de sodio, 
con otras sustancias irrigantes.

 • Reportes de casos con distintas técnicas, para poten-
ciar la efectividad del hipoclorito de sodio.

 • Artículos de los últimos 5 años de publicación. 

 • Artículos en idioma Inglés, español y portugués.

Criterios de Exclusión

 • Artículos donde no se utilizó NaOCl como irrigante 
principal.

 • Estudios en animales.

 • Estudios in vitro 

 • Tesis de grado.

 • Artículos más de 5 años de publicación. 

RESULTADOS

En la búsqueda inicial se recolectaron 30 artículos, al 
aplicar los criterios de inclusión y exclusión se eligieron 
15 con un aporte significativo a la investigación. En los 
artículos seleccionados se destaca principalmente las 
propiedades del NaOCl como solvente de material or-
gánico y coadyuvante para la desintegración estructural 
de biofilm, que conjuntamente con técnicas de irrigación 
activa se convierte en el complemento ideal para la ins-
trumentación y conformación del sistema de conductos 
radiculares.

La concentración de hipoclorito de sodio más utilizada en 
los artículos revisados es del 2.5%, ya que no existe una 
diferencia estadísticamente significativa con la concen-
tración al 5% en cuanto a la propiedad de disolución de 
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materia orgánica, la principal diferencia radica en el tiem-
po de exposición del agente irrigante, se ha demostrado 
que con la implementación de la activación ultrasónica, 
la eficacia de disolución de materia orgánica es la misma 
en ambas concentraciones, reduciendo así el riesgo de 
complicaciones o agudizaciones postoperatorias, esto 
independientemente si el conducto está completamente 
limpio o con restos de dentina luego de la instrumenta-
ción, la calidad y estado de dentina no interfieren en su 
función. (Martínez-Orosco et al. 2020).

Marín et al. (2019) indican que el NaOCl posee propie-
dades antimicrobianas, antimicóticas y posee una acción 
residual que puede estar presente hasta por 72 horas, 
además recalca en sus resultados que la toxicidad de 
esta solución irrigante es elevada, por lo que su adecua-
do manejo es un punto de estudio fundamental.

En estudios donde se realizaron intencionalmente la coloni-
zación bacteriana de las paredes de los conductos radicu-
lares, se pudo evidenciar que hay una reducción conside-
rable al utilizar NaOCl durante 1 minuto y el porcentaje de 
eliminación bacteriana aumenta cuándo la exposición se 
la hace por más tiempo, la eficacia del hipoclorito radica 
en que elimina de las paredes de los conductos películas 
de biofilm secas o fijas, no deja residuos tóxicos además la 
acción es inmediata y este irrigante se lo puede encontrar 
fácilmente y no es costoso. (Rôças et al. 2016).

Provenzano J, y cols determinaron que el mecanismo por 
el cual el NaOCl mata a las bacterias puede deberse a 
la oxidación de las enzimas y aminoácidos de proteínas 
bacterianas, ataque a los lípidos de la membrana y la pér-
dida de los elementos que se encargan de la síntesis de 
proteínas, pueden interferir también formación o destruc-
ción del ADN. (Rôças et al. 2016).

El NaOCl cumple con la mayoria de las propiedades idea-
les de un irrigante para el tratamiento de conductos, en la 
literatura revisada, además se menciona a la temperatura 
ambiente como un factor determinante que podría alterar 
las propiedades del NaOCl si no se manejan de forma 
adecuada su almacenamiento y reservorio, la molécula 
de clorina se mantiene estable en un ambiente de refri-
geración, al igual que el pH (>11). En el momento clínico, 
el aumento de temperatura en concentraciones bajas de 
NaOCl por medio de la implementación de ultrasonido, 
aumenta la actividad de la molécula de clorina, poten-
ciando las acciones de disolución de materia orgánica.

En la mayoría de los estudios se encuentra una compa-
ración entre la efectividad de la clorhexidina y el NaOCl 
como sustancias irrigadores, las metódologías utilizadas 
en cada estudio son heterogenias, sin embargo, se des-
taca la propiedad de disolución de materia orgánica del 

NaOCl sobre la clorxidina. En consenso de la literatura 
revisada se recomienda la utilización de la clorhexidina 
como un coadyuvante por su propiedad antibacteria-
na, teniendo en cuenta que se debe realizar irrigación 
con suero fisiológico entre cada sustancia para evitar 
interacciones.  

Estas condiciones hacen que el NaOCl sea el irrigante 
de primera elección, en los tratamientos de endodoncia 
y más aún cuando su uso pude ser variado de acuerdo 
al caso y magnitud del problema a tratar en cuanto a la 
concentración y potenciación del mismo.

DISCUSIÓN

EL NaOCl al ser utilizado como irrigante de conductos, 
reacciona con el material orgánico e inorgánico es decir 
con restos de dentina, residuos de pulpa, sangre y resi-
duos de los instrumentos. (Martínez-Orosco et al. 2020). 
La mayoría de las bacterias presentes en los conductos 
radiculares pertenecen a la familia de los gram positivos, 
no dejando de lado la presencia de ciertas bacterias 
gram negativas, dentro de estos grupos se encuentran 
microorganismos muy resistentes a las preparaciones 
biomecánicas, por esto es importante el potenciar las 
propiedades con la utilización de instrumentos ultrasóni-
cos los mismos que ayudan al irrigante a llegar a sitios 
donde las limas no pueden hacerlo por su compleja ana-
tomía, debido a que el aumento del flujo favorece que la 
sustancia mejore el contacto con las superficies.(Teves et 
al. 2019; Gołąbek et al. 2019).

El NaOCl tiene la capacidad de eliminar microorganismos 
siendo utilizado hasta en las más bajas concentraciones 
todo depende del caso a ser tratado, sin embargo, al-
gunos autores sugieren utilizarlo en concentraciones 
de 2,5% en adelante especialmente para combatir al 
Enterococcus faecalis.

En un estudio realizado por Waltimo T, se determinó que la 
concentración de NaOCl al 0.5% puede alcanzar la mis-
ma efectividad de disolución que al 5.25%, esto se con-
sigue por la implementación de aumento de temperatura, 
en este estudio se aumentaron 20o, hasta alcanzar una 
temperatura de 60o obteniendo los mismos resultados de 
disolución en ambas concentraciones,  lo que coincide 
con el estudio de Macedo, quien recomienda refrescar 
de la solución, activación ultrasónica y el tiempo de expo-
sición para aumentar la efectividad del  irrigante, se de-
mostró que con la implementación de  la activación ultra-
sónica se incrementa la temperatura del irrigante en 10 o 
potenciando así su capacidad de eliminación de residuos 
orgánicos, datos que son concordantes con lo analizado 
en esta revisión. (Cohen & Hargreaves, 2011).
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Por otro lado, Karata SE, y Herrara A, en sus investiga-
ciones concluyen que el calentamiento de la solución no 
interfiere de manera significativa en el efecto antimicro-
biano del mismo, al contrario, si se utiliza NaOCl caliente 
es posible que el paciente experimente episodio de dolor 
luego del tratamiento, esto refuerza otros estudios donde 
se evidencia que la utilización del hipoclorito frío mejora 
considerablemente el dolor postoperatorio (Karatas et al. 
2021). Esta es una condición clínica que necesita ser es-
tudiada con mayor amplitud.

En la investigación realizada por Viana ME y cols se ana-
lizó la eficacia bateriana de la clorhexidina en gel al 2% 
frente al NaOCl al 2.5% en dientes con periodontitis api-
cal, la carga bacteriana se evaluó por reacción en cadena 
de la polimerasa cuantitativa en tiempo real (RTQ-PCR) y 
unidades formadoras de colonias (UFC). Por (RTQ-PCR) 
la reducción bacteriana por NaOCl fue significativamente 
mayor que el grupo de clorhexidina, según la técnica de 
cultivo se detectó crecimiento bacteriano en el 50% de 
los casos del grupo con la clorhexidina en comparación 
con el 25% del grupo del NaOCl, sin embargo, en el es-
tudio realizado por Siqueira Jr JF y cosl no se encuentra 
diferencia significativa entre la eficacia antibacteriana del 
NaOCl al 2.5% y la clorhexina líquida al 0.12%. Esta dis-
crepancia de datos puede atribuirse a la heterogenicidad 
de la metodología de cada estudio, además se debe to-
mar en cuenta que la clorhexidina no posee la propiedad 
de disolución de materia orgánica ratificando la superiori-
dad del NaOCl. (Herrera et al. 2017).

Dentro de las limitaciones del estudio, se encuentran la 
gran cantidad de condiciones clínicas que puede pre-
sentar el paciente tanto en el diagnóstico pulpar y peria-
pical, además de otras variables como los instrumentos 
utilizados para llevar el irrigante al sistema de conduc-
tos radiculares, el diámetro apical, el uso del EDTA como 
complemento de la irrigación, la anatomía radicular, etnia 
y ubicación geográfica. Estas condiciones deberían ana-
lizarse por separado, debido a esto se realizó un detalle 
general de las propiedades y beneficios del NaOCl, como 
sustancia irrigadora de elección.

CONCLUSIONES

El NaOCl sigue siendo el irrigante de primera elección 
debido a que contiene la mayor cantidad de propiedades 
de un irrigante idóneo, dentro de estas las más impor-
tantes son su función antibacteriana y la degradación de 
materia orgánica.

Todas las funciones del NaOCl pueden ser potenciadas 
ya sea con el cambio de temperatura de la solución y la 
activación ultrasónica. 

Hasta el momento a pesar de años de investigación en 
búsqueda de una sustancia irrigante que pueda reem-
plazar y fortalecer las falencias del NaOCl, refiriéndose 
específicamente a su alta toxicidad, estabilidad, el NaOCl 
continúa siendo considerado como el estándar de oro en 
irrigación para tratamientos de conductos. 
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ABSTRACT

From the development achieved by the current information society, incalculable volumes of data are generated. The expo-
nential growth of information significantly supports people’s decision making in their daily activities. In Ecuador there are 
many institutions that store the data of their processes, the tourism sector representing an example of this. However, the data 
generated exceeds the power of analysis and processing of human beings, sometimes relevant information is presented that 
is not visible to people. The present investigation proposes a solution to the described problem starting from the development 
of a method for the treatment of unlabeled data.The proposed method is based on the unsupervised k-means algorithm. The 
proposal has been implemented from the stored data set of the tourism sector in the City of Riobamba.

Keywords: Machine learning, data mining, roughsets, entropy, information gain.

RESUMEN 

A partir del desarrollo alcanzado por la actual sociedad de la información, se generan volúmenes incalculables de datos. 
El crecimiento exponencial de la información apoya significativamente la toma de decisiones de las personas en sus activi-
dades cotidianas. En el Ecuador existen muchas instituciones que almacenan los datos de sus procesos, el sector turístico 
representa un ejemplo de ello. Sin embargo, los datos generados superan el poder de análisis y procesamiento del ser 
humano, en ocasiones se presenta información relevante que no es visible para las personas. La presente investigación 
propone una solución al problema descrito a partir del desarrollo de un método para el tratamiento de datos no etiquetados, 
basado en el algoritmo no supervisado de k-means. La propuesta ha sido implementada a partir del conjunto de datos al-
macenados del sector turístico de la ciudad de Riobamba.

Palabras clave: Aprendizaje automático, minería de datos, roughsets, entropía, ganancia de información.
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INTRODUCTION

Tourism represents an important source of income in 
Ecuador’s internal economy.Each region of the country 
has attractions that make it unique as a tourist destina-
tion. The city of Riobamba in Ecuador is characterized by 
representing a very attractive tourist area, it is a city with 
great cultural heritage that attracts exquisite vacationers 
(Brachtl et al. 2009)

Tourism management itself generates high demands for 
products and services that include a wide range of diffe-
rent activities such as: transportation to destinations, ac-
commodation, supply, shopping, travel agency services, 
inbound and outbound tourism operators, among others 
(Sierra, 2016). Without a doubt, tourism represents a fun-
damental source of income that generates a large amount 
of data.

From the different operations that are carried out in the 
City of Riobamba, there are stored historical data of the 
different operations that are carried out in tourism mana-
gement (García et al. 2017). However, the existing data is 
not properly labeled, which makes it impossible to obtain 
objective information that contributes to decision-making 
for the tourism sector. (Ricardo et al. 2019).

Problems of this nature have been addressed in the 
scientific literature from data mining techniques for the 
cleaning, transformation and treatment of unlabeled data 
(Baalaji & Khanaa, 2020). The present investigation defi-
nes as objective to develop a method based on k-means 
for the treatment of unlabeled data.

Preliminaries

This section introduces an approximation of the main 
theoretical references that support the research propo-
sal.It begins with a characterization of machine learning.
The fundamental elements on the rough sets are pre-
sented. Some criteria for comparing k-means algorithms 
are presented. The section continues with the significant 
elements associated with entropy and information gain. 
Finally, the used k-means algorithm is described.

Machine learning

Machine learning introduces a new paradigm that refers 
to the study of computational algorithms that nurture its 
operation to automatically incorporate experiences to im-
prove its operation. Machine learning systems simulate 
the processes humans perform when performing a task.

A machine learning process needs to train a model by 
applying learning techniques. For the training process, 
data is provided that the machine will use to learn this 

procedure (Arnaiz et al. 2020). This type of learning has 
been used in data mining applications with the aim of dis-
covering rules and patterns in large data sets and filtering 
information (Shokri et al. 2017).

As for the classification of machine learning techniques 
can be divided:

 • Supervised or predictive learning: where the objective 
is to learn to map from X inputs to Y outputs, given a 
labeled set of N input-output pairs; this set is called 
Training set.

 • Unsupervised or descriptive learning: aims to find in-
teresting patterns in the N entries.

 • Reinforcement of learning: it is used to know how it acts 
or behaves when certain occasional signs of reward or 
punishment are given.

Rough sets

The Roughsets (RS) are based on the assumption that 
each object x in the universe of discourse U has associa-
ted certain information that represents data and knowled-
ge. It is expressed through attributes that describe the 
object. Among the advantages of RS for data analysis are 
(Fraser & Yu, 2021):

 • It is based on the original data and does not require 
external information, so there is no need to make any 
assumptions about the data.

 • It allows the analysis of qualitative and quantitative 
traits.

Then a rough set is formalized.

Let U be a finite universe. Let R be an equivalence relation 
defined in U, which partitions U. (U, R) is a collection of all 
equivalence classes, called the approximation space. Let 
w1, w2, w3, wn elements of the approximation space (U, R). 
This connection is known as the knowledge base. Then, 
for any subset B of U, the top approximation  and the 
bottom approximation  are defined as (Machado, 2018).

The ordered pair ( ) is called an approximate set and it 
also has:

 he is certainly a member of X.

 he’s certainly not a member of X.

 possibly a member of X.

Where:

POS(B): refers to the positive region of B,

NEG(B): refers to the negative region of B,
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BR(B): refers to the border region of B.

Entropy and information gain

The entropy in a data source represents the magnitude 
that measures the information provided about the data 
source. Entropy provides information about a specific 
data source or fact (Crevecoeur, 2019):

Definition

Given two classes P and N in a sample space S, where:

S=P∪N (1)

Where the cardinality is given by:

 |P|=p and |N|=n (2)

Entropy refers to the amount of information necessary to 
decide whether a sample of S belongs to P or to N and is 
defined as (Isler et al. 2016; Carrillo et al. 2018).

(3)

When selecting an attribute b the sample space is divided 
into child subsets of b, the way to determine how much 
information an attribute b contributes in a total set of attri-
butes A, is given by (Sadri et al. 2017).

(4)

Finally, if we have k classes, N instances in the data set, 
the entropy of the entire set is E, the entropy of each of the 
subsets is E1 and E2, the number of instances in one class 
is k1 and in the other k2, ethen the minimum contribution 
of information is defined as (Ben & Bargaoui, 2020).

(5)

Algorithmk-means

K-means is one of the most widespread algorithms for 
grouping. Clustering represents a technique implemented 
in Data Mining. The idea of k-means is to place all ob-
jects in a given space and given their characteristics form 

groups of objects with similar but different features to the 
others that make up other groups. K-means is an unsuper-
vised learning algorithm that has the following character-
istics (Bai et al. 2017).

 • The data set is partitioned into K groups (clusters) 
randomly.

 • K center points are selected at random, one from each 
group (centroids).

 • For each data, the distance from the point to each cen-
tral point of the groups is calculated and the data be-
comes part of the group whose distance is less than 
its center.

 • If the data is closer to its own group, it stays in its 
group, otherwise it becomes part of the group of the 
closest center.

 • The previous process is repeated until no point passes 
the group.

However, the algorithm has some drawbacks:

 • The final grouping depends on the initial centroids.

 • Convergence in the global optimum is not guaranteed, 
and for problems with many specimens, it requires a 
large number of iterations to converge.

Materials and methods

This section describes the implementation scenario ba-
sed on the stored data set of the tourism sector in the City 
of Riobamba.

Table 1. Data stored from the tourist sector in the City of 
Riobamba.

Data set Type of data Instances Attributes

Valuation of fate Multivariate 1382 4

Historical Tours Multivariate 720 6

Hotel accommodation Univariate 1080 5

Transport job Multivariate 2801 4

A data set with decision attributes was used to be able to 
execute the algorithms excluding this attribute and then 
compare the results obtained with those originally indica-
ted by these attributes.

By having data sets for which the decision attribute is 
known, it allows determining the number of groups of the 
k-means algorithm.
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Figure 1 shows a diagram of the flow of the k-means 
method for the case under study.

Fig. 1. Diagram of the operation of the k-means method.

As in most data mining processes, each repository had to 
go through the stages of: clean, integrate, select, trans-
form, mine, interpret and present (Mar et al. 2021). Figure 
1 shows the flow of the k-means method for the case un-
der study. The following is a description of the different 
steps that describe the method:

Step 1. Initialization: A set of objects is defined to which 
the clustering process is applied, which consists of divi-
ding the data into groups and a centroid (geometric cen-
ter of the clusters) for each one. Initial centroids can be 
determined randomly, while in other cases they process 
the data and centroids are determined by calculations.

Step 2. Classification: For each data, the square Euclidean 
distance from the centroids is calculated, the closest cen-
troid to each of the data is determined, and the object is 
appended to the cluster of the centroid that was selected.

Step 3. Centroid calculation: The centroids are recalcula-
ted for each of the clusters.

Step 4. Convergence verification: It is checked if one of 
the algorithm’s conditions has been met and that it must 
stop, this is called the convergence or stop condition. A 
set of conditions are defined for processing:

a) The number of iterations.

b) When the centroids obtained in two successive itera-
tions do not change their value.

c) When the difference between the centroids of two suc-
cessive iterations does not exceed a certain threshold.

d) When there is no transfer of objects between groups in 
two successive iterations.

If any of the convergence conditions is not met, steps two, 
three and four of the algorithms are repeated.

For computational processing the algorithms were coded 
in Python 3.8.12 and it was run on the following platform:

 • Intel(r) core(tm) i3-2100 cpu @ 3.10ghzprocessor.

 • Operating system: Ubuntu / Linux.
From the k-means algorithm comparison criteria, the one 
was chosen to maximize the number of success cases, 
since in the end the last interest is to determine how well 
the grouping did.

In order to compare the results obtained, three proces-
ses were run with the same data sets under the following 
conditions:

 • 90 repetitions were made when random processes 
were carried out, in order to determine the average 
effect of the algorithm.

 • When ranges were used, there was no point in repea-
ting it more than once as the algorithm is deterministic 
for a given data set.

Classic k-means with random centroids

K-means was used as a grouping algorithm so that the re-
sulting groups were then used to label the objects in their 
decision attribute (D); using the group number in which 
the object was grouped as the value of the decision attri-
bute (D).

k-means using only the attributes with a contribution of in-
formation superior to a border. The entropy of each of the 
attributes and its information gain were calculated. The 
method used was as follows:

 • Let E (C) be the entropy of the entire set of attributes.

 • How much information is provided by the entropy of 
each of the c condition attributes (C) is calculated.

 • Let E(ci) be the entropy of the condition attribute ci. 

 • As the selection of the criterion in which value, of the 
Vc values, to divide the attribute c to calculate the en-
tropy can be very different for each attribute, it is deci-
ded to order the Vc values from least to greatest and 
take the mean as the division criterion.

 • The information input of attribute c is equal to:

 • The condition attributes that provide the greatest 
amount of information such as those selected are used 
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to choose the initial centers for the k-means algorithm 
from them.

Once the attributes to be considered have been chosen, if 
it is desired that the decision attribute (D) take different va-
lues from you, then k-means is run to form groups, using 
distances only the attributes selected for their greatest 
contribution of information. You can either initialize the 
centers randomly or divide the total range of the values of 
attribute c into k uniform pieces and take these values as 
initial centers of the k-means algorithm.

Given that they are the attributes that provide the most 
information, it was decided to initialize the centers with 
uniform ranges.

k-means using only attributes selected by rough sets

Using the theory of roughsets, to determine which condi-
tion attributes are indispensable and which are dispensa-
ble and therefore, proceed to the reduction of attributes, 
calculating the relation of indispensableness of each one 
of them.

Being P the set of attributes, a ∈ P, the attribute a is dis-
pensable in P if: 

IND(P)=IND(p{a}) (6)

Similarly, once the attributes to be considered have been 
chosen, if it is desired that the decision attribute (D) take 
Vd different values, then k-means is run to form Vd groups 
using only the indispensable attributes for the calculation 
of distances. The centers can be initialized randomly, or 
the total range can be divided into k uniform pieces; In 
order to compare the results, the centers with uniform ran-
ges were initialized.

RESULTS

From the data recovered from the tourist sector in the City 
of Riobamba, its processing is carried out. From the appli-
cation of the previously proposed experiments, the results 
that are expressed in Table 2 are obtained.

Table 2. Results obtained for the different data sets.

Characteristic/
Data sets

Valua-
tion of 

fate

Histo-
rical 

Tours

Hotel 
accommo-

dation

Trans-
port job

Total records 1382 720 1080 2001

Total attribute-
sincludingdeci-
sion

4 6 5 4

k-means classic

Classic k-
means success 
rate mean

63.40 35.20 53.20 54.50

Standard de-
viation of the 
classic k-
means success 
rate

3.80 7.38 3.01 8.45

Variation co-
efficient of 
the classic k-
means success 
rate

0.08 0.43 0.07 0.15

k-means using information gain

Number of attri-
butes removed 
due to informa-
tion gain

1 1 1 1

Average suc-
cess rate using 
the remaining 
attributes

56.80 30.40 56.20 48.30

Standard de-
viation of suc-
cess rate using 
only the remai-
ning attributes

0.00 0.00 0.00 0.00

Variation coe-
fficient of suc-
cess rate using 
only the remai-
ning attributes

0.00 0.00 0.00 0.00

Rough sets

Number of attri-
butes removed 
by rough sets

2 1 0.00 0.00

Average suc-
cess rate using 
the remaining 
attributes

57.6 32.32 54.20 42.40

Standard de-
viation of suc-
cess rate using 
only the remai-
ning attributes

0.00 0.00 0.00 0.00

Variation coe-
fficient of suc-
cess rate using 
only the remai-
ning attributes

0.00 0.00 0.00 0.00

From the analysis of the results presented in Table 2, the 
following discussions are presented:

1. The classical k-means algorithm is highly dependent 
on the selection of the initial centers. Random center 
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initialization tends to have high standard deviations, 
therefore high coefficients of variation.

2. From the use of entropy and information gain, only the 
attributes that provide more information are used, uni-
form ranges are used for centroids instead of random 
centers. The process becomes deterministic for the 
same data set; therefore, the standard deviation and 
coefficient of variation are displayed at zero.

3. Once the data has been labeled, or if already labeled 
data sets are available, and although the determina-
tion of the indispensable and dispensable attributes 
using rough sets is an expensive process in computa-
tional time, once determined, the reduction of attribu-
tes benefits likewise the future classification process.

4. The classic k-means with random centers showed that 
in some cases it obtained a higher success rate than 
the others, the problem is that its standard deviation 
is high and, therefore, as the average case will not 
always occur, it can be perfectly give the worst case, 
or cases close to it, and in these scenarios its perfor-
mance is lower than when using information gain or 
rough sets.

CONCLUSIONS

The present investigation proposed a machine learning 
method for dealing with unlabelled data sets those bases 
its operation on:

Use entropy and information gain to select from which at-
tributes to calculate the k-means centers.

Use k-means with only the attributes selected from the 
previous step to label the data in your decision attribute.

Once the objects have been labeled with the previous 
steps, approximate sets can be used to determine which 
attributes are dispensable and which are indispensable 
and, therefore, proceed to the reduction of attributes.

The calculation of entropy, the information gain and the 
approximate sets requires a computational effort before 
calculating the k-means.

By implementing the k-means algorithm on the stored 
data set of the tourism sector in the City of Riobamba, a 
classification of the information is obtained from relevant 
data. The proposal provides a tool for decision-making 
based on obtaining better opportunities in the sector.
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RESUMEN

Las Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) contribuyen al crecimiento local y regional debido a que, a través de su oferta 
crediticia, los micro, pequeños y medianos empresarios acceden al financiamiento que la banca tradicional limita. Sin em-
bargo, en los últimos 10 años, redujeron su número, debido al bajo desempeño financiero por no cumplir con indicadores 
de rentabilidad, liquidez y solvencia requeridos. El objetivo de esta investigación es analizar el impacto del riesgo crediticio 
en la rentabilidad de las COAC del segmento 1 y 2 en Ecuador, en el periodo 2015-2018. Esta investigación plantea un 
análisis cuantitativo descriptivo y correlacional para demostrar la relación existente entre el incremento de la cartera vencida 
con respecto a la rentabilidad de las cooperativas en los segmentos mencionados. Con base en el análisis correlacional, 
se encuentra en el bivariado, que existe una correlación negativa alta (más de -0.5) entre la morosidad y las medidas de 
rentabilidad. También, en el análisis de regresiones se halló una relación negativa significativa entre estas variables.  Los 
resultados sugieren que las COAC puede mejorar su rentabilidad si se selecciona y monitorea de manera más eficiente el 
riesgo crediticio, para así mejorar la previsión de los niveles futuros de riesgo.  

Palabras clave: Riesgo crediticio, cooperativas de ahorro y crédito, rentabilidad.

ABSTRACT 

The Savings and Credit Co-Operatives Societies (SCCS) contribute to local and regional growth because, through their credit 
offer, micro, small and medium entrepreneurs have access to financing that traditional banks limit. However, in the last 10 
years, they reduced their number, due to poor financial performance due to not meeting the required profitability, liquidity and 
solvency indicators. The objective of this research is to analyze the impact of credit risk on the profitability of segment 1 and 
2 SCCS in Ecuador, in the period 2015-2018. This research proposes a descriptive and correlational quantitative analysis to 
demonstrate the relationship between the increase in the past due portfolio with respect to the profitability of co-operatives 
societies in the afore mentioned segments. Based on the correlational analysis, it is found in the bivariate, that there is a high 
negative correlation (more than -0.5) between NPL rate and profitability measures. Also, in the regression analysis, a signifi-
cant negative relationship was found between these variables. The results suggest that SCCS can improve their profitability 
if credit risk is selected and monitored more efficiently, in order to improve the forecast of future risk levels.

Keywords: Credit risk, savings and credit co-operatives societies, profitability.
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INTRODUCCIÓN

Los procesos de inclusión económica y financiera al sec-
tor popular y solidario en Ecuador y en América Latina 
tienen una notable participación en la economía en las úl-
timas décadas (CEPAL, 2018), tal es el caso de Ecuador 
que desde el año 2008, la Constitución de la República. 
en el artículo 283 define al sistema financiero como un 
sistema popular y solidario debido a su connotación so-
cial; promoviendo el incremento del número de entidades 
financieras que atienden a este sector, siendo que para 
el 2012 totalizaron 981 Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
que en lo posterior serán abreviadas por COAC, super-
visadas por la Superintendencia de Economía Popular y 
Solidaria (SEPS), pasando al 2015 con 854 y a junio de 
2017 con un total de 686 Instituciones.

Como indican Vergara y Arboleda (2019), de las insti-
tuciones financieras que disminuyeron, el 46% de las 
Cooperativas pertenecen al segmento 5 y el 29% al seg-
mento 4. De acuerdo con las disposiciones de los artícu-
los 163 y 460 del Código Orgánico Monetario y Financiero 
(COMYF), las mutualistas encargadas de dar crédito para 
la vivienda también forman parte del Sector Financiero 
Popular y Solidario. Según García et al. (2019). las COAC 
contribuyen con el crecimiento local y regional, debido a 
que buscan beneficiar a los agentes que conforman el 
sistema. Es indudable que el crecimiento local contribuye 
a la creación de procesos que intentan aminorar la po-
breza, generando actividades beneficiosas que puedan 
realizar en una localidad, con la finalidad de formar parte 
del mercado y demostrar el progreso de una comunidad 
en una región determinada (Poveda et al., 2017).

La disminución del número de instituciones obedece prin-
cipalmente a la salud y desempeño financiero que pre-
senta cada una, las cuales al no cumplir con indicadores 
de rentabilidad, liquidez y solvencia requeridos pasan a 
ser intervenidas para que otras entidades las absorban o 
pasen definitivamente a su liquidación. Un punto clave en 
el desempeño financiero son los riesgos a los cuales se 
enfrentan y de qué manera los mitigan, siendo los más co-
munes el de mercado, de liquidez, crediticio, entre otros. 

El principal propósito del trabajo de investigación es eva-
luar mediante herramientas econométricas la relación in-
versamente proporcional que existe entre el incremento 
de la cartera vencida, provisión de cartera y la rentabili-
dad de las COAC, analizando la evolución del comporta-
miento de la cartera vencida y la cartera improductiva, y 
evaluando la rentabilidad y sus determinantes. 

Existe toda una gama de estudios enfocados en anali-
zar los determinantes de la rentabilidad en las institucio-
nes dedicadas a la intermediación financiera. El riesgo 

crediticio es uno de los factores que incide en mayor me-
dida a la rentabilidad, particularmente, el índice de mo-
rosidad, que es utilizado comúnmente para determinar el 
nivel de correlación entre estas variables. Son variados 
los autores que investigan esta relación (Chavarrín, 2015; 
Dietrich & Wanzenried, 2014; Ayala, 2016; Almehdawe et 
al., 2020) pero no se ha llegado a un consenso del sig-
no de esta relación. Algunos estudios encuentran que se 
relacionan positivamente debido a que esperan mayores 
beneficios siempre que la cartera de crédito sea de mejor 
calidad. Otros autores señalan que una mayor exposición 
al riesgo genera un deterioro en la rentabilidad, por tanto, 
se espera un signo negativo.

De la misma manera, se ha desarrollado una amplia gama 
de estudios que analizan los determinantes de la morosi-
dad. Aguilar et al., (2006), Aguilar (2017), Cabezas (2017) 
y Jara (2019) consideran que la morosidad está asocia-
da a factores exógenos donde se investigan indicadores 
macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB), 
el desempleo, la inflación, la tasa de interés, entre otros. 
Los autores encontraron que existen una relación inversa 
entre el crecimiento económico y la tasa de morosidad, es 
decir, ante una expansión económica, las tasas de moro-
sidad disminuyen mientras que en tiempos de recesión 
la cartera de morosidad aumenta. Para el caso de varia-
bles como la tasa de desempleo, variación en el volumen 
de préstamos y tasa de interés, la relación es directa, es 
decir, incrementos en la tasa de desempleo genera in-
crementos en la tasa de morosidad. En esta misma línea, 
la evaluación, supervisión y recuperación de los créditos 
son considerados como gastos operativos y de gran re-
levancia para definir la eficiencia operativa de la institu-
ción. En resumen, varios investigadores concluyen que 
el desarrollo de la cartera crediticia de las instituciones 
financieras se atribuye a factores micro y macroeconómi-
cos.  Es decir, se debe a la situación económica donde se 
desarrolla la actividad financiera, así como a ciertos fac-
tores y políticas propias de operación y gestión de cada 
institución. 

La metodología aplicada en estos estudios difiere se-
gún la disponibilidad de los datos y objetivos del estu-
dio. Aquellos que cuentan con datos de panel realizaron 
análisis de cointegración, modelo del tipo vector auto 
regresivo (VAR), o análisis de regresión de mínimos cua-
drados ordinarios (MCO) (Chavarín, 2015). Otros estudios 
utilizan datos de corte transversal donde aplican análisis 
de regresión lineal múltiple para un determinado periodo 
del tiempo, análisis de correlación de Pearson, test de 
causalidad de Granger para identificar si existe una va-
riable que generan cambios previos en otras variables. 
En un estudio realizado para México, se aplicaron los 
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estimadores Hausman-Taylor y Arellano-Bover/Blundell-
Bond para determinar la relación causal entre estas va-
riables y encontraron que el coeficiente de morosidad en 
relación con la rentabilidad financiera (ROA) y rentabili-
dad económica (ROE) es negativo. En otras palabras, la 
morosidad no es un factor significativo de la rentabilidad 
del sistema bancario en México (Chavarín, 2015)

En general, se ha planteado que un aumento en el ries-
go crediticio está relacionado con una caída en la ren-
tabilidad de las instituciones que proveen los créditos 
(Athanasoglou et al., 2008). Por esto, se considera que la 
forma en que las instituciones financieras pueden mejorar 
su desempeño es a través de evaluación y monitoreo de 
los prestatarios (Saona, 2016; Afolabi et al., 2020). 

En el caso del Ecuador, los estudios sobre riesgo cre-
diticio y morosidad en cooperativas de crédito han sido 
descriptivos. Carrera y Morán (2019) representan gráfi-
camente el comportamiento de la morosidad de una coo-
perativa ubicada en la ciudad de Cotacachi y encuen-
tra que la entidad presenta distintas inconsistencias en 
el cálculo de probabilidades de no pago y en el control 
interno sobre estos temas.  Además, existen resultados 
encontrados en las encuestas a una cooperativa de aho-
rros de Ambato, en los que presenta distintos gráficos 
de morosidad y liquidez; se observa que a medida que 
aumenta la morosidad, la liquidez disminuye, lo cual in-
fluye en el desempeño de la cooperativa (Ayala, 2016). 
De la misma manera se encuentran otros estudios que 
incluyen encuestas, entrevistas y gráficos descriptivos 
de cooperativas en específico, pero no hay investigacio-
nes que usen métodos más rigurosos como regresiones 
para evaluar la correlación entre las variables. En el caso 
de las entidades bancarias, son pocos los estudios en 
Ecuador, como el caso de Vera-Gilces et al. (2020) en el 
que identifican que no hay una relación significativa entre 
el riesgo crediticio y la rentabilidad.  Ellos hacen un análi-
sis causal, usando el método generalizado de momentos 

GMM. Mencionan que su resultado puede sugerir que 
los bancos tienen niveles bajos de provisiones y no están 
siendo cautelosos. 

En resumen, mundialmente son escasos los artículos 
científicos sobre cooperativas de ahorro y crédito por 
varias razones: primero, porque no existen tantos datos 
como en el caso de los bancos; segundo, no se ha pro-
movido un análisis riguroso de las cooperativas (en gene-
ral, se hacen solo análisis descriptivos); tercero, en varios 
países no existen las cooperativas de ahorro y crédito, 
por lo que podría hacer que muy pocos investigadores 
estén interesados en el tema. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación plantea un análisis cuantitativo descriptivo 
y correlacional para demostrar la relación que existe entre el 
incremento de la cartera vencida, provisión de cartera con 
respecto a la rentabilidad de las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito del Segmento 1 y 2 en Ecuador. El método para em-
plear es cuantitativo debido a que se trabaja con recolec-
ción de datos y hace uso de herramientas econométricas 
como el software estadístico de STATA. 

La unidad de análisis es el Sistema Financiero Popular y 
Solidario y la población son las Cooperativas de Ahorro 
y Crédito del Segmento 1 y 2 que totalizan 59. La fuente 
de recolección de datos de la Investigación es de tipo 
secundaria. Se utilizaron los boletines financieros corres-
pondientes a las cooperativas del segmento 1 y 2, uti-
lizando estructuras de estados financieros remitidas a 
la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y 
Superintendencia de Compañías.  Se dispone de informa-
ción mensual desde enero de 2015 a diciembre de 2018 
de los estados financieros, resultados del ejercicio, clasi-
ficación de la cartera e indicadores financieros. A conti-
nuación, se describen las variables usadas en el análisis. 

Tabla 1. Definición de las variables usadas en el análisis correlacional.

Variable Abreviación Definición

Variable dependiente

Rentabilidad del capital ROE

Rentabilidad de los activos ROA
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Variable Abreviación Definición

Variables independientes

Morosidad Morosidad

Cobertura de cartera proble-
mática Cobertura_cprob

Eficiencia operativa Eficiencia_op

Eficiencia administrativa de 
personal Eficiencia_adm

Índice de capitalización neto Indice_cap

Rendimiento de la cartera 
por vencer total Rend_cpv Cartera total que genera intereses por el crédito otorgado y 

se encuentra en etapa de desarrollo

Liquidez Liq

Vulnerabilidad del patrimo-
nio Vul_pat

En el presente trabajo además de realizar un análisis descriptivo, se hace un análisis de regresión usando mínimos 
cuadrados ordinarios. La regresión por mínimos cuadrados ordinarios (MCO) es un método de análisis estadístico que 
estima la relación entre una o más variables independientes y una variable dependiente; el método estima la relación 
minimizando la suma de los cuadrados en la diferencia entre los valores observados y predichos de la variable depen-
diente configurada como una línea recta. 

La regresión MCO que se usará, es en el contexto de un modelo bivariado, es decir, un modelo en el que solo hay una 
variable independiente (X) que predice una variable dependiente (Y). Sin embargo, la lógica de la regresión OLS se 
extiende fácilmente al modelo multivariado en el que hay dos o más variables independientes.

Por lo tanto, la regresión que se estima en este documento se puede escribir de la siguiente manera: 
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Donde la  de las cooperativas  se mide a través de ROA, ROE y eficiencia operativa. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A diciembre de 2016 hay 59 cooperativas entre los segmentos 1 y 2 (26 en el primero y 33 en el segundo). La moro-
sidad promedio alcanza el 8.4% (con un mínimo de 2 y un máximo de 34%). Los gastos operativos bordean el 6% de 
la administración del activo total, la mitad de los cuales se deben a gastos de personal. El retorno sobre el patrimonio 
promedia el 3.2%, mientras que sobre activos es de 0.27%.  Por otro lado, el índice de capitalización es de alrededor 
el 15%, el rendimiento de la cartera por vencer total es de 17%, la liquidez 33,5% y la vulnerabilidad del patrimonio es 
de 42%. 

Tabla 2. Estadística descriptiva de las principales variables de análisis.

  Obs. Mean Std. Dev. Min. Max.

Morosidad 59 0,0837 0,0595 0,0200 0,3396

Cobertura_cprob 59 1,0731 0,4853 0,1789 2,9839

Eficiencia_op 59 0,0613 0,0169 0,0137 0,1007

Eficiencia_adm 59 0,0287 0,0102 0,0059 0,0510

ROE 59 0,0324 0,0779 -0,4348 0,1317

ROA 59 0,0027 0,0294 -0,2142 0,0215

Indice_cap 59 0,1529 0,0417 0,0643 0,2929

Rend_cpv 59 0,1716 0,0275 0,0890 0,2489

Liq 59 0,335 0,4983 0,1086 4,0301

Vul_pat 59 0,4236 0,3646 0,0174 1,9765

Al dividir por segmento, es notorio que son dos mercados de una naturaleza completamente distinta. Sus objetivos 
institucionales, recursos financieros y el grado de exigencia de las regulaciones que sobre ellos recaen derivan en 
procesos y resultados que difieren radicalmente. Por ejemplo, la mediana de la morosidad y los gastos operativos y 
de personal son un 50% superiores en el segmento 2, mientras que la rentabilidad sobre el patrimonio del segmento 
1 triplica a la del 2.   

Tabla 3. Estadística descriptiva de las principales variables de análisis por segmento.

Mediana
Segmento Morosidad ROE Eficiencia_op Eficiencia_adm
1 0,0551 0,0741 0,0498 0,0227
2 0,0778 0,0249 0,0719 0,0349

En el segmento 1, destacan los resultados positivos de Jardín Azuayo y la Cooperativa de la Pequeña Empresa de 
Biblián; únicas empresas que están en el cuartil superior de rentabilidad al mismo tiempo que en el cuartil inferior 
(mejores resultados) de morosidad y gastos operativos. Al otro extremo, con los resultados más magros en estos tres 
indicadores están las cooperativas Santa Rosa, Pilahuin Tío y 23 de Julio.

En el segmento 2, la única que está en el cuartil superior de rentabilidad para este segmento, así como en los cuartiles 
inferiores de morosidad y gastos es la Cooperativa Mujeres Unidas Tantanakushka Warmikunapac. Al otro extremo, 
con resultados realmente preocupantes, se tiene a las cooperativas Indígena SAC, Kullki Wasi, MASCOOP, y la San 
Francisco de Asís.
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Antes de entrar en el análisis de regresión, se va a realizar un análisis exploratorio bivariado. En primer lugar, se revisan 
las correlaciones entre algunas variables clave. Lo primero que destaca es que las variables centrales de este análi-
sis (los índices de morosidad y rentabilidad) muestran las correlaciones más elevadas de este conjunto de variables; 
especialmente con la rentabilidad sobre el patrimonio. El gasto de operaciones también tiene una correlación elevada 
con los índices de rentabilidad y morosidad, además de la cartera por vencer.  Y se evidencia que en la mayoría de los 
casos, esta correlación es negativa. 

Tabla 4. Tabla de correlaciones de las principales variables de análisis.

Morosidad Eficiencia_op Rend_cpv ROE ROA Indice_cap Liq

Morosidad 1,0000

Eficiencia_op 0,4405 1,0000

Rend_cpv 0,3838 0,6133 1,0000

ROE -0,7113 -0,4693 -0,0016 1,0000

ROA -0,6487 -0,3619 0,0312 0,9005 1,0000

Indice_cap -0,3173 0,0286 -0,2041 0,2127 0,1745 1,0000

Liq -0,0958 -0,1179 -0,1571 0,0419 0,0363 0,1993 1,0000

Finalmente se presentan los resultados del análisis de regresión. La regresión global, como se indicó anteriormente, 

es: . Donde, la rentabilidad se mide a través de rentabilidad sobre ac-
tivos (ROA) y sobre patrimonio (ROE).

A continuación, se presenta la tabla con los resultados de las regresiones realizadas. Cuando se estima el modelo 
con ambos segmentos incluidos, se encuentra una relación negativa, estadísticamente significativa. El efecto marginal 
obtenido es cercano a -1, lo cual se interpretaría como que por cada punto porcentual de morosidad las cooperati-
vas pierden en promedio 1 punto de rentabilidad. El R2 es de 0.5, lo cual indicaría una relación bastante adecuada, 
considerando que esta regresión incluye las 59 cooperativas, a pesar de lo detectado anteriormente respecto de las 
anomalías de algunas instituciones del segmento 2. 

Tabla 5.Tabla de resultados de las regresiones entre morosidad y rentabilidad.

ROE ROA Eficiencia_op
(1) (2) (3)s1 (4)s2 (5)s1 (6)s2 (7) (8) (9)

Morosidad -0,9321*** 0,8422** -0,6359** -0,8599** -0,0705 -0,3492 0,1259*** 0,3294*** 0,0492

Segmento 
1 0,0273**

Constante 0,1105*** 0,0909*** 0,1063*** 0,0928** 0,0142*** 0,0332* 0,0508*** 0,0312*** 0,0649***

R2 0,5060 0,5319 0,1880 0,4574 0,0971 0,4155 0,1941 0,4190 0,0519
O b s e r v a -
ciones 59 59 26 33 26 33 59 26 33

*p <0.1, **p <0.05, ***p <0.01

Cuando se controla por la variable segmento, la relación sigue siendo significativa, aunque la magnitud del efecto 
disminuye. Con esta regresión se ratifica lo descrito anteriormente, respecto de la mayor rentabilidad del segmento 1. 
El coeficiente obtenido nos indica que en promedio el segmento 1 tiene 2.7 puntos porcentuales más de rentabilidad, 
lo cual es elevadísimo considerando que la rentabilidad promedio (incluyendo ambos segmentos) es de poco más de 
3%.   

Analizando cada segmento por separado, vemos que ambos coeficientes son significativos (al 5% de error); sin em-
bargo, el coeficiente del segmento 1 es de una magnitud inferior al del segmento 2 (-0.63 vs. -0.86). El R2 también es 
mucho más bajo, lo que ratifica la elevada dispersión que observamos anteriormente. Esto nos diría, en principio, que 
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la morosidad afecta más fuertemente la rentabilidad en el 
segmento 2; lo cual podría significar que el segmento 1 
tiene mejores formas o más recursos y herramientas para 
contrarrestarla; si bien aquí también cabe considerar que 
la rentabilidad promedio del segmento 2 es mucho menor 
por lo que el efecto de la morosidad (-0.86) es mucho 
más pernicioso aún.   

Un hallazgo adicional es que la relación entre la morosi-
dad y la rentabilidad sobre los activos tiene mucho menor 
poder estadístico para ambos segmentos. En efecto, esta 
no sería significativa ni siquiera al 10%. Los R2 también 
son inferiores, especialmente para el segmento 1. 

En cuanto a la relación entre morosidad y la eficiencia 
operativa, se observa que es estadísticamente más po-
tente que con la rentabilidad (estadístico t y valor p aso-
ciado); aunque a diferencia de esta última, la relación 
solo es significativa para el segmento 1. Esto podría in-
terpretarse como un uso más eficiente y adecuado de los 
recursos institucionales.

CONCLUSIONES 

El propósito de este documento es analizar cómo se 
ha desarrollado la cartera de crédito de las COAC en 
Ecuador. En primera instancia se presenta la evolución 
del comportamiento de la cartera vencida, activos, y otros 
indicadores para luego evaluar la relación que existe en-
tre la morosidad (cartera vencida) y la rentabilidad. La 
presente investigación se realiza con el fin de aportar a la 
escasa literatura sobre el sector financiero popular y soli-
dario que sirva de guía para la elaboración de estrategias 
y políticas que ayuden a que dichas instituciones mejoren 
su desempeño. 

Con base en el análisis descriptivo se encuentra que la 
proporción de activos que generan rendimientos (activos 
productivos sobre total activos) se ha mantenido relativa-
mente estable en el segmento 1 mientras que en el seg-
mento 2 ha ido en aumento entre los años 2015 y 2018. 
Así mismo, la rentabilidad sobre patrimonio y sobre acti-
vos ha aumentado, mientras la morosidad de la cartera 
total ha disminuido. 

En el caso del análisis correlacional, se encuentra en el 
análisis bivariado que existe una correlación negativa alta 
(más de -0.5) entre la morosidad y las medidas de renta-
bilidad (ROA y ROE). De la misma manera, en el análisis 
de regresiones se halló una relación negativa significativa 
entre estas variables.

El signo que se encuentra de esta relación es consisten-
te con los resultados de estudios similares realizados en 
otros países como se menciona en la revisión de la litera-
tura. Los resultados empíricos muestran que cooperativas 

de ahorro y crédito de Ecuador que poseen menor riesgo 
de incurrir en carteras improductivas, poseen mayor ren-
tabilidad, y viceversa, mientras mayor sea la morosidad 
que perciban menor su rentabilidad. 

En este sentido, las cooperativas deberían tener un enfo-
que especial sobre la gestión del riesgo de crédito, me-
jorando el reconocimiento de activos deteriorados para 
crear reservas con el fin de cancelar estos activos. 

Los resultados sugieren que las COAC puede mejorar su 
rentabilidad si se selecciona y monitorea de manera más 
eficiente el riesgo crediticio, para así mejorar la previsión 
de los niveles futuros de riesgo. En vista de estos hallaz-
gos, algunas sugerencias pueden ser útiles para las coo-
perativas de ahorro y crédito, como la gestión responsa-
ble de los funcionarios dentro de las instituciones y de 
las políticas de crédito. Para aumentar su rentabilidad, las 
COAC podrían intentar reforzar sus estructuras de capital 
y el crecimiento de los activos. 

Finalmente, los hallazgos de este estudio tienen una rele-
vancia política considerable. Se podría argumentar que la 
capacidad de maximizar los rendimientos de la inversión 
ajustados al riesgo, mantener ventajas estables y compe-
titivas es un factor crucial para salvaguardar la competiti-
vidad del sector de la economía popular y solidaria. 

Al comparar estas evidencias en los principales seg-
mentos del sector financiero de la economía popular y 
solidario, el presente trabajo de investigación podría ser 
un apoyo para las COAC, organismos de control, y las 
diferentes partes interesadas como complemento para el 
proceso de toma de decisiones. 
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RESUMEN

Este artículo tiene como propósito determinar el nivel de pertinencia de la Maestría en Acuicultura en la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, Ecuador. Se pone en relevancia algunos referentes teóricos en torno a la importancia de la acuicultura en el contexto educativo 
ecuatoriano. El Programa de Maestría en Acuicultura prevé aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la producción 
científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones tecnológicas, fortaleciendo en los maestrantes un espíritu reflexivo orienta-
do al logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. La Maestría de en Acuicultura 
se inserta y se vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida, en el Eje 2, con los objetivos 4, 5 y 6. Donde se resalta 
la formación de profesionales para que sean capaces de dar respuesta al fortalecimiento de la economía social y solidaria, ecologista, 
basada en el conocimiento y el talento humano.

Palabras clave: Pertinencia, contexto educativo, producción científica, conocimiento.  

ABSTRACT

The purpose of this article is to determine the level of relevance of the Master’s Degree in Aquaculture at the Technical State University 
of Quevedo, Ecuador. It highlights some theoretical references regarding the importance of aquaculture in the Ecuadorian educational 
context. The Master’s Program in Aquaculture aims to contribute to the development of universal thought, the deployment of scientific pro-
duction and the promotion of technological transfers and innovations, strengthening in the students a reflective spirit oriented to the achie-
vement of personal autonomy, within a framework of freedom of thought and ideological pluralism. The Master’s Degree in Aquaculture is 
inserted and linked to the National Development Plan 2017-2021 Toda una Vida, in Axis 2, with objectives 4, 5 and 6, which highlights the 
training of professionals to be able to respond to the strengthening of the social and solidarity economy, ecological, based on knowledge 
and human talent.

Keywords: Relevance, Educational context, scientific production, Knowledge. 

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Méndez Martínez, Y., Morales Torres, M. J., Reyes Pérez, J. J., Cárdenas Zea, M. P., Carranza Patiño, M. S., & Rivas Salas, 
S. (2021). Análisis de la pertinencia de la Maestría en Acuicultura en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
Ecuador. Revista Universidad y Sociedad, 13(S3), 467-476. 



468

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN

La Maestría en Acuicultura es un proyecto pertinente 
y beneficioso para la Región Zonal 5 y la Universidad 
Técnica Estatal de Quevedo, por ser la casa de altos 
estudios donde se forman profesionales en las Ciencias 
Agropecuarias. Este programa guarda relación de afini-
dad y eficacia con las necesidades formativas del entor-
no social y laboral, y por lo tanto es congruente con las 
exigencias de la necesidad de capacitación de los profe-
sionales que se desempeñan en la rama.

Es una oferta académica diseñada en conformidad con 
las necesidades antes mencionada, en base a lograr de 
una manera adecuada y congruente la superación de los 
maestrantes para que sean capaces de ofrecer solucio-
nes científicas y técnicas a las principales problemáticas 
presentadas en los sistemas de Producción Acuícola de 
la región como son; perdida de la biodiversidad, contami-
nación de los ecosistemas, y el manejo de regulaciones, 
economía y mercadeo de los productos acuícolas, los que 
traen como consecuencia los bajos rendimientos acuíco-
las de los cultivos. El mismo tiene relevancia ya que es 
importante, significativo y útil para el desarrollo sostenible 
de la producción acuícola dentro de esta región Zonal 5 y 
para el país, mediante la formación de profesionales ca-
paces y competentes que resuelvan los problemas que 
tiene la producción acuícola. Con todo esto se favorece 
la meta del Plan de Desarrollo nacional 2017-2021 “Toda 
una vida”, de diversificar e incrementar la producción 
de alimentos en el país para el consumo de los hogares 
ecuatorianos tributando a la soberanía alimentaria. 

La propuesta de esta maestría es viable, dado a que su 
diseño y planificación brinda un proyecto a partir de un 
enfoque al cuidado del medio ambiente, lograr la renta-
bilidad económica, manejar necesidades de mercado de 
forma eficiente, lo que confiere el beneficio social posibi-
litando el éxito. La sostenibilidad acuícola se refiere a la 
cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin ayuda 
exterior y sin agotar los recursos disponibles en el ámbito 
de la ecología, en armonía con la naturaleza. Al respec-
to se han generado distintas tendencias a nivel mundial 
como son; la acuaponía donde se integran el componen-
te acuícola con el agrícola al hacer uso de este último de 
la hidroponía, donde se logra mayor producción de ali-
mentos sanos con menos recursos, sin uso de químicos, 
potencia la sistematización acuícola y logra ajustes de los 
sistemas de producción de alimentos a los cambios del 
consumidor final y los canales de distribución minoristas, 
particularmente supermercados.

Desde esta perspectiva, esta investigación tiene como 
propósito determinar el nivel de pertinencia de la Maestría 

en Acuicultura en la Universidad de Quevedo (UTEQ), 
Ecuador, pone en relevancia, algunos referentes teóricos 
en torno a la importancia de la acuicultura en el contexto 
educativo de la educación ecuatoriana. 

DESARROLLO

Con una historia milenaria, la acuicultura se ha convertido 
en una de las actividades de producción de alimentos 
de origen animal con mayor crecimiento en el mundo du-
rante los últimos años, ha tenido un incremento promedio 
anual de 6.7% con rendimientos de> 90.4 millones de 
toneladas (FAO, 2018). Una mayor demanda global por 
alimentos sanos y el acelerado crecimiento del mercado 
asiático han llevado a que la oferta mundial de alimentos 
provenientes de especies acuáticas (peces, crustáceos 
y moluscos) se convierta en la más significativa e incre-
mente su importancia respecto al total de alimentos de 
origen animal disponible en el mundo.

El éxito de este sector se basa en la selección de es-
pecies acuícolas con potencial para su cultivo, de las 
cuales algunas ya disponen de una amplia tecnología de 
producción, y en otras se ha avanzado muy poco en sus 
estudios. Por otro lado, la pesca de captura ha mostrado 
una situación de estancamiento relacionada con la sobre-
explotación de los recursos marinos, por lo que ha sido 
la acuicultura la que ha impulsado el crecimiento de la 
producción de especies acuáticas, llegando en 2014 a 
superar por primera vez a la pesca de captura como prin-
cipal proveedor de organismos acuáticos para consumo 
humano, y estimándose que su participación continuará 
aumentando a futuro. El consumo mundial per cápita de 
especies acuáticas pasó de 9.9 kg en la década de 1960 
a 20.1 kg en 2015 (de los que 9.5 kg provinieron de cap-
tura y 10.5 kg de acuicultura).

Sin embargo, en los últimos años, las tasas de crecimien-
to de la producción agropecuaria mundial y los rendi-
mientos han disminuido. Esto ha suscitado temores de 
que el mundo no sea capaz de incrementar lo suficiente 
la producción de alimentos y otros productos para asegu-
rar una alimentación adecuada de la población futura. La 
disminución no se ha producido a causa de la escasez 
de tierra o agua, sino más bien debido a que la demanda 
de productos agropecuarios ha disminuido. Las tasas de 
crecimiento de la población mundial han ido disminuyen-
do desde finales de los años sesenta y en muchos países 
se están alcanzando ahora niveles bastante altos de con-
sumo de alimentos per cápita, por encima de los cuales 
incrementos adicionales serán limitados (FAO, 2016).

Como consecuencia de esto, se espera que la demanda 
mundial de productos agropecuarios descienda de una 
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media del 2,2 % anual durante los últimos treinta años al 
1,5 % anual para los próximos treinta años. En los países 
en desarrollo, la disminución será más espectacular, del 
2 al 3,7 %. En este estudio se sugiere que la producción 
agropecuaria mundial puede crecer ahora en línea con 
la demanda, siempre que se apliquen las políticas nacio-
nales e internacionales necesarias en el sector. Es poco 
probable que se produzcan situaciones de escasez a ni-
vel mundial, pero siguen existiendo problemas graves a 
nivel nacional y local que pueden empeorar a menos que 
se hagan esfuerzos bien dirigidos (FAO, 2015).

La industria acuícola integra a los actores dedicados a 
la cría o cultivo de organismos acuáticos (peces, molus-
cos, crustáceos, plantas, entre otros) mediante técnicas 
destinadas a incrementar su producción por encima de 
la capacidad natural del entorno. Por su naturaleza, esta 
industria presenta características como producción esta-
cional, alta dependencia de condiciones climáticas y de 
recursos hídricos, importantes montos de inversión en 
equipamiento y adecuación de criaderos. A la actividad 
productiva acuícola le sigue una etapa industrial donde 
las especies cosechadas son transformadas en produc-
tos elaborados que luego se empacan y distribuyen.

Se destaca que de la acuicultura de especies para con-
sumo humano (72% en volumen y 97% en valor), los pe-
ces son el principal grupo (68%), seguido por moluscos 
(21.5%) y crustáceos (9.6%). Cabe destacar el impor-
tante grado de concentración de la producción acuícola 
por continente, con Asia constituyendo 89.3% de la pro-
ducción acuícola global (China 62%). Las 10 mayores 
especies representaron 48.6% del valor acuícola global 
en 2015, destacando en primer lugar el camarón blanco 
con USD 18.9 mil millones (49% del valor global de crus-
táceos y 12% de la acuicultura mundial) y un volumen de 
producción de 3.9 millones TM.

El desarrollo de la acuicultura, como toda actividad eco-
nómica, está en función de las políticas macroeconómi-
cas que se adopten en cada país, y de las decisiones 
que se tomen en el curso del proceso de integración re-
gional. En efecto, la política macroeconómica afecta en 
mayor grado a las actividades incipientes en proceso de 
expansión y a aquellas que han logrado un mayor desa-
rrollo en un sector marginal, como es el de la acuicultu-
ra. A continuación, se presenta una visión de los efectos 
más relevantes que las políticas de internacionalización 
han tenido sobre la actividad acuícola. (Altbach, Knight & 
Godinas, 2006).

Los diferentes países de la Región inician los años ‘90 
con los efectos recesivos ocurridos en la década de los 
‘80 denominada “la década perdida”, caracterizada por 

altos pasivos originados en la deuda externa, estructuras 
inadecuadas a la demanda internacional y desequilibrios 
sociales debido al deterioro de las condiciones de ca-
lidad de vida. Además, la Región Latinoamericana per-
dió su posición frente al comercio mundial. Esta situación 
también ocurrió en las importaciones que disminuyeron. 
Lo que indica que la Región posiblemente ha perdido su 
capacidad negociadora, tanto a nivel de los sectores más 
dinámicos de la economía, como de aquellos que esta-
ban en proceso de expansión.

Por una parte, las políticas internas de cada país se han 
dirigido a combatir la inflación y a reducir el déficit ex-
terno, donde el servicio de la deuda influye notablemen-
te. Asimismo, el gasto público se ha restringido y se ha 
acentuado el deterioro social. Las proyecciones a me-
diano y largo plazo, analizadas por organismos multila-
terales, concluyen que un repunte de los precios reales 
de los productos primarios-con excepción de los pro-
ductos energéticos-que constituyen las exportaciones de 
la Región, es difícil de esperar, máxime si se tienen en 
cuenta las condiciones proteccionistas existentes en los 
países industrializados.

En el anterior contexto, la expansión de la producción 
acuícola dependerá de la capacidad de adaptación del 
sector a las condiciones establecidas tanto a nivel interno 
como externo. Particularmente, es importante subrayar 
que el paso del viejo modelo de sustitución de importa-
ciones y crecimiento endógeno al nuevo modelo de in-
ternacionalización y apertura, obliga al sector acuícola a 
tomar medidas y generar mecanismos de transformación 
y reconversión de las unidades de producción, que per-
mitan alcanzar un nivel aceptable de rentabilidad frente a 
condiciones de mercado sumamente competitivas.

En este marco, se pueden relacionar algunos aspectos 
relevantes que afectan el desarrollo de la acuicultura: Las 
modificaciones en el contexto internacional obligan al 
sector privado a modernizarse, incrementar las inversio-
nes para mejorar la productividad y la competitividad, así 
como a aprovechar la inversión de capitales externos. El 
proceso productivo acuícola deberá tomar en cuenta las 
transformaciones del régimen arancelario, para enfrentar 
la competencia externa; la disminución o supresión de 
subsidios y estímulos a la producción o a la exportación; 
la desaceleración de las tasas de devaluación cuyo cre-
cimiento, en principio, era considerado como un incen-
tivo para la exportación; las modificaciones del sistema 
financiero y la desaparición del crédito de promoción y 
fomento que hace que la actividad deba enfrentarse a la 
captación de recursos financieros a tasas de mercado. 
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La modificación de la influencia del aparato guberna-
mental, originada por la cada vez menor intervención del 
Estado, que afecta al sector productivo en las etapas de 
producción, mercadeo y consumo. A lo anterior se suma 
la reducción del gasto público, lo que obliga a las esta-
ciones y centros universitarios a buscar mecanismos de 
autofinanciamiento que afectan el desarrollo de las inves-
tigaciones y la generación y transferencia de tecnología.

Asimismo, es importante señalar la tendencia a privati-
zar instituciones y programas de extensión y capacita-
ción pasando al sector privado aquellas acciones que 
venían siendo ejecutadas por el estado, lo que implica 
un cambio importante especialmente en aquellas activi-
dades de cultivo, que se encuentran en una fase inicial 
de consolidación de la producción. La conformación de 
bloques económicos en los países desarrollados determi-
na flujos de comercio que, en la mayoría de los casos en 
vez de liberar el mercado mundial, lo regulan. En algunos 
casos el mercado es condicionado al cumplimiento de 
condiciones específicas para los productos terminados, 
determinación de cuotas ó el establecimiento de normas 
ambientales o de calidad del producto. Para superar las 
limitantes que se presentan en el comercio mundial, los 
países han tratado de integrarse regionalmente y así po-
der competir con mejores condiciones en el mercado. En 
este caso, es oportuno recordar la baja participación de 
América Latina en el comercio de bienes y servicios a 
nivel mundial.

El reto de la acuicultura consiste en mantener una eficien-
cia que permita enfrentar la problemática a nivel local, 
regional y mundial, de tal manera que los cultivos tengan 
una rentabilidad que justifique que su existencia y que 
de ellos se deriven beneficios socioeconómicos. Es por 
eso que el futuro dependerá en gran medida del esta-
blecimiento de planes estratégicos y el señalamiento de 
prioridades que permitan el desarrollo de la acuicultura 
mediante la implantación de modelos creativos de pro-
ducción (FAO, 2017).

La FAO (2018), reconoce la importancia que los proyec-
tos comerciales de Acuicultura han tenido para erradicar 
la pobreza en países en vías de desarrollo, especialmente 
en áreas rurales en donde tradicionalmente existe poco 
acceso a fuentes de trabajo. La tasa de crecimiento de 
la demanda mundial de productos agropecuarios ha dis-
minuido, ya que el crecimiento de la población también 
se ha hecho más lento y en muchos países se han al-
canzado niveles bastante altos de consumo de alimen-
tos. El crecimiento de la demanda se hará todavía más 
lento en el futuro. El mundo en su conjunto tiene potencial 
de producción suficiente para satisfacer la demanda. Sin 
embargo, los países en desarrollo dependerán más de 

las importaciones y la seguridad alimentaria en muchas 
zonas pobres no mejorará sin incrementos sustanciales 
de la producción local (FAO, 2016).

En el país, la ubicación de las camaroneras o unidades 
de engorde por lo general es en zonas socialmente vulne-
rables, zonas rurales con niveles de pobreza a veces ex-
trema, esta situación permite al sector acuícola ser parte 
de la erradicación del desempleo o subempleo en estas 
zonas alejadas de las urbes, donde las oportunidades de 
mejorar los niveles de ingresos son escasas (FAO, 2018). 
La importancia dada a la industria se ha evidenciado es-
pecialmente a partir de la regularización de la industria 
acuícola, y la campaña de “El mejor camarón del mundo”.

Información del BCE registra que las exportaciones no 
petroleras del país totalizaron USD 11,338 millones FOB 
durante el año 2016, de las que 57% fueron productos 
tradicionales y 43% productos no tradicionales. Un ru-
bro destacado en el grupo de productos tradicionales es 
“Camarón”, que constituye el segundo mayor generador 
de divisas (sin contar petróleo) al representar 22.8% del 
monto total de exportaciones no petroleras del país en 
2016. En valor, las exportaciones de camarones sumaron 
USD 2,580.2 millones FOB en el último ejercicio completo, 
un aumento anual de 13%, mientras el volumen exporta-
do se incrementó en 8.5% para llegar a 371 mil TM.

Los orígenes de la acuicultura en el Ecuador se remontan 
al 1932 cuando en la región de la Sierra se introdujo la tru-
cha (Salmo gairdneri) para repoblar los lagos, lagunas y 
ríos. Actualmente, aunque la producción de tilapia ecua-
toriana se dirige a países de Europa y América, el 91 por 
ciento de las exportaciones se concentra en el mercado 
estadounidense. La tilapia es el tercer producto acuícola 
importado en los Estados Unidos después del camarón y 
el salmón del Atlántico. 

A partir de la introducción de la camaronicultura en el año 
de 1968 y después de la aplicación de métodos indus-
trializados en la producción -lo cual se inicia aproximada-
mente en 1976 - es cuando el Ecuador se transformó en 
un importante productor y exportador de camarón en el 
mercado internacional. Además del impacto de las con-
diciones climáticas adversas y que las enfermedades han 
tenido en estos últimos años sobre la producción acuíco-
la, se ha venido haciendo frente a una mayor competen-
cia en los mercados internacionales. 

La acuicultura sustentable para el desarrollo rural ha 
despertado la atención en el Marco Estratégico de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO, 2015), la misma reitera la impor-
tancia de una producción local de alimentos sostenible 
y del desarrollo rural en los países de bajos ingresos. La 



471

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

mayoría de estos países dependen en gran medida de 
lo agropecuario para el empleo y los ingresos y, con fre-
cuencia, la acuicultura es un componente crítico de su 
estrategia para mejorar la seguridad alimentaria y reducir 
la pobreza. Por todas estas razones la acuicultura sus-
tentable en el desarrollo rural ha despertado el interés en 
aras de satisfacer el déficit de alimento e incrementar la 
productividad de la acuicultura, sino también para au-
mentar el valor agregado de sus productos acuícolas y 
mejorar sus canales de comercialización. 

La incorporación de tecnologías e innovaciones ha sido 
la principal causa del mejoramiento de la productividad. 
Por ejemplo, el aumento de la productividad logrado por 
la acuicultura comercial en los últimos años ha estado 
asociado a la utilización de organismos genéticamente 
mejorados, al incremento del uso de tecnologías de la-
branza cero, a la producción bajo ambientes protegidos 
y, en menor grado, a la incorporación de diversas tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC). En la 
agricultura familiar de la región también se han logrado 
aumentos de extensión e innovación tecnológica, aunque 
son muy débiles y el acceso de los agricultores familiares 
a la tecnología y a los servicios rurales es muy limitado.

Ecuador es un país de equidad y justicia social, con igual-
dad de oportunidades donde se busca que el futuro de 
los niños no esté definido por el lugar o las condiciones 
materiales donde nació; sino que pueda, con libertad real, 
usar todo su potencial para alcanzar la vida que desea 
en armonía individual, social y con la naturaleza, avanzar 
hacia una economía social y solidaria, ecologista, basa-
da en el conocimiento y el talento humano, para salir del 
extractivismo, lograr pleno empleo, alcanzar mayor pro-
ductividad, y democratizar los medios de producción y 
la riqueza (Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda 
una Vida). 

Este país proyecta su estructura productiva hacia la su-
peración de la exportación de materias primas, pues esto 
ha reproducido desigualdades regionales e internaciona-
les en términos de conocimiento, innovación y desarrollo 
tecnológico. Para ello, se deberán consolidar las inversio-
nes y aprovechar las capacidades instaladas en cuanto 
a talento humano, infraestructura y energías limpias. El 
objetivo es formar una economía basada en la prestación 
de servicios y en la generación de bienes con valor agre-
gado, cimentada en una producción limpia y sustentable, 
bajo parámetros de justicia social e intergeneracional y 
que aporte al desarrollo de Ecuador en condiciones de 
equidad y solidaridad. 

Contará con talento humano calificado que responderá a 
las necesidades productivas, sociales y ambientales. Se 

potenciará la oferta de empleos adecuados y el impulso 
a profesionales de alto nivel que contribuirán al progreso 
del país. El Estado impulsará los emprendimientos pro-
ductivos y fomentará las prácticas solidarias y asociativas 
de pequeños productores y su vinculación con mercados 
públicos y privados (sobre todo en el campo), garantizan-
do el Buen Vivir y la sostenibilidad de los sistemas de pro-
ducción en todo el territorio (Plan Nacional de Desarrollo 
2017-2021 “Toda una Vida”). 

Aunque no se disponen de cifras oficiales sobre el nivel 
de empleo proveniente de las actividades de producción 
acuícola en el país, se ha estimado que en conjunto las 
actividades de cría y procesamiento generan alrededor 
de 90 mil empleos directos, a los que se agregan más 
de 90 mil empleos indirectos provenientes de actividades 
relacionadas (cadena de insumos, distribución y comer-
cialización), todo lo cual hace que la industria acuícola 
ostente una significativa importancia para la generación 
de empleo en las regiones rurales donde se desenvuelve.

Si bien no existen cifras de empleo en actividades de pro-
cesamiento de producción acuícola exclusivamente, in-
formación del INEC  sobre variables por actividad econó-
mica en el país señala que en la actividad “Elaboración y 
conservación de pescados, crustáceos y moluscos” (CIIU 
C102, donde se registraban 144 empresas) se registraron 
42,661 puestos de trabajo en 2015, con una remunera-
ción mensual promedio de USD 584.58, destacando la 
importante participación femenina que se da en la etapa 
de procesamiento industrial.

Datos del SRI registraron un total de 5,636 contribuyentes 
activos dedicados a la acuicultura, así como 267 contri-
buyentes en la actividad de preparación y elaboración de 
pescado, crustáceos y moluscos; y 405 contribuyentes 
dedicados a la elaboración de piensos para animales de 
granja en Ecuador. La Zona de Planificación 5 se ubica 
en tres regiones naturales: Costa, Sierra e Insular, forma 
parte de las siguientes unidades de síntesis territoria-
les: corredor agro-productivo Santo Domingo-Quevedo-
Guayaquil-Machala; zona de Patrimonio de Áreas 
Naturales del Estado, corredor del bosque seco tropical 
Bahía-Manta Salinas-Puná; vertientes externas interveni-
das de la Cordillera de los Andes, corredor montañoso de 
la costa centro; zona de cobertura natural sin estatus de 
protección y la zona antrópica de Galápagos.

La misma está integrada por las provincias de Los Ríos, 
Guayas, Bolívar, Santa Elena y Galápagos, posee un gran 
potencial en las actividades acuícolas, agro-productivas, 
y turísticas. Las dos primeras provincias se destacan en 
la producción de banano, café, cacao, caña de azúcar 
y camarón, comercializados en el mercado nacional e 
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internacional. En el sector turístico se identificaron zonas 
para desarrollar ecoturismo en Bolívar y un perfil marino-
costero de descanso y aventura en Santa Elena; además 
de Galápagos que cuenta con una gran biodiversidad 
de especies, fue nombrado Patrimonio Natural de la 
Humanidad (Agenda Zonal 5, 2017).

Las actividades agropecuarias son la principal fuente de 
trabajo de la zona. Las actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas emplean a más de 327 mil personas, en su ma-
yoría mano de obra no calificada, debido a una mayor 
oferta de carreras comerciales en lugar de carácter técni-
co en las universidades que permitan potenciar el desa-
rrollo agro-productivo de la zona. La sobreutilización de 
químicos incrementa los costos de producción y limita la 
capacidad productiva, además de la contaminación del 
agua y suelo (Agenda Zonal 5, 2017).

La industria de acuicultura en su conjunto presenta cier-
tas características propias de su naturaleza, como cierta 
estacionalidad de su producción, una alta dependencia 
de las condiciones climáticas (los fenómenos de El Niño 
y la Niña, al afectar las temperaturas del agua utilizada 
en las piscinas de producción, tienen una alta incidencia 
en la disponibilidad de las especies), y los importantes 
montos de inversión inicial en equipamiento y adecuación 
de piscinas que requieren los emprendimientos de mayor 
volumen. Por otro lado, la industria presenta también dos 
segmentos bien definidos con sus propias características 
distintivas: emprendimientos industriales y aquellos de 
menor escala.

Como principales desafíos que enfrenta la industria acuí-
cola en Ecuador y que inciden en la evolución de sus 
perspectivas están (Álvaro y Dini, 2016)

 • Actualizar y reforzar el marco legal e institucional 
Mejorar la administración acuícola en aspectos como 
solución de conflictos, regulaciones, monitoreo, con-
trol y vigilancia e investigación, 

 • Establecer sistemas adecuados para la extensión y 
entrenamiento de productores de pequeña escala, así 
como la transferencia de tecnología. 

 • Mejorar la dotación de servicios públicos (energía) 
que permita mejorar la competitividad de la industria. 

 • Consolidar las ganancias logradas en mercados no 
tradicionales (países asiáticos) y en la ampliación de 
otros mercados de gran valor (acuerdo comercial con 
la Unión Europea), así como aprovechar la potencial 
apertura de nuevos destinos (Brasil).

A mediano y largo plazo, un elemento que la industria 
acuícola local debe considerar es el impacto que el 
cambio climático tiene sobre el desarrollo de poblacio-
nes de especies acuáticas resultantes de acuicultura. 

Considerando el amplio portafolio de especies acuáticas 
de valor comercial que la acuicultura puede producir, 
así como las condiciones naturales propicias del país, 
existe un sinnúmero de oportunidades para desarrollar 
emprendimientos acuícolas en segmentos distintos al 
camarón (Litopenaeus vanamei) y la tilapia (Oreochromis 
sp.), actualmente los principales en el país, tales como: 
Langosta de agua dulce (Cheras quadricarinatus), 
Langostino de agua dulce (Macrobrachium americanum), 
Camarón Malayo (M. rosenbergii), Chame (Dormitator la-
tifrons), Bocachico (Ichthyoelephas humeralis), Vieja Azul 
(Aequidens rivulatus), Carpa común (Cyprinus carpio), 
Carpa cabezona (Aristichthys nobilis), entre otras a fin de 
evitar los impactos sociales, económicos y ambientales 
de la producción en tierra firme se ha planteado la pro-
ducción de peces y otros organismos acuáticos en jaulas 
ubicadas en mar abierto, ríos y/o lagos.

Además de la producción de especies acuáticas, otros 
aspectos a considerar a nivel local están sistemas au-
tomáticos de control, generación de semillas y alevines, 
mejoramiento genético, equipo para mantenimiento, labo-
ratorios para análisis, y servicios de apoyo (financiamien-
to y logística), siendo necesario los sistemas de control 
y certificación de seguridad de la producción, categori-
zación de especias de interés comercial y el desarrollo 
de protocolos de reproducción de especies nativas y la 
producción de piensos.

En un cultivo acuícola, la alimentación es clave no solo 
por ser indispensable para el buen desempeño del cul-
tivo, sino porque además constituye del 40 al 70% de 
los costos de producción y de ella depende la respuesta 
productiva de los organismos. La proteína hace más cos-
tosa la dieta, por lo debe ser utilizada de manera óptima 
para lograr un mejor crecimiento en los organismos, por 
tal motivo la formulación de un alimento bien balanceado 
y de bajo costo es indispensable para el éxito el cultivo. El 
tipo de alimento y la estrategia de alimentación represen-
tan factores de vital importancia en el aporte de la ener-
gía y nutrientes necesarios para el adecuado desarrollo, 
crecimiento, supervivencia y eficiencia alimenticia en los 
organismos. 

A pesar de las limitantes, la zona cuenta con algunas po-
tencialidades que desde los GAD  están siendo conside-
radas para este trabajo desde los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial (PD y OT). El 40% de territo-
rio zonal tiene aptitud para las actividades acuícolas sin 
limitaciones y el 11% con limitaciones ligeras, la voca-
ción productiva de la zona se dirige hacia la producción 
agropecuaria y poco industrializada (lo que demandaría 
énfasis en la agregación de valor y el fortalecimiento de 
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cadenas productivas), acuícola (mayormente en la zona 
costera) y turística (Agenda Zonal 5, 2017).

En correspondencia con lo planteado anteriormente, la 
problemática de la acuicultura en la Región Zonal 5 se 
resume en: el manejo inadecuado del cultivo y su alimen-
tación que incrementa los costos de producción y limita 
la capacidad productiva, además de la contaminación 
del agua y suelo; aún no se logran alcanzar niveles de 
producción de los cultivos económicos comparados con 
otros niveles internacionales debido a la variabilidad de 
condiciones climáticas, presencia de enfermedades, falta 
de semillas certificadas lo que genera escaza biodiver-
sidad, falta innovación de los procesos productivos, mal 
uso y manejo de suelos, escases de agua con calidad, 
escases de canales de comercialización.

Al analizar la pertinencia del posgrado es importante eva-
luar la relación que exista entre las investigaciones que se 
desarrollan en el programa y las líneas de investigación 
de las instituciones de educación superior que ofertan es-
tos posgrados. No obstante, la actualidad de la formación 
posgraduada en muchos países se limita a un enfoque 
puramente academicista, donde predominan los méto-
dos tradicionales de enseñanza aprendizaje y no existe 
trabajo colaborativo para solucionar problemas concretos 
de la ciencia en cuestión. Esta tendencia debe ser rever-
tida y ver en el posgrado una oportunidad de vinculación 
de la comunidad académica para el logro de resultados 
de investigación relevantes, que tributen a la superación 
de los profesionales y a la solución de problemas de la 
profesión. (Fernández y Alvares, 2018)

El Programa de Maestría en Acuicultura prevé aportar al 
desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de 
la producción científica y a la promoción de las transfe-
rencias e innovaciones tecnológicas, fortaleciendo en los 
maestrantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 
autonomía personal, en un marco de libertad de pensa-
miento y de pluralismo ideológico; capaces de contribuir 
al conocimiento y a la preservación y enriquecimiento de 
los saberes ancestrales y de la cultura nacional; formar 
académicos y profesionales responsables, con concien-
cia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo 
de las instituciones de la República, a la vigencia del or-
den democrático, y a estimular la participación social.

Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régi-
men de desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan 
Nacional de Desarrollo es el principal sentido de perti-
nencia del presente programa, logrando: fomentar y eje-
cutar programas de investigación de carácter científico y 
tecnológico que coadyuven al mejoramiento y protección 
del ambiente en los sistemas de Manejo y Preservación 

de los Recursos Acuáticos y su entorno y promuevan el 
desarrollo sustentable nacional. Además, el programa 
permitirá constituir espacios para el fortalecimiento del 
Estado Constitucional, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico y contribuir en el desa-
rrollo local y nacional de manera permanente, a través del 
trabajo comunitario o extensión universitaria, según lo in-
dicado en el artículo 8 de la LOES (Fines de la Educación 
Superior); incidiendo en la  formación de personas con 
desarrollo del pensamiento universal e identidad propia,  
al despliegue de la producción científica y a la promoción 
de las transferencias e innovaciones tecnológicas, con un 
nivel científico que conviva con los avances tecnológicos 
y los saberes de otros pueblos, así como el conocimiento, 
preservación y enriquecimiento de los saberes ancestra-
les y de la cultura nacional.

Por todo lo anterior se considera que el programa respon-
da a las expectativas y necesidades de la sociedad, a 
la planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la 
prospectiva de desarrollo científico, humanístico y tecno-
lógico mundial, y a la diversidad cultural. 

La maestría es una oferta académica de investigación y 
actividades de vinculación con la sociedad que tributa a 
la demanda académica, a las necesidades de desarrollo 
local, regional y nacional, a la innovación y diversificación 
del profesional de las ciencias acuícolas y a la formación 
de grados académicos del cuarto nivel, a las tendencias 
del mercado ocupacional local, regional y nacional, a las 
tendencias demográficas locales, provinciales y regiona-
les: a la vinculación con la estructura productiva actual 
y potencial de la región zonal 5, y a las políticas nacio-
nales de ciencia y tecnología, según plantea el Art. 107. 
Principio de pertinencia la educación superior.

El mismo tiene como finalidad capacitar a profesionales 
en el Manejo y Preservación de los Recursos Acuáticos 
con una base científica e investigativa, para resolver los 
principales problemas de los sistemas Acuícolas, como 
son incidencia de enfermedades, mal uso y manejo del 
agua y suelo, uso excesivo de químicos y la contamina-
ción del ecosistema y su entorno; que tienen su efecto 
en los bajos rendimientos acuícolas, para lograrlo la pre-
sente oferta académica se plantea una visión integradora 
que permitirá la capacitación, formación, y contribuirá a 
comprender y dar solución de los problemas detectados 
para alcanzar mayor eficiencia en los procesos produc-
tivos de los cultivos, para lograr la seguridad alimenta-
ria, conservando los recursos naturales y el ambiente en 
ecosistema, contribuyendo así al desarrollo de la matriz 
productiva dentro del contexto de país, región, provincia 
y comunidad vinculado a lo planteado en el Plan Nacional 
de Desarrollo 2017-2021. Toda una Vida.
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En la actualidad la Educación Superior del Ecuador de-
sarrolla diferentes programas de Maestría en Acuicultura 
en varias menciones como lo establece la UNESCO.  La 
ESPOL desarrolla un Programa de Maestría en Acuicultura 
con la Mención Ciencias Acuícolas Marinas, la misma 
que está enfocada capacitación de los profesionales de 
la rama de estudio de especies marinas en la zona IV. 
La propuesta de Maestría en Acuicultura presentada por 
la Universidad Técnica Estatal de Quevedo es la primera 
que se propone en acuicultura en esta zona del país, se 
proyecta para los profesionales de la zona 5, necesitados 
de capacitación y que demandan preparación científica 
actualizada, y abarcando el cultivo de especies acuícolas 
de agua dulce.

La pertinencia en los programas de estudio ya sean de 
pre o postgrado se asocian a la relación y coherencia que 
debe existir entre la propuesta que se presenta y las ne-
cesidades identificadas en el desarrollo social y econó-
mico del entorno en el que se insertará el programa, los 
estudios de pertinencia permiten asignar significación y 
valor a la propuesta. (Herrera & Urías, 2020)

La pertinencia, se erigirá como una cualidad que caracte-
rice los vínculos de la universidad con la sociedad, donde 
la universidad sea reconocida por su rol transformador, 
por hacer propuestas innovadoras que resuelvan los prin-
cipales problemas de la sociedad, coherente con esto, 
considerar la misión y funciones de cada uno de los pro-
gramas de estudio, los modos de gestionar la docencia y 
la investigación, el vínculo con la colectividad abogando 
por ser más equitativa y responsable por el bienestar de 
todos, así como oportuna al ajustarse a las realidades de 
cada país.

La pertinencia implica en sí misma un proceso comple-
jo, crítico y dinámico, que engendra múltiples relaciones 
entre lo que es la universidad, su entorno y los distintos 
subsistemas que la componen. Las funciones principales 
de las universidades están orientadas a la formación, la 
investigación y la vinculación; y es la vinculación la que 
garantiza la pertinencia de esa formación, que respon-
de a una identidad nacional y que a su vez está inmersa 
en una educación globalizada (Robles, Torres & Robles, 
2018).

En ese sentido, la propuesta de maestría es pertinente, 
es una necesidad en el territorio y tiene como objetivo 
capacitar a profesionales en el manejo de los sistemas 
de Producción Acuícola con una base científica e inves-
tigativa, para resolver los problemas de Enfermedades, 
Costos de producción de piensos y harina de pescado, 
Calidad y disponibilidad de semillas, Acceso a mate-
rial libre de enfermedades, pérdida de la biodiversidad 

acuícola y la contaminación de los ecosistemas, el mane-
jo de regulaciones, economía y mercadeo de los produc-
tos acuícolas, Precios del mercado internacional con una 
visión integradora que permita alcanzar mayor eficiencia 
en los procesos productivos de los cultivos para lograr la 
seguridad alimentaria, conservando los recursos natura-
les y el medio del ecosistema. 

Es menester destacar que se contribuye al desarrollo de 
la matriz productiva dentro del contexto de país, región, 
provincia y comunidad. Con su implementación se lo-
grará alcanzar la meta del Plan de Desarrollo Nacional 
2017-2021 “Toda una vida”, de diversificar e incrementar 
la producción de alimentos en el país para el consumo 
de los hogares ecuatorianos tributando a la soberanía 
alimentaria.

Estos planteamientos permiten establecer lo importante 
que es la pertinencia de un programa educativo para los 
estudiantes y la sociedad. Uno de los retos que enfren-
ta el país para que exista mayor competitividad y desa-
rrollo es contar con una educación de calidad, que sea, 
a la vez, pertinente y capaz de formar profesionistas de 
acuerdo con las competencias que demanda la sociedad 
del conocimiento.

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 aprendi-
zaje comprende las unidades de organización curricular 
y los campos de formación del currículo”. En síntesis, la 
utilidad de un diseño reside en su capacidad para pro-
vocar la reflexión sobre: la práctica, el contexto donde 
se realiza, los contenidos que incorpora, y a quienes se 
dirige. Desde las concepciones epistemológicas curricu-
lares la UTEQ planifica y organiza la estructura curricular 
(Pérez Velasco & Chiriboga, 2019).

Este programa tiene por objeto de estudio: el estudio de 
la pérdida de la biodiversidad acuícola, la contaminación 
de los ecosistemas y el manejo de regulaciones económi-
cas, mercadeo de los productos acuícolas y precios del 
mercado internacional, desde una visión científica, ecoló-
gico, tecnológica, epistemológica, teórico, interdisciplina-
ria y transdisciplinarias basada en la teoría de la comple-
jidad y el enfoque sistémico y holístico de los fenómenos 
acuícolas, para la transformación de estos sistemas de 
productivos con la aplicación de nuevas tecnologías y 
métodos experimentales que potencian la capacitación 
profesional.
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En tal sentido la UTEQ fundamenta la presentación del 
Programa de Maestría en Acuicultura con el fin de formar 
profesionales de alto nivel, con amplio conocimiento en 
el área acuícola, con habilidades, competencias y ba-
ses tecnológicas del manejo en la producción de peces, 
crustáceos, etc., con un enfoque sostenible, para obtener 
el máximo de eficiencia en los procesos productivos, op-
timizando costos y propiciando la utilización racional de 
los recursos renovables en la región y el país. 

De ahí que este programa, define como objeto de es-
tudio los procesos productivos que se llevan a cabo en 
el Sistema de Manejo y Preservación de los Recursos 
Acuáticos y su interacción con el hombre, desde un enfo-
que nutricional, genético, de calidad y de manera susten-
table. En la actualidad los ecosistemas se encuentran se-
riamente afectados y enfrenta inconvenientes por el bajo 
conocimiento del manejo de los mismos, lo que provoca 
el deterioro del suelo, la contaminación de las aguas, 
desarrollo limitado de diversas especies de organismos, 
que adecuadamente manejados, pueden convertirse en 
especies de cultivos acuícolas eficientes para satisfacer 
la demanda de la población en crecimiento, con precios 
accesibles a la economía de los consumidores, con-
tribuyendo a la seguridad alimentaria y la preservación 
ambiental. 

La UTEQ, fundamenta la presentación del Programa de 
Maestría en Acuicultura, con el fin de formar profesionales 
de alto nivel, con amplio conocimiento en el área acuíco-
la, con habilidades, competencias y bases tecnológicas 
del manejo acuícola, con enfoque sostenible para obte-
ner el máximo de eficiencia en los procesos productivos, 
optimizando costos y propiciando la utilización racional 
de los recursos renovables en la región y el país. 

Las disciplinas están distribuidas en las diferentes uni-
dades de organización curricular como son; básicas: 
Ecología Acuática, Bioinformática, Bioestadística y expe-
rimentación acuícola, Bioquímica y Fisiología comparada, 
Microbiología Acuícola. En la Unidad disciplinar, multidis-
ciplinar y/o interdisciplinar de avanzada se realizará el 
estudio de las disciplinas de; Principios de acuicultura, 
Sistemas de Ingeniería en Acuicultura, Genética y bio-
tecnología aplicada a la acuicultura, Nutrición Acuícola, 
Sistemas de Producción de cultivo de Peces, crustá-
ceos, moluscos y organismos no tradicionales, Patología 
y Enfermedades en Acuicultura, Impacto ambiental por 
acuicultura, Bioeconomía y transferencia de tecnología. 
Producción acuícola producción acuícola y en la unidad 
de organización curricular de Titulación se realizarán las 
disciplinas de Metodología de la investigación científi-
ca y Titulación I, Titulación II y Titulación III. Para todas 
estas disciplinas se utilizarán los siguientes métodos de 

organización del conocimiento: conferencias, talleres, se-
minarios, clases prácticas, prácticas de Laboratorio.

CONCLUSIONES

La República del Ecuador, es considerado un país con 
amplio potencial agropecuario, sin embargo, esta capa-
cidad se ha visto limitada por el desconocimiento del ma-
nejo adecuado de los Sistemas de Manejo y Preservación 
de los Recursos Acuáticos a tono con los nuevos enfo-
ques sobre el cuidado de la calidad del agua, suelo, el 
ambiente del ecosistema y su entorno, para producir ali-
mentos sanos, que permitan alcanzar rendimientos acuí-
colas estables y superiores a los actuales. 

En tal sentido la Maestría de en Acuicultura establece 
una estrategia de integración de los conocimientos cien-
tíficos, tecnológicos y humanísticos que responden a las 
expectativas y necesidades de la sociedad y la planifica-
ción del país. La  Maestría de en Acuicultura se inserta 
y vincula al Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 Toda 
una Vida, en el Eje 2, con los objetivos 4, 5 y 6. Donde 
se resalta la formación de profesionales para que sean 
capaces de dar respuesta y aportar al objetivo del Plan 
Nacional de Desarrollo 2017-2021, que plantea avanzar 
hacia una economía social y solidaria, ecologista, basada 
en el conocimiento y el talento humano, lograr pleno em-
pleo, alcanzar mayor productividad, y democratizar los 
medios de producción y la riqueza y se vincula y tributa 
a los ejes y objetivos de la economía al Servicio de la 
Sociedad.
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RESUMEN

Este estudio de investigación identifica las capacidades productivas y competitivas de las micro, pequeñas y medianas 
empresas (MiPymes) en la ciudad de Girardot y la región circundante. El estudio se basa en un análisis del medio ambiente, 
su potencial de crecimiento y las condiciones necesarias a fortalecer para enfrentar los desafíos sociales, ambientales y 
económicos actuales. Todo esto puede considerarse como el punto de partida para desarrollar un estudio de viabilidad y 
factibilidad para la creación de un centro de desarrollo empresarial. Se empleó un método de investigación descriptivo para 
determinar el nivel existente de competitividad, tecnología y eficiencia de las MIPYME en Girardot y la región circundante. 
Este método se combinó con el uso de herramientas de recolección de datos cualitativos, como la entrevista semiestructu-
rada, aplicada a 30 MiPymes en la ciudad antes mencionada y su región circundante. Los resultados incluyeron un análisis 
del entorno de las MIPYME para conocer su situación actual y las condiciones para determinar la viabilidad de establecer 
un centro de desarrollo empresarial. Este enfoque identificó habilidades internas, amenazas y oportunidades en el entorno, 
utilizando el análisis DAFO y diseñando estrategias acordes acorde a las necesidades de la ciudad – región.

Palabras clave: MiPymes, innovación, centro de desarrollo de negocios, capacidad productiva, entorno empresarial.

ABSTRACT

This research study identifies the productive and competitive capacities of micro, small and medium-sized enterprises (Mi-
Pymes) in the city of Girardot and the surrounding region. The study is based on an analysis of the environment, its growth 
potential and the necessary conditions to be strengthened to face current social, environmental and economic challenges. 
All this can be considered as the starting point to develop a feasibility and feasibility study for the creation of a business 
development center. A descriptive research method was used to determine the existing level of competitiveness, technology 
and efficiency of MSMEs in Girardot and the surrounding region. This method was combined with the use of qualitative data 
collection tools, such as the semi-structured interview, applied to 30 MSMEs in the aforementioned city and its surrounding 
region. The results included an analysis of the environment of MSMEs to find out their current situation and the conditions to 
determine the viability of establishing a business development center. This approach identified internal skills, threats, and op-
portunities in the environment, using the SWOT analysis and designing strategies according to the needs of the city - region.

Keywords: MSMEs, innovation, business development center, productive capacity, business environment.
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INTRODUCCIÓN

Los centros de desarrollo empresarial (BDC) nacieron en 
Europa, América Latina y estados Unidos como un com-
ponente de política para apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYME). En términos generales, el 
concepto de centro de desarrollo empresarial se identifi-
ca como una política de apoyo a las empresas basada en 
equipos profesionales permanentes que operan dentro 
de estructuras físicas debidamente equipadas, con el fin 
de apoyar a las empresas (esencialmente a las MiPymes) 
en un territorio específico, especialmente en sus áreas 
gerenciales (CEPAL,2019).

Los BDC son una herramienta de política industrial que 
busca desarrollar habilidades dentro de las empresas. 
Brindan consultoría, apoyo y capacitación para empren-
dedores y empresarios. Este instrumento promueve el 
crecimiento empresarial, la innovación, la productividad 
y la rentabilidad a través de propuestas que mejoran la 
administración, la gestión, la producción, el desarrollo 
tecnológico y el acceso al crédito, permitiendo a las or-
ganizaciones expandirse a nivel nacional y acceder a la 
economía global. La metodología utilizada para el progra-
ma de centros de desarrollo empresarial de Colombia se 
basa en el modelo SBDC, que se ha implementado en los 
Estados Unidos por más de 30 años; actualmente, hay 
aproximadamente 1.100 BDC en el mundo (Ministerio de 
Comercio, 2014). 

El objetivo estratégico de estos centros es apoyar el di-
namismo económico a través de políticas que mejoren la 
productividad y competitividad de las empresas a las que 
sirven, facilitando el crecimiento y consolidación del teji-
do empresarial, así como el desarrollo económico y social 
del entorno.

El modelo de gestión de los centros de Desarrollo em-
presarial está basado en el modelo de Small Business 
Development Centers-SBDC de los Estados Unidos, junto 
con sus características únicas para operar en Colombia, 
que incluyen las siguientes: 

• Consulta individual y acompañamiento específico para 
cada negocio de acuerdo con sus características.

• Las actividades de capacitación y preparación a em-
presarios y/o emprendedores en materia de gestión y ad-
ministración de empresas.

• Participación de la Cuádruple Hélice Universidad – 
Empresa – Estado – Sociedad.

• Garantizar procesos de investigación e innovación de 
productos.

• Recopilación de información que puede utilizarse en el 
desarrollo de las MIPYME en todos los sectores locales, 
regionales y nacionales.

• Promoción y creación de un nuevo tejido empresarial y 
generación de empleo para aumentar la productividad y 
mejorar la gestión financiera.

• Medición del rendimiento.

En Colombia, el Plan de desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” basa su desarrollo ar-
mónico en tres pactos estructurales. Un pacto se refie-
re a estimular el emprendimiento y formalizar el trabajo 
y las actividades económicas, al tiempo que se fortalece 
el tejido empresarial en las ciudades y en el campo. El 
plan de desarrollo contempla acuerdos con estrategias 
transversales que cumplan con pactos estructurales re-
lacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación, 
es decir, un sistema para desarrollar el conocimiento en 
Colombia para el futuro. Asimismo, el artículo 126 del plan 
de desarrollo establece que uno de los objetivos gene-
rales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 
es garantizar las condiciones necesarias para el desa-
rrollo científico, tecnológico e innovador. Estos objetivos 
están ligados al sector productivo, y ayudan a mejorar la 
productividad y la competitividad. El segundo pacto es 
de legalidad y busca fortalecer el Poder Judicial y luchar 
contra la corrupción; El tercer pacto está relacionado con 
la equidad y la forma en que debe haber igualdad de 
oportunidades para todos a través de una política social 
que logre la inclusión social y productiva de los colombia-
nos (Plan Nacional de Desarrollo, 2019). 

El gobierno nacional a través de la reglamentación de la 
ley 590 de 2000, promueve el desarrollo de las micro, pe-
queñas y medianas empresas, concentrando esfuerzos 
en mejorar las aptitudes empresariales, la generación de 
empleo, el desarrollo regional, la productividad apoyada 
en pequeños capitales, la integración de los diferentes 
sectores económicos nacionales, la capacidad empresa-
rial por regiones. La ley formula como uno de sus objeti-
vos, el promover una más favorable dotación de factores 
para las micro, pequeñas y medianas empresas, facili-
tando el acceso a mercados de bienes y servicios, tanto 
para la adquisición de materias primas, insumos, bienes 
de capital y equipos, como para la realización de sus 
productos y servicios a nivel nacional e internacional, la 
formación de capital humano, la asistencia para el desa-
rrollo tecnológico y el acceso a los mercados financieros 
institucionales (Ley 590 de 2000, 2000)

En el mercado global, las MIPYME son el tipo de nego-
cio que representa la mayor proporción del crecimiento 
económico de los países. Simultáneamente, las MiPymes 



479

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

reducen las tasas de desempleo a través de sus activi-
dades económicas. En apoyo de esta posición, Valdés y 
Sánchez (2012) argumentan en la sección de conclusión 
de su artículo científico que, “las tendencias globales ac-
tuales en el campo de los negocios reconocen que las 
MiPymes juegan un papel fundamental en la economía de 
cualquier nación. Los datos muestran que más del 90% 
del universo empresarial formal e informal en diferentes 
países pertenece a este grupo. También representan una 
gran proporción de las ventas totales, las exportaciones, 
el PIB y el empleo. Cualquier dificultad general en estas 
organizaciones más pequeñas tiene un impacto negativo 
en los indicadores macroeconómicos y sociales del país 
en cuestión” (p. 153).

Según Aguirre Ortiz (2019), actualmente, “en Colombia, 
aproximadamente el 95% del tejido empresarial está con-
formado por MiPymes (DATOS, 2019); impulsan la eco-
nomía sin que se les dé la importancia o el apoyo para 
sobrevivir a largo plazo. Sin embargo, esta percepción se 
ha transformado debido a la implementación de políticas 
gubernamentales que, en particular, han proporcionado 
asistencia financiera a las pequeñas empresas, como el 
acceso al crédito y las microfinanzas.

Los resultados de la encuesta de desempeño empresa-
rial para el segundo trimestre de 2020 revelan que, en 
las áreas de producción y ventas, había una fuerte con-
tracción con respecto al mismo periodo del año anterior 
donde el 88.7% mencionan que disminuyo, el 7.3 la man-
tuvo y el 3.9 la aumento. En cuanto a aspectos de inver-
sión, el promedio de MiPymes percibió disminución con 
solo el 7.3% de las empresas manifiesta haber realizado 
algún tipo de inversión destinados “principalmente a la 
adquisición de nuevas tecnologías y procesos de innova-
ción (20,8%), Bioseguridad (16,7%), Nueva infraestructu-
ra (16,7%) y Nueva maquinaria y equipos (12,5%), entre 
otros”. Se revela una radiografía de las MiPymes que per-
mite entender cómo la emergencia sanitaria contribuyó 
de manera adversa en la retracción de estas empresas 
en el país. (ACOPI, Encuesta de desempeño empresarial 
2do trimestre 2020).

Otro de los factores incidentes en el desarrollo de las 
MiPymes se relaciona con la investigación de mercados 
y las estrategias de mercadeo, donde la mayoría de este 
tipo de empresas adolece de procesos fortalecidos que 
les permitan propuestas innovadoras e incursión en nue-
vos modelos y gestión. Baque Villanueva, et al. (2021), en 
el artículo denominado “Generación de valor agregado a 
través del marketing digital en las Mipymes”, mencionan 
que “en la actualidad las Mipymes presentan grandes de-
safíos con la transformación tecnológica acelerada oca-
sionada por la pandemia del COVID -19. Los empresarios 

requieren fortalecer sus conocimientos en cuanto a la 
aplicación de herramientas de marketing digital para ha-
cerle frente a la competitividad y la productividad”, permi-
tiendo la comprensión en la necesidad ingente de nuevos 
y mejorados procesos de marketing en las MiPymes. 

Quintero (2018), en un ensayo de grado, expuso las ba-
rreras para el desarrollo y la sostenibilidad de las pymes 
en Colombia. En la conclusión del estudio, el autor afirmó 
que, “teniendo en cuenta la importancia de las PYME, se 
deben tomar medidas para que su tasa de mortalidad 
disminuya; se deben tomar medidas de protección y be-
neficios gubernamentales para que puedan ser compe-
titivos con las grandes empresas y multinacionales esta-
blecidas en el país”.

Los recursos humanos se consideran el factor más impor-
tante en las organizaciones y deben gestionarse a través 
de planes de formación para el personal y beneficios que 
se traduzcan en motivación. Estos son necesarios para el 
desarrollo de la organización. ACOPI (2020) registra in-
formación preocupante para las MiPymes con respecto al 
capital humano, específicamente los efectos de las medi-
das implementadas para mitigar el impacto del COVID-19 
en Colombia y el deterioro del mercado laboral. Esta si-
tuación se ha traducido en la pérdida y destrucción del 
empleo desde la declaración del aislamiento obligatorio. 
En abril de 2020 se perdieron 5,3 millones de empleos en 
el país. A finales de septiembre, se habían recuperado 
más de 3 millones de puestos de trabajo, mostrando sig-
nos positivos para el mercado laboral, aunque las tasas 
de desempleo se mantienen por encima del 15% (ACOPI, 
Encuesta de desempeño empresarial 3er trimestre 2020).

Para Ley Chong, et al. (2021), en su artículo “Procedimiento 
para la formulación de oportunidades de negocios. 
Estudios de casos en la industria, de Villa Clara, Cuba”, 
las acciones que facilitan la ideación, selección y desa-
rrollo de nuevas oportunidades de negocios, permiten 
nuevas posibilidades y potencialidades de mercado, 
donde, elementos como el uso de tecnologías, procesos 
técnicos ajustados y análisis financieros del negocio, son 
la herramienta facilitadora en la correcta toma de decisio-
nes empresariales y el ajuste de las organizaciones a los 
cambios vertiginosos del entorno.

Las oportunidades de promoción en las PYME son una 
clara desventaja en comparación con las grandes em-
presas. Sin embargo, “las oportunidades de crecimiento 
deben ser creadas dentro de ellos, y el personal inter-
no debe ser la primera opción”(Quintero, 2018). Estos 
aportes apuntan a ciertas desventajas de las pymes 
en Colombia frente a las grandes empresas, aunado a 
la falta de políticas gubernamentales para asegurar el 
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desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de estas empre-
sas, a pesar de su importante contribución al desarrollo 
económico del país. La encuesta de desempeño empre-
sarial en el 3er trimestre de 2020 llama la atención sobre 
los problemas actuales que enfrentan las MiPymes, en los 
que, entre varios aspectos, “se enfatiza la incertidumbre 
generada por el COVID-19, resultando en una falta de 
confianza en la respuesta que el mercado actual puede 
ofrecer” (ACOPI, 2020).

En un estudio realizado por Dini (2018), MiPymes in Latin 
America: A Fragile Performance and New Challenges for 
Promotion Policies, los autores realizaron numerosos aná-
lisis sobre la participación de las MIPYMEs en el merca-
do empresarial y económico del país. Destacaron que “la 
productividad laboral de las pymes aumentó significativa-
mente de 1992 a 2015. Durante este período de tiempo, 
las empresas que registraron las tasas de crecimiento 
más altas fueron las empresas que aumentaron la pro-
ductividad laboral en un 11,8%” (Dini & Stumpo,2018).

En este estudio, también analizaron las tasas de super-
vivencia de las empresas colombianas a lo largo de los 
años, que incluyen: 

Un reporte de Asobancaria de 2018 que afirma que el 
tamaño de las empresas en Colombia está directamente 
relacionado con las tasas de supervivencia de las em-
presas y el nivel de informalidad; presentando una ima-
gen donde por cada 10 grandes empresas creadas, siete 
sobreviven después de cinco años, a diferencia de las 
pymes, en las que solo sobreviven cinco, con solo 3 mi-
croempresas sobreviviendo. Aspectos de informalidad y 
bajas tasas de supervivencia se concentran en las micro 
y pequeñas empresas. La perspectiva de convertirse en 
formal aumenta a medida que las empresas crecen y se 
mantiene en el tiempo(ASOBANCARIA, 2018).

Esto significa que en Colombia se crean negocios de di-
ferentes sectores económicos, pero no logran sobrevivir 
a diferentes cambios en el entorno. También es posible 
inferir la existencia de políticas gubernamentales para 
el apoyo de la creación de microempresas innovado-
ras, pero no se han creado estrategias para asegurar 
su permanencia en el mercado a pesar de los constan-
tes cambios. Para ilustrar este punto, el estudio de Dini 
y Stumpo (2018) argumenta: Actualmente, las acciones 
de apoyo a las MiPymes, así como el resto de las políti-
cas de desarrollo empresarial se centran en incrementar 
la competitividad empresarial; sin embargo, se pueden 
identificar estrategias diferenciadas, que se basan en las 
características de las empresas en términos de innova-
ción y productividad. En otras palabras, hay una política 
en Colombia para apoyar a las empresas innovadoras o 

empresas creadas para aprovechar las oportunidades de 
negocio y otra política para las empresas no innovado-
ras o de subsistencia. Para el primer grupo, se ha esta-
blecido una estrategia de promoción que se centra en 
el acompañamiento, la financiación especializada, la in-
ternacionalización y el desarrollo de habilidades. En con-
traste, en el segundo grupo, la estrategia se enfoca en 
la formalización, inclusión financiera, acompañamiento y 
mejora del acceso a Internet de banda ancha.

Un informe sobre los Determinantes de la Supervivencia 
Empresarial en Colombia, elaborado por Confecámaras 
(2018), destaca la corta duración de las empresas en 
el país que están siendo estudiadas por las entidades 
gubernamentales para determinar las principales cau-
sas o factores de supervivencia, de manera que se pue-
dan desarrollar y mantener en el entorno competitivo 
(CONFECÁMARAS, 2018). 

En su informe anual, la OCDE (2016) afirma que, dentro 
de las estadísticas de supervivencia empresarial, man-
tener una nueva empresa en el tiempo es una tarea di-
fícil para los empresarios, independientemente del país 
donde se encuentren. El informe presenta un creciente 
interés de los líderes y funcionarios gubernamentales por 
analizar las características del mercado, comprender las 
altas tasas de fallas y proponer estrategias capaces de 
mitigarlas. Esto se debe a que, como señala la OCDE 
(2016), “la alta mortalidad de estas iniciativas empresa-
riales puede desalentar a los potenciales empresarios y 
potenciales acreedores, y de esta manera, obstaculizar el 
crecimiento económico y la innovación” (p. 10).

Adicionalmente, se estudian los determinantes internos y 
externos que influyen en la tendencia decreciente de las 
pequeñas empresas hasta el punto de su desaparición. 
Teniendo en cuenta las condiciones del entorno empre-
sarial en el que se desarrollan, estos factores contribuyen 
negativa o positivamente a su crecimiento, dependiendo 
de cómo se gestionen. Con la formulación de estos fac-
tores, se proponen soluciones para asegurar la supervi-
vencia de las empresas ante periodos de inestabilidad 
económica desde el momento de su fundación, especial-
mente los tres primeros años de existencia.

Con respecto a Confecámaras, al cierre de 2018, había 
más de 2,5 millones de empresas en Colombia, el 99% de 
las cuales son MiPymes; éstas han crecido en línea con 
el crecimiento económico del país y han generado más 
del 60% del empleo en el país, a la vez que representan 
el 28% de su sector (Dane, 2019). Es importante señalar 
que el verdadero tamaño y contribución de las MIPYMES 
puede estar subestimado debido al nivel de informalidad 
de este segmento de negocios.(MinTIC, 2019). 
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Para Heredia, Ligia N., & Fonseca, F. (2021), las MiPymes 
requieren la mejora sustancial en sus procesos de marke-
ting, la competencia con las grandes empresas es ague-
rrida, por tanto necesitan contar con un modelo de ges-
tión que les permita centrarse en el cliente en el desarrollo 
de todas sus acciones, toma de decisiones y procesos 
operativos, comerciales y de servicios, orientando la es-
tructura organizacional de este tipo de empresas hacia el 
consumidor, entendiendo la importancia que ellos tienen 
como parte de los stakeholders de la empresa (Heredia  
& Fonseca, 2021).

Según Triana & Morales (2012), “las micro, pequeñas y 
medianas empresas son entidades independientes, con 
una alta prevalencia en el mercado comercial”. “Esta no-
ción se basa en que las MiPymes destacan la concen-
tración del tejido empresarial en las microempresas con 
una participación promedio anual de 92.7%, seguidas de 
pymes y grandes empresas con 6.8% y 0.4% respectiva-
mente” (Confecámaras, 2018). Es decir, las MiPymes re-
presentan la mayor participación empresarial, represen-
tando el 99,5% del total del mercado colombiano. Como 
tal, es importante fortalecer este sector, dado que su cre-
cimiento beneficia a la economía nacional.

- En Colombia, de acuerdo con la Ley 590 de 2000 y la 
ley 905 de 2004 “se entiende como micro, pequeña y me-
diana empresa, unidad de explotación económica, reali-
zada por persona natural o jurídica, en actividades em-
presariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de 
servicios, rural o urbana, que responda a los siguientes 
parámetros”. Lo anterior permite diferenciar las MiPymes 
de acuerdo con su tamaño teniendo en cuenta activos 
totales o número de empleados, con el fin de identificar 
más fácilmente sus particularidades y que los diferentes 
programas e iniciativas se adapten a sus necesidades, 
así como el requerimiento de asesoría permanente frente 
a los diversos aspectos de investigación, productividad e 
innovación. 

- Financiamiento: Según Confecámaras (2018), en 
Colombia existen importantes desafíos relacionados con 
el financiamiento de las MiPymes que están directamente 
relacionados con el acceso limitado a la financiación for-
mal, la alta proporción de créditos destinados a proveer 
liquidez en las empresas y no a la inversión, bajo acceso 
a fuentes de financiamiento como el leasing o el factoring, 
necesidad de otras fuentes de financiamiento y de una 
educación financiera sólida (Banca de las oportunidades, 
2019). Para las MiPymes, es más difícil acceder a fuen-
tes de crédito o financiamiento que se utilizarán para la 
inversión tecnológica o basada en procesos, con el fin 
de innovar o abordar las crisis, lo que dificulta su creci-
miento y desarrollo. Aún más preocupante es el hecho 

de que la mayoría de los empresarios afirman no requerir 
crédito, y se niegan a hacerlo debido a los altos costos 
financieros o creyendo que serán negados debido a que 
se reportarán a los centros de riesgo de crédito (Banco 
de Oportunidades, 2019).

Debido al auge y amplio crecimiento de las MIPYME en 
Colombia, el Estado ha promovido la creación de líneas 
de crédito y microcréditos de fácil acceso para promover 
el financiamiento y la inversión entre los líderes empresa-
riales de las pequeñas empresas. Por esta razón, Triana, 
Morales, Guarín y Saldarriaga, (2012, p. 8), afirman que 
“los gobiernos, tanto en las economías desarrolladas 
como en desarrollo, han centrado sus esfuerzos en crear 
entornos adecuados y eliminar los obstáculos al desarro-
llo de las pequeñas y medianas empresas”.

Las condiciones de viabilidad y factibilidad a la hora de 
crear un centro de desarrollo empresarial permitirán al 
entorno donde gestionen sus actividades las Mipymes, 
el crecimiento económico, social, de productividad y ren-
tabilidad en las organizaciones. La productividad es con-
siderada uno de los indicadores más importantes dentro 
de las organizaciones actuales y su definición va más allá 
del enfoque personal. 

Para Carrasco Vega, et al. (2021), el fortalecimiento de las 
MiPymes está directamente relacionado con el progreso 
económico y empresarial de los países; es importante 
considerar que las empresas no logran la satisfacción de 
sus clientes en aspectos de calidad, precio, oferta, entre 
otros, que genera grandes dificultades para conseguir la 
competitividad y productividad requerida.

Teniendo en cuenta lo anterior, la productividad mejora 
los procesos internos de una empresa y aumenta los re-
sultados de una manera más eficiente. Es decir, conduce 
a cumplir los objetivos propuestos en los plazos previs-
tos. La calidad de los resultados está relacionada con la 
fuerza de trabajo, como sostiene Prokopenko (1989, p. 
5), “un elemento trascendental es la calidad de la fuerza 
de trabajo, su gestión y las condiciones de trabajo. Se ha 
aceptado en general que la mejora de la productividad 
suele ir acompañada de una mejora de la calidad de vida 
laboral. “

Según Melo, et al. (2021), el Centro de Desarrollo empre-
sarial, se presenta como ente afín a los aspectos orga-
nizacionales de capacitación empresarial, formación en 
emprendimiento, creación de bolsas de empleo, forma-
ción en gestión empresarial y emprendimiento, entre otros, 
que deben ser fortalecidas, porque contribuyen notable-
mente en el logro de la innovación, productividad y com-
petitividad en las organizaciones de Girardot y la región. 
El fortalecimiento de la empresarialidad está íntimamente 
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ligado con el aumento, la formación y consolidación de 
empresas formales, empresarios con tendencia a iniciar 
negocios en empresas pequeñas y con el transcurso del 
tiempo estos emprendimientos van creciendo y se robus-
tecen al lograr aplicar conocimiento en gestión y gerencia 
como es el proceso administrativo.

Los indicadores proporcionan información en términos 
numéricos sobre la efectividad del desarrollo de un pro-
ceso específico. Un indicador de rendimiento es en térmi-
nos comerciales una expresión cuantitativa que muestra 
un patrón de rendimiento mostrado por una organización 
en comparación con un nivel de referencia específico; la 
desviación que resulta facilita las acciones a tomar con 
base a las estrategias propuestas, que pueden ser co-
rrectivas o preventivas según sea el caso (Dirección de 
Seguimiento y evaluación de políticas públicas, 2018) 

La medición de la productividad en todos los casos per-
mite la gestión de procesos productivos y de recursos 
humanos, cuando éste es confiable y se integra con el 
sistema financiero, permite a la organización el contribuir 
con el cumplimiento de sus objetivos y metas organiza-
cionales y por ende, a la productividad. 

Los factores de la productividad son aquellos que influ-
yen positiva o negativamente en los resultados obteni-
dos en la empresa. Como lo afirma Prokopenko, (1989, 
p. 9), “existen dos categorías principales de factores 
de productividad: externos (no controlables) e internos 
(controlables)”.

Por una parte, los factores externos están fuera del con-
trol de la empresa “entre los factores externos cabe men-
cionar las políticas estatales y los mecanismos institucio-
nales; la situación política, social y económica; el clima 
económico; la disponibilidad de recursos financieros, 
energía, agua, medios de transporte, comunicaciones y 
materias primas” (Prokopenko, 1989, p. 9). De otro modo, 
los factores internos pueden ser controlados a partir de 
los componentes de la compañía en su interior como son 
los productos, tecnología, planta y equipo, personal, mé-
todos de trabajo, etc.

MATERIALES Y MÉTODOS

El paradigma de la investigación es de tipo interpretati-
vo – cualitativo con el fin de identificar los elementos in-
ternos y externos con influencia para la evolución de las 
MiPymes en Girardot. El análisis organizacional como he-
rramienta administrativa para conocer la situación actual 
del entorno de las empresas a partir de la identificación 
de problemas y áreas de oportunidad y cómo influye su 
relación con la viabilidad y factibilidad en la creación de 
un centro de desarrollo empresarial.

Al hacer revisión de las MiPymes de Girardot con fecha 
de constitución hasta el año 2017, con el fin de asegurar 
su trayectoria mínima en el mercado de 2 a 3 años y ana-
lizar las variables influyentes en su desarrollo. La muestra 
seleccionada es de 30 MiPymes cumpliendo con los si-
guientes parámetros:

• Lugar de constitución: Girardot - Cundinamarca

• Fecha de constitución: todos los años, hasta el 2017.

Aplicando el muestreo no probabilístico o dirigido por 
conveniencia donde los sujetos de la investigación es-
pecífica han sido seleccionados debido a la facilidad de 
acceso que tienen y no considerando las características 
que los hacen representativos para toda la población. El 
escenario existente con las Mipymes de Girardot hace 
necesario el determinar por sus características y disponi-
bilidad de la información.

Se adopta el tipo de investigación descriptivo - analíti-
co, al permitir identificar las variables, factores, estrate-
gias y dimensiones de competitividad y desarrollo en las 
MiPymes de Girardot por medio del instrumento de inves-
tigación. A partir de los datos recolectados, se aplicaron 
las herramientas de diagnóstico y análisis del entorno.

El diseño de la investigación es no experimental por me-
dio del análisis del contexto empresarial girardoteño de 
las MiPymes en su desarrollo cotidiano. Tiene carácter 
transversal porque se desarrolla en el año 2020 con da-
tos actualizados de las entidades territoriales al año 2019.

El instrumento de investigación es la entrevista con la 
que se obtuvo información relevante y veraz acerca de la 
gestión de las MiPymes en Girardot a través de las res-
puestas por parte de los empresarios entrevistados. La 
entrevista es de tipo semi estructurada como técnica de 
recolección de datos aplicada a la muestra de MiPymes 
en Girardot con la aplicación de preguntas o guion temá-
tico previamente establecido con el fin de estructurar los 
datos que se desean obtener del entrevistado y a su vez 
permitir que este pueda expresar sus vivencias y opinio-
nes del tema tratado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis del entorno MiPymes frente a las necesidades y 
factibilidad del Centro de Desarrollo Empresarial: 

Fortalezas y Debilidades. Algunas empresas de Girardot 
propenden por estar a la vanguardia de tendencias admi-
nistrativas y de mercado, con el fin de ser cada día más 
competitivos ante la competencia entrante. 

En su mayoría, las empresas analizadas son de “no res-
ponsables de Iva”, representando beneficios tributarios 
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como la No facturación, exención de IVA, impo - consu-
mo, y otros impuestos que acarrean gastos tributarios ha-
cia el estado que, con la característica de Pyme no se 
realizan, caracterizando en términos tributarios una ven-
taja al eximirse de ciertos gastos adicionales.

Por otra parte, la población encuestada coincide en afir-
mar que dentro de sus procesos internos se observa 
poca o nula planeación estratégica al no tener claros la 
misión, visión, objetivos organizaciones, cultura organiza-
cional, que permita conocer el camino hacia donde de-
ben encausar sus esfuerzos para cumplimiento de metas, 
crecimiento y desarrollo organizacional. Otro aspecto en 
el que se presentan falencias es la consecución, aplica-
ción y uso de tecnología que permita imprimir calidad a 
las actividades realizadas desde cada área organizacio-
nal. Es importante resaltar que estas organizaciones al 
entenderse como micro, pequeñas y medianas empre-
sas, no cuentan con los recursos financieros necesarios 
para permitir el desarrollo tecnológico, generando retraso 
y obsolescencia. 

La falta de estrategias de financiamiento afecta a las 
MiPymes en productividad, innovación, investigación, im-
pidiendo su potencial de crecimiento. Las organizaciones 
entrevistadas mencionan el tener procesos financieros 
con limitaciones en el acceso a créditos principalmente 
del sector formal, debiendo acudir a agiotistas, gota a 
gota y otro tipo de prestamistas cuyos intereses sobrepa-
san los ofrecidos por el mercado, generando costos de fi-
nanciamiento elevados que impiden el logro de inversión 
en a la empresa. 

Parte de su fortaleza contra el régimen fiscal y tributario 
juega como una balanza en negativo. Puesto que la infor-
malidad representa también una desventaja en términos 
de reconocimiento nacional, limitando su expansión en el 
mercado debido a su régimen tributario y la preferencia 
por parte de empresas nacionales de seleccionar pro-
veedores que se encuentren en el régimen común. Parte 
de su fortaleza contra el régimen fiscal y tributario juega 
como una balanza en negativo. Los aspectos de infor-
malidad presentes en las empresas MiPymes, representa 
también una desventaja en términos de reconocimiento 
nacional, limitando su expansión en el mercado debido al 
régimen tributario y la preferencia por parte de empresas 
nacionales de seleccionar proveedores que se encuen-
tren en el régimen común.

El aporte y acompañamiento desde el centro de desa-
rrollo empresarial, promueve la generación de ideas, la 
adopción de plataformas empresariales y la concienti-
zación de roles más participativos en la economía local, 
regional y nacional, permitiendo el proponer y desarrollar 

proyectos empresariales dirigidos a mejorar los proce-
sos de la organización desde los aspectos financieros, 
de inversión, de recursos humanos, de comunicación, de 
innovación y productividad, evaluando las oportunidades 
y amenazas que puedan presentarse, apoyados en las 
fortalezas organizacionales.

Oportunidades y amenazas. Oportunidades: Girardot y 
su afluencia turística considerable ayuda a potenciar su 
comercio por la bonanza económica que presenta en 
temporada de vacaciones. El desarrollo comercial de 
Girardot está situado en polos de atracción, zonas como 
el centro, el barrio Kennedy, la esperanza y el alto de la 
cruz son las zonas con más actividades comerciales fren-
te a otros barrios que son netamente residenciales, por 
lo que aquellos comercios que se encuentran en dichas 
zonas abarcan el mercado de la zona.

La población objeto de estudio señalan que, al ser 
Girardot un centro de desarrollo económico, por su po-
sición estratégica se ve beneficiada teniendo en cuenta 
que los municipios aledaños acceden a diferente trámites 
y servicios como el de educación superior, médicos, co-
merciales, entre otros. El sector empresarial de la ciudad 
se fortalece y recibe una demanda añadida.

Al ser Girardot una zona de desarrollo regional, las opor-
tunidades de crecimiento para el comercio de la ciudad 
se extienden hacia toda la región del Alto Magdalena y 
municipios aledaños que realizan sus actividades co-
merciales en Girardot. De tal forma que las pymes del 
municipio tienen una gran factibilidad de ofrecer sus pro-
ductos y servicios en ciudades aledañas y posibilidad 
de expansión mediante sucursales u apertura de nuevos 
mercados.

En Girardot y la región existen actualmente programas que 
apoyan la creación de proyectos productivos e innovado-
res, así como organismos del estado entre ellos el SENA, 
la Cámara de Comercio y la alcaldía local, permitiendo 
la gestión y mejora empresarial, convirtiéndose en socios 
estratégicos y parte importante de la cuádruple hélice en 
la gestión de un Centro de desarrollo empresarial. 

Es importante reconocer la vulnerabilidad que tienen las 
empresas en Girardot frente a agentes externos como la 
delincuencia y la necesidad de mayor apoyo de los entes 
gubernamentales en un pie de fuerza ante estos flagelos. 
Adicional, la guerra de precios y marcas es un detonan-
te nacional, en diversas ocasiones se evidencia como el 
consumidor se influye en su compra por factores como 
una marca nacional o internacional y aspectos como el 
precio sin importar la calidad de este, afectando directa-
mente al microempresario. 
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La competencia desleal es un factor predominante en el 
sector empresarial de Girardot, las acciones realizadas 
vulneran a los empresarios y las autoridades tienen una 
baja gestión y control de este. Adicional es un detonante 
considerable la informalidad, al ser una cifra invisible para 
el estado, pero impacta a gran parte del mercado. Es ge-
nerado debido a un inconveniente latente en el municipio 
como es la sobrepoblación de ciertos sectores empresa-
riales y su ubicación, factor de afectación directa a los 
empresarios y sus ingresos. Al existir demasiada oferta 
de un mismo ítem con una demanda constante el produc-
to tendiente a devaluar y el precio a la baja, disminuyendo 
así los ingresos de los empresarios y comerciantes. 

Otro aspecto es la generalidad de las empresas en la ciu-
dad por asumir contrataciones para los empleados de las 
pymes en Girardot, sin cumplir con todos los requisitos 
de ley debido a aspectos como la informalidad. Es una 
acción latente de vulneración en primera instancia a sus 
colaboradores porque en el pago salarial es bajo día la-
bor, al no requerir la misma cantidad de personal todos 
los días, esta maniobra o decisión genera inestabilidad 
para los trabajadores. Y desde otra perspectiva es una 
fuente amenazante de demandas y procesos en contra 
de los empresarios por incumplir normas de contratación 
de personal, haciéndose repetitiva y sin ningún tipo de 
aporte a seguridad social y cubrimiento de las condicio-
nes legales de contratación, convirtiéndose en un incon-
veniente para las Pymes del municipio al carecer de los 
ingresos suficientes para asumir este compromiso como 
obligación formal.

Análisis DOFA y formulación de estrategias: A partir de 
la identificación de los factores y variables capaces de 
generar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunida-
des en las MiPymes, se establecieron cuáles son las más 
relevantes a considerar para la estructuración de la matriz 
DOFA. Partiendo de lo anterior, el planteamiento de las 
estrategias buscando minimizar las debilidades y atacar 
las amenazas a partir del aprovechamiento de fortalezas 
y oportunidades identificadas en el entorno.

Siendo así, la formulación de cada estrategia plantea-
da busca fortalecer los factores internos de la compañía 
para generar un mayor posicionamiento y competitividad 
a través de los beneficios existentes en el entorno empre-
sarial de la ciudad y para la futura formulación de planes 
de acción con capacidad de disminuir el impacto de las 
fluctuaciones externas.

Fortalezas:

 •  En la ciudad de Girardot la tasa de nacimiento em-
presarial, principalmente en el sector comercio, es 
considerablemente alto debido a factores como la ubi-
cación estratégica y afluencia de personas de munici-
pios aledaños.

 •  Girardot es un centro de desarrollo económico y polo 
de atracción para personas de municipios cercanos. 
Por lo que la demanda dentro del municipio es expo-
nencial y ayuda a los microempresarios de la zona.

Oportunidades:

 •  Girardot es un municipio turísticamente reconocido a 
nivel nacional, por lo que la llegada de personas de 
ciudades más grandes es una oportunidad para la ex-
pansión y generación de mayores ingresos para los 
empresarios del municipio.

 •  La ubicación estratégica de Girardot hace de ella un 
punto comercial atrayente para la inversión externa, 
por ello, en Girardot se ha evidenciado en los últimos 3 
años una bonanza de la construcción, factor que per-
mite el crecimiento económico y empresarial.

Debilidades:

 •  El desconocimiento de herramientas administrativas 
deja en desventaja competitiva al comercio local fren-
te a los ofertantes entrantes que llegan al municipio 
con aplicación de teorías administrativas, plataformas 
estratégicas, políticas y estrategias de mercado.

 •  La competencia desleal es un detonante a las Pymes 
propias de la ciudad ya que no implementan estrate-
gias en conjunto para el beneficio mutuo, sino por el 
contrario atentan contra ellas mismas mediante dismi-
nución desmedida de precios, desinformación, acu-
mulación desmedida de materias primas.

Amenazas:

 •  La llegada de ofertantes desarrollados provenientes 
de otras ciudades que han evidenciado las falencias 
administrativas que presentan las empresas locales, 
atentando directamente contra su sostenimiento y du-
ración en el mercado.

 •  Las empresas se encuentran en desventaja por el des-
conocimiento y manejo administrativa de manera em-
pírica, por lo que se debilitan cada día más hasta salir 
del mercado.

 •  Las consecuencias de medidas restrictivas dadas por 
la pandemia del virus Covid 19, ha generado bajas 
tasas de supervivencia de las empresas en la ciudad, 
así como la destrucción de empleos, poco desarrollo 
económico y empresarial.
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Tabla 1. Formulación de estrategias.

Dimensiones internas VS 
Dimensiones externas

Oportunidades Amenazas

Temporadas de alto consumo Tasas de impuestos

Hábitos de compra constantes Entrada de nuevos competidores
Crecimiento en el mercado Cambios tecnológicos constantes

Fortalezas Estrategias FO Estrategias FA

Velocidad de respuesta a 
condiciones cambiantes

F1.O1. Desarrollo de productos comple-
mentarios que permitan aumentar el tic-
ket de compra por cliente.

F1.A1. Realizar capacitaciones en temas 
tributarios permitiendo reforzar conoci-
mientos y actualizaciones en reformas 
tributarias

Agresividad para enfrentar la 
competencia

F2.O2. Diseño de planes de ventas y 
campañas publicitarias para aumentar 
las ventas y posicionamiento

F2.A2. Concretar alianzas estratégicas 
con los competidores cercanos para ge-
nerar barreras de entrada

Portafolio de productos

F3.O3. Fortalecimiento de alianzas co-
merciales con proveedores para asegu-
rar el bajo costo de productos y dispo-
nibilidad.

F3.A3. M
Mayor inversión en desarrollo tecnológico 
(web, sistematización, big data) con el fin 
de impulsar nuevos canales de venta para 
los productos. 

Debilidades Estrategias DO Estrategias DA

Poco uso de planes y Análi-
sis estratégicos

D1.O1. Desarrollo de nuevos puntos de 
venta en la ciudad que permita la expan-
sión en el mercado

D1.A1. Generar reservas de las utilidades 
para cubrir los gastos tributarios con anti-
cipación. 

Poca habilidad para respon-
der a la tecnología cambian-
te

D2. O2. Implementación de un plan de 
marketing digitales a traes de página 
web, fan page y demás medios digitales 
en auge.

D2.A2. Implementación de mejoras tec-
nológicas en los procesos de la organiza-
ción que incrementen la productividad

Falta de estrategias de finan-
ciamiento

D3. O3. Identificación de fuentes de fi-
nanciamiento especializadas en pymes 
(microcréditos) para determinar la opción 
más conveniente para cada empresa.

D3.A3. Acceder a financiación que permi-
ta la obtención de tecnología para aplicar 
en los procesos de la organización

Se identificaron las principales variables que influyen en el desarrollo de las capacidades internas asignando punta-
jes para cada una, identificando las fortalezas y/o debilidades para cada capacidad de las Mipymes, demostrando 
la necesidad de un ente capaz de apoyar en la coordinación de esfuerzos para mejorar la productividad, desarrollo, 
investigación e innovación empresarial. Como resultado se obtiene el reporte de capacidades según ponderación: 

• La capacidad competitiva es baja, en especial por la poca inversión en I+D y fuerza generación de estrategias de 
ventas, impulso y mercadeo; por otra parte, en sus fortalezas se encuentran los proveedores y disponibilidad de insu-
mos y el portafolio de productos que permiten el correcto abastecimiento de las empresas, sin embargo, no están lo 
suficientemente potencializadas para apalancar las debilidades.

• La capacidad financiera es baja, dado que sus debilidades son más vulnerables en las pocas fuentes de financia-
miento utilizadas para la operación de la empresa y la poca o nula inversión de capital; por otra parte, sus principales 
fortalezas son la estabilidad de costos y la asignación de precios que se relaciona directamente con las políticas de 
negociación de proveedores.
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• La capacidad tecnológica es baja, sus grandes debili-
dades se concentran en la poca adaptación a cambios 
tecnológicos y nivel de tecnología utilizado en las empre-
sas, que se limita a sistema de facturación electrónico. En 
contraste, sus fortalezas se concentran en el valor agre-
gado al producto y la aplicación de tecnología en equipos 
de cómputo para desarrollar sus actividades.

Como resultado del análisis de otras variables se obtuvie-
ron resultados como:

• La capacidad directiva muestra un puntaje alto, en es-
pecial en lo relacionado con la competencia y la veloci-
dad de respuesta al mercado cambiante, sin embargo, 
se opaca por debilidades como el poco uso de planes y 
análisis estratégicos y la baja capacidad para responder 
a la tecnología cambiante. 

• La capacidad del talento humano es aceptable, con su 
mayor fortaleza en la estabilidad laboral y motivación del 
personal, pero en contraste su mayor debilidad se con-
centra en el proceso de selección que no es estandariza-
do y el nivel de remuneración por debajo del promedio en 
ciudades capitales.

El análisis de las capacidades internas muestra la nece-
sidad en el planteamiento de estrategias que generen 
planes de acción para las áreas más afectadas y que po-
tencialicen las de mejor desempeño.

Los factores de oportunidades y amenazas del medio 
externos que tienen mayor repercusión en las empresas 
analizadas según el nivel de eficiencia de las empresas 
para responder a estos como oportunidad o amenaza:

• El factor tecnológico de mayor impacto al afectar a las 
empresas, teniendo en cuenta que su nivel de eficiencia 
para responder a los niveles de tecnología, flexibilización 
de procesos y automatización es bajo, no cuentan con in-
versiones en desarrollo tecnológico y los cambios en este 
aspecto son constantes generando mayor competitividad 
entre empresas.

• El factor político afecta directamente a las Mipymes en 
aspectos como las leyes fiscales, normas y políticas eco-
nómicas establecidas que en ocasiones las limitan y al 
existir un desconocimiento generalizado de su aplicación 
causan temor.

• El factor económico se cataloga como una oportunidad 
teniendo en cuenta los patrones de consumo de los ha-
bitantes, logrando ser aprovechados para aumentar las 
ventas. Por otra parte, las tasas de impuestos y flexibiliza-
ción de precios son vistos como amenazas porque su fluc-
tuación genera incertidumbre o disminución de rentabili-
dad obtenida. Como resultado de la pandemia, algunas 

organizaciones debieron revaluar su ejercicio económico 
y financiero, repensando la organización en aspectos de 
mercadeo, talento humano y estructura física.

• El factor geográfico es la mayor ponderación de la 
matriz y brinda oportunidad a las Mipymes a partir de la 
ubicación geográfica de la ciudad, clima estable y varias 
vías de acceso en buenas condiciones. Por lo tanto, las 
empresas cuentan con la posibilidad de desarrollar sus 
actividades en un punto geográfico que brinda estabili-
dad y oportunidad de expansión a nuevos mercados en 
diferentes puntos de la ciudad.

• El factor social otorga oportunidades a las empresas si 
se tienen en cuenta los estilos de vida, hábitos de com-
pra e ingreso per cápita de la ciudad. Estos indicadores 
sociales al ser analizados de forma estratégica tienen 
la capacidad de otorgar oportunidades de crecimiento 
empresarial.

Los factores con menor peso fueron los tecnológicos y 
económicos, en los que las mipymes son ineficientes de-
bido a la baja automatización y al mal uso de la tecnolo-
gía en los procesos productivos, así como a la amenaza 
constante de tener que pagar impuestos o aranceles. En 
contraste, los factores con los pesos más altos fueron po-
líticos, sociales y geográficos, donde las empresas son 
más eficientes, pero no lo suficiente como para responder 
a las amenazas.

CONCLUSIONES

Con la formulación de estrategias es posible identificar 
factores relevantes a partir de los cuales se pueden sinte-
tizar y desarrollar según sea el caso. Con esto en mente, 
se establecieron tres desafíos estratégicos con el objetivo 
de agrupar dos o más estrategias relacionadas, por ejem-
plo, desafíos relacionados con los financieros, tecnológi-
cos, fiscales, administrativos, etc. Esto permite identificar 
los principales aspectos a mejorar, como los planes de 
financiamiento para nuevas inversiones y proyectos, el 
desarrollo de nuevos productos (bienes y servicios) a tra-
vés de la aplicación de nuevas tecnologías, propuestas 
de marketing de acuerdo a los nuevos escenarios, y los 
demás relacionados con las oportunidades y fortalezas 
determinadas, y que, a través de la formación de estra-
tegias, ser capaz de fortalecer la empresa internamente 
y aprovechar al máximo las oportunidades en el entorno 
en el que la empresa desarrolla su actividad empresarial. 

Los retos estratégicos formulados para las Mipymes en 
Girardot agrupan las principales estrategias tecnológi-
cas y de educación financiera con el fin de mitigar las 
más grandes debilidades y amenazas de estas. Al po-
tencializar las fortalezas para el aprovechamiento de las 
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oportunidades generadas en el entorno para la creación 
de nuevos mercados ampliando y diversificando el por-
tafolio de productos actuales. Los retos estratégicos se-
rán utilizados con las estrategias planteadas en la matriz 
DOFA propuesta en el estudio.

Se puede concluir que las empresas analizadas tienen 
un margen de mejora considerable; necesitan implemen-
tar estrategias capaces de aumentar su competitividad y 
crecimiento, lo que sería apoyado por un centro de desa-
rrollo empresarial centrado en todas las áreas de negocio 
y así consolidarse en el mercado asegurando su longevi-
dad a pesar de los cambios en el entorno. 

Es necesario fortalecer las herramientas administrativas 
utilizadas para la gestión empresarial para contrarrestar 
los efectos de la entrada de nuevos competidores en el 
mercado, reduciendo amenazas como la baja cuota de 
mercado, la disminución de las ventas, y la pérdida de 
nichos de mercado. Las empresas pueden aprovechar la 
oportunidad de expansión a través de la afluencia de tu-
ristas al municipio de Girardot para aumentar los ingresos 
y atraer a un mayor número de clientes.
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RESUMEN

El financiamiento a la educación superior es un tema demandante por parte de la academia, la sociedad y los gobiernos; 
por la incidencia que tiene en el desarrollo personal, familiar como de los propios territorios y países. El financiamiento a 
la educación superior es un tema de muchas aristas y con incidencias multifactoriales, por lo que requiere ser investigado 
científicamente y con toda la profundidad necesaria. En el presente artículo científico se reflexiona acerca de los problemas 
y desafíos que suponen el financiamiento a las instituciones de educación superior tanto públicas como privadas en Ecua-
dor, a partir de una valoración de sus antecedentes sobre el tema. Como resultado de dicho análisis, se presentan algunas 
de las posibles y más significativas propuestas para valorar el déficit presupuestario y poder cumplimentar la misión y obje-
tivos previstos por cada institución de educación superior. 

Palabras clave: Presupuesto, financiamiento, educación superior.

ABSTRACT

Funding for higher education is a demanding issue on the part of academia, society and governments; because of the im-
pact it has on personal, family and territory and country development. The financing of higher education is a topic of many 
edges and with multifactorial incidences, so it needs to be investigated scientifically and with all the necessary depth. This 
scientific article reflects on the problems and challenges posed by the financing of both public and private higher education 
institutions in Ecuador, based on an assessment of their background on the subject. As a result of this analysis, some of the 
possible and most significant proposals are presented to assess the budget deficit and to be able to fulfill the mission and 
objectives foreseen by each higher education institution.

Keywords: Budget, financing, higher education.
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INTRODUCCIÓN

El contexto internacional es caracterizado por los proce-
sos de globalización, una economía de incertidumbre y 
avances en el desarrollo científico-técnico que tienen re-
percusión en la educación superior; provocando el incre-
mento sostenido de los costos del sistema educacional. 
Además, la disminución del financiamiento asignado por 
el Estado y las dificultades económicas de la población, 
en el caso de las universidades privadas, ha marcado a 
las instituciones de educación superior (IES) obligándo-
las a una mayor racionalidad de los procesos y en la uti-
lización más eficiente y eficaz de los recursos (Altbach, 
2016, Arechavala & Sánchez 2017 & Domínguez, 2018).

Los autores anteriores consideran que el financiamiento a 
la educación superior es un tema recurrente por parte de 
la academia, la sociedad y los gobiernos; por la inciden-
cia que tiene en el desarrollo personal, familiar como de 
los propios territorios y países. El ingreso masivo de estu-
diantes a la Universidad actual ha hecho que se resienta 
el sistema educativo, reduciendo los recursos disponibles 
por alumno, la relación docente-alumno, la infraestructu-
ra para albergarlos, la tecnología, y consecuentemente 
la calidad educativa que sufre las consecuencias de la 
delicada relación entre los elementos del sistema ante los 
desequilibrios en aumento.

Desde esta perspectiva, el financiamiento a la educación 
superior ha estado también presente en los análisis sobre 
la calidad de los estudiantes que egresan de las aulas 
universitarias, motivo de preocupación ante la explosión 
de la matrícula, la diversificación de los programas de es-
tudio y los niveles actuales de financiamiento. Asimismo, 
está presente a la hora de valorar el estado de la infraes-
tructura académica y administrativa, por ser crucial para 
el adecuado cumplimiento de las labores docentes, de 
investigación, de vinculación y de servicios, al igual que 
para el fortalecimiento de la cultura institucional. 

Tristá (2002) considera que el financiamiento a las IES pú-
blicas por parte del Estado se basaba en el llamado “cri-
terio histórico” lo cual implicaba que en la asignación de 
cada año se tenía en cuenta las asignaciones entregadas 
en años anteriores y su ejecución. Si la institución había 
logrado utilizar todo el financiamiento dado en los años 
precedentes y solicitaba un aumento de éste justificando 
su uso por lo general le era aceptado, luego de ser revi-
sada y ratificada la solicitud por los mecanismos encar-
gados del presupuesto del Estado y las instancias guber-
namentales de educación. De aprobarse el incremento 
del presupuesto, ello significaba que al año siguiente el 
criterio histórico estaba a su favor pues se incorporaba al 
de años anteriores. 

Continúa Tristá (2002), que el aspecto político determi-
naba en cuanto al aprobar el aumento, sobre todo en los 
países donde las políticas educativas son de los gobier-
nos y no de los estados. Este tipo de asignación de finan-
ciamiento a la educación superior no era perfecto, por lo 
que, entre otros, este esquema de financiamiento daba 
lugar a los problemas siguientes:

 • Al gobierno le es prácticamente imposible formular y 
aplicar políticas coherentes de desarrollo de la educa-
ción superior;

 • no existían, ni podían generarse incentivos para au-
mentar la productividad, mejorar los niveles de des-
empeño y elevar la calidad de los servicios, ni para 
definir metas de desarrollo y cumplirlas oportuna y 
eficazmente;

 • se estimulaba el gasto, pues la parte del presupuesto 
no ejecutada no se acumula;

 • se consolidaba un proceso de diferenciación entre 
instituciones, a partir de su historia.

En la actualidad, es importante este tema ya que no se 
ha logrado resolver plenamente el déficit en el financia-
miento a la educación superior, las instituciones buscan 
alternativas de financiamiento, no siempre exitosas, para 
cubrir las necesidades siempre crecientes, y mucho más 
en un contexto de pandemia mundial por la Covid-19, que 
ha llevado al traste con millones de trabajos en el mundo. 
De lo anterior se desprende la importancia de investigar 
lo general y lo particular que está presente en cada terri-
torio, región, país, y en especial en la UMET, en cuanto a 
la problemática financiera y las posibles vías de solución.

Este tema cobra relevancia hoy en día, donde prima la 
masificación de la educación superior y la reducción 
del financiamiento y los recursos que se asignan, situa-
ción que traspasa fronteras, y es uno de los desafíos 
fundamentales que deben enfrentar las instituciones 
universitarias.

DESARROLLO

Según Tristá (2002), “el financiamiento de las institucio-
nes de educación superior (IES) ha sido uno de los temas 
más tratados por docentes, investigadores, directivos y 
políticos en los últimos años” (p.17), precisando a ren-
glón seguido que “la importancia y actualidad de esta 
temática se deriva de su carácter condicionante de las 
metas y objetivos de las instituciones, pero sobre todo, 
del agravamiento paulatino de la situación financiera de 
la universidad, a partir de la segunda mitad de la década 
del setenta”. (p.18)

Según la UNESCO (1998) el financiamiento a la educación 
superior debe reflejarse a través de las vías siguientes:
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a. La diversificación de fondos: refleja el apoyo que 
la sociedad proporciona a la educación superior y 
debe intensificarse a fin de garantizar su desarrollo 
en: el aumento de su eficiencia, el mantenimiento de 
su calidad y relevancia. 

b. En su conjunto, la sociedad debe apoyar la edu-
cación en todos sus niveles, incluyendo la educación 
superior. La modernización para lograrlo depende de 
la toma de conciencia e implicación de los sectores 
público y privado de la economía, los parlamentos, 
los medios de comunicación, las organizaciones y 
los estudiantes, así como las instituciones, las fa-
milias y todos los agentes sociales afectados por la 
Educación Superior

En general el financiamiento a las IES públicas por parte 
del Estado se basaba en el llamado “criterio histórico” lo 
cual implicaba que en la asignación de cada año se tenía 
en cuenta las asignaciones entregadas en años anterio-
res y su ejecución. Si la institución había logrado utilizar 
todo el financiamiento dado en los años precedentes y 
solicitaba un aumento de éste justificando su uso por lo 
general le era aceptado, luego de ser revisada y ratifica-
da la solicitud por los mecanismos encargados del pre-
supuesto del Estado y las instancias gubernamentales de 
educación. De aprobarse el incremento del presupuesto, 
ello significaba que al año siguiente el criterio histórico es-
taba a su favor pues se incorporaba al de años anteriores. 

Aunque, el aspecto político determinaba en cuanto al 
aprobar el aumento, sobre todo en los países donde las 
políticas educativas son de los gobiernos y no de los 
estados.

Al método histórico en la asignación de financiamiento a 
las instituciones de educación superior, le siguió el llama-
do “financiamiento sobre bases normativas” el cual era 
“Un intento para elevar la objetividad del financiamiento 
tradicional” (Tristá, 2002, p.18), con el que se quería elimi-
nar los problemas que le creaba al Estado el mecanismo 
anterior y, a la vez, salirle al paso a las ineficiencias y 
lograr un uso más racional del financiamiento asignado.

Pero como éste nuevo procedimiento estaba lastrado por 
el anterior método, no resolvió la problemática para la 
cual se había ideado. Lo que se vio agravado, “… debido 
a que la unidad presupuestada seleccionada fue el alum-
no equivalente, se estimularon los incrementos de matrí-
cula para obtener fondos, y se distorsionó la estructura 
por carreras, hacia aquellas que representaban un menor 
costo por alumno (Humanidades, Ciencias Sociales)”. 
(Tristá, 2002, p.18)

Como expresión del poco resultado obtenido por los diver-
sos métodos y las condicionantes económicas mundiales 

existentes a finales de la década de los 80, los gobiernos 
“sustituyeron el modelo de “estado de bienestar” por un 
modelo de mercado, en muchos países los gobiernos li-
mitaron sus responsabilidades en el financiamiento a sus 
sistemas de educación superior. En el contexto de la cri-
sis económica de esos años, la transición del modelo de 
desarrollo se vio apuntalada por las políticas fiscales de 
contención del déficit del gasto público y de control de 
las variables macroeconómicas para el saneamiento de 
las finanzas públicas”. (Mendoza, 2017, González, Meira 
& Martínez, 2017 y Buchbinder, 2020)

En función de lo anteriormente expresado, la década de 
los 90 marcó una nueva etapa en el financiamiento a la 
educación superior, se dieron al unísono crisis financiera 
en la mayoría de los países, con su consiguiente efectos 
en la reducción de las asignaciones del Estado al gasto 
público, el cuestionamiento por la sociedad del papel y 
resultados de la educación superior, dado el bajo nivel 
profesional y las dificultades para encontrar empleo; así 
como se aceleró el proceso de cambio del “estado be-
nefactor” al “controlador”, estimulado por el auge de las 
corrientes neoliberales. 

Lo cierto es que, a partir de los años 90, los montos que 
se destinaban a educación fueron recortados, ajustándo-
se de esta forma el financiamiento de la educación supe-
rior, dando lugar, en algunas IES, a sistemas de arancela-
miento de los estudios y la promoción de la prestación de 
servicios por parte de las universidades, esto último como 
una forma de generar ingresos propios.

Una ideología común fue permeando las diversas accio-
nes realizadas: ante la limitación de recursos públicos y la 
expansión acelerada de la demanda, el gasto debía foca-
lizarse en educación básica, que atiende a toda la pobla-
ción, mientras los costos de educación superior debían 
ser trasladados a los estudiantes que pertenecen a los 
segmentos de mayores ingresos monetarios. (Mendoza, 
2017, p. 23) 

Como en otras partes del mundo, la expansión de la edu-
cación superior en América Latina ha sido muy significati-
va. El número de estudiantes pasó de menos de un millón 
en los sesenta a más de doce millones en los noventa. 
Sin embargo, la diversidad de los países es muy grande, 
pues

Entre el 2010 y el 2017 la inversión en educación superior 
se elevó en América Latina, acompañando los procesos 
de masificación de la educación superior y el acceso de 
jóvenes pertenecientes a hogares con menor nivel de in-
greso que en el pasado, mayormente primera generación 
en su familia con educación superior (García de Fanelli, 
2019 y Soledad, 2020). 
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Estos mayores recursos financieros destinados a la edu-
cación superior se asignaron, en algunos países de la 
región, a través de nuevos mecanismos que incorporan 
criterios objetivos en la distribución del presupuesto en-
tre las universidades, tales como las fórmulas según indi-
cadores de insumos y resultados, aunque afectando en 
general sólo una proporción pequeña del total de este 
presupuesto. Con el fin de alinear los objetivos de los 
gobiernos con aquellos de las instituciones universitarias 
autónomas, también se utilizó como instrumento de políti-
ca pública la contractualización. 

En los países analizados, los contratos han sido emplea-
dos en particular para mejorar la calidad de las institu-
ciones y programas, fomentando además la mejora de la 
eficiencia institucional. 

Finalmente, en algunos países como Chile y Colombia, 
los recursos financieros destinados a la educación supe-
rior se asignaron en alta proporción a los propios estu-
diantes, buscando por este medio mejorar la equidad en 
el acceso y la graduación, a la par que se incentivaba la 
mejora del rendimiento académico. 

Un rasgo común, tanto de los montos asignados como 
respecto del uso de diversos procedimientos para su dis-
tribución entre las instituciones y los estudiantes, es su 
variabilidad a lo largo del tiempo por la volatilidad de la 
economía, por un lado, y los cambios en los gobiernos, 
por el otro. Como ha ocurrido en otros períodos, la des-
aceleración del ritmo de crecimiento de la región desde el 
año 2016, variable a su vez según los países, constituye 
un reto para la mantención de la provisión de este servicio 
educativo bajo iguales condiciones de calidad y equidad. 

En particular, en los años 2018 y 2019 la inversión en edu-
cación superior ha disminuido en países como la Argentina 
(García de Fanelli & Broto, 2019), Brasil (Knobel, 2019) 
y México (Maldonado-Maldonado & Rodríguez Gómez, 
2019). Queda por analizar a futuro cómo esta contrac-
ción del financiamiento público a la educación superior 
afectará el normal funcionamiento de los mecanismos in-
novadores para asignar la inversión educativa a las IES 
y a los estudiantes y su impacto sobre la calidad de la 
educación superior de la región.

Este pequeño pero importante desarrollo que ha tenido el 
nivel de postgrado en la región engloba grandes dispa-
ridades entre los países. Brasil y México representan los 
países que destacan por encima de los demás, habiendo 
otros cinco países que ocupan rangos intermedios: Cuba 
(que incluye la formación continua), Argentina, Colombia 
y Venezuela. En el resto de los países -la gran mayoría 
centroamericanos, además de Paraguay y Uruguay- la 
magnitud de matrícula es pequeña.

Brasil, México son los países con mayor número de cur-
sos, junto con Cuba, que incluye en los postgrados cur-
sos cortos de formación continua. Argentina, Colombia y 
Venezuela están en un nivel intermedio, mientras el resto 
de los países tienen matrículas muy bajas.

Entre las alternativas de financiamiento más utilizadas por 
las IES internacionalmente están:

 • la concesión de sus instalaciones a entidades median-
te el pago de alquiler o la venta,

 • la consultoría y asesoría al sistema empresarial,

 • la producción y venta de los resultados de sus investi-
gaciones científicas o de la patente de estas a través 
de oficinas de transferencia creadas al efecto,

 • la comercialización transnacional del pregrado y 
posgrado;

 • en el caso de las IES públicas se ha llegado al cobro 
de la matrícula, menor que en las privadas, y también 
de otros servicios que se les brinda a los estudiantes.

 • incluso se produce la combinación de lo público y lo 
privado, como es el caso de China, donde institucio-
nes públicas tienen a su vez IES privadas y sus ingre-
sos favorecen el sostenimiento del área pública.

Con independencia de la necesidad de garantizar el fi-
nanciamiento que requieren las IES, estas deben trabajar 
decididamente en obtener mayores recursos financieros 
a través de iniciativas innovadoras, pero en especial de-
ben perfeccionar sus mecanismos de gestión adminis-
trativa, contable, financiera; una estrategia de ahorro y 
correcto uso de los recursos y una mayor exigencia en el 
cumplimiento de las funciones de docentes y administra-
tivos; todo ello en el marco de una estrategia de mejora 
continua. (ALFA SUMA, 2013).

El cumplimiento de la pertinencia por parte de las IES, re-
quiere de la garantía de un financiamiento que se corres-
pondan con el nivel científico técnico existente, el logro 
de la calidad en la formación de los profesionales, que 
favorezca el desarrollo de la investigación de docentes y 
estudiantes; así como la realización de acciones de im-
pacto a través de la vinculación con la sociedad (Aguilera 
Cabrera, 2013).

No obstante, las dificultades de financiamiento que ha 
tenido la educación superior en América Latina a finales 
del siglo XX, paradójicamente, el acceso a la educación 
superior se expandió aceleradamente en la región duran-
te la década del 2000, acumulando un promedio de cre-
cimiento de aproximadamente 40%, lo que permitió que 
la región se situara –como conjunto– en el promedio de 
la tendencia internacional. Aunque la tendencia a la ex-
pansión fue muy extendida, persiste entre los países de 
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la región una enorme heterogeneidad en este nivel edu-
cativo. El patrón de crecimiento de la educación superior 
fue, sin embargo, muy inequitativo, favoreciendo princi-
palmente a los sectores de mayores ingresos y de zonas 
urbanas.

Un cambio radical en este contexto lo representa la pan-
demia del COVID-19. La encuesta internacional de la 
International Association of Universities (IAU, Marinoni et 
al., 2020) proporciona datos interesantes sobre las ten-
dencias de la educación superior mundial en el contexto 
de la pandemia. Un resumen de los resultados principa-
les muestra que (pp. 11-12):

 • El 80 % de las instituciones de educación superior 
(IES) que respondieron a la encuesta (señalan que la 
crisis del COVID-19 tendrá un impacto importante en 
la inscripción de estudiantes nacionales e internacio-
nales, con efectos negativos especialmente en las IES 
privadas.

 • Poco menos de la mitad (48 %) indican que sus “go-
biernos han tomado acciones de apoyo para mitigar 
los efectos de la crisis, en la educación superior, espe-
cialmente para completar el año académico” (p. 11).

 • Casi todas las IES reportan que el COVID-19 ha afec-
tado la enseñanza-aprendizaje y que la educación 
en línea ha sustituido a la presencial. Este cambio ha 
planteado enormes retos tecnológicos, pedagógicos y 
de competencias. También consideran que represen-
ta una “oportunidad importante para proponer posibi-
lidades de aprendizajes más flexibles, explorar apren-
dizajes híbridos o mezclados y combinar aprendizajes 
sincrónicos y asincrónicos” (p. 11).

 • Casi 90 % de las IES encuestadas señalan que ha ha-
bido un impacto negativo en la movilidad internacional 
de estudiantes, aunque este es diferenciado entre ins-
tituciones. La mayoría de las IES declaran que tienen 
planes de contingencia para mitigar este impacto.

 • En contraste, 60 % reportan que se ha incrementado 
la movilidad virtual o alguna otra forma de aprendizaje 
colaborativo en línea, como alternativas a la movilidad 
física.

 • La mayoría de las instituciones declaraba que aplica-
rían exámenes al final del semestre conforme a lo pla-
neado. Sin embargo, existe mucha variación con 80 % 
de IES europeas que continuarían con los exámenes 
mientras que 61 % de las africanas los han pospuesto 
o cancelado.

 • El 80 % de las IES indica que también las actividades 
de investigación se han visto afectadas. El impacto 
más común es la cancelación de viajes internaciona-
les (83 %) y de conferencias científicas (81 %). Más de 
la mitad (52 %) reportan que los proyectos de investi-
gación están en riesgo de no ser completados.

 • Sólo 41 % de las IES están involucradas en proyectos 
de investigación relacionados con el COVID-19. Casi 
en todas estas se contribuye al desarrollo de políticas 
públicas.

 • En la mayoría de las IES, las actividades de extensión 
universitaria y apoyo a la comunidad han tenido un 
impacto positivo, aunque éste es desigual en cada 
región con incrementos en el continente americano y 
decremento en la región de Asia pacífico.

Como es de esperar, el impacto de la pandemia COVID-19 
es diferenciado entre regiones, países y tipos institucio-
nales. Además, afecta de manera específica a distintos 
actores sociales, así como a diversos procesos que han 
venido teniendo lugar en las instituciones de educación 
superior.

A finales de junio de 2020, las instituciones de educación 
superior (IES) del mundo, y en particular las de América 
Latina, aun encaran dos momentos diferenciados, pero 
con características comunes. Por un lado, como se ha 
señalado, se ha intentado dar continuidad y concluir los 
procesos académicos abiertos antes o durante las prime-
ras fases de esta crisis (completar períodos lectivos, rea-
lizar evaluaciones finales, y abrir procesos de admisión, 
entre otros). 

Por otro, se busca diseñar, organizar y poner en práctica 
nuevas formas y procedimientos para practicar la docen-
cia, la investigación y la extensión en le etapa que se ha 
denominado genéricamente “transición hacia la nueva 
normalidad”. En esta dirección la UNESCO y el IESALC 
han emitido un conjunto de principios rectores para pla-
near la salida de la crisis del COVID-19 en la educación 
superior (Maneiro, 2020pp. 45-46):

 • Asegurar el derecho a la educación superior de todas 
las personas en un marco de igualdad de oportunida-
des y de no-discriminación es la primera prioridad y, 
por consiguiente, todas las decisiones políticas que 
afecten, directa o indirectamente, al sector de la edu-
cación superior deberían estar presididas por este 
derecho.

 • No dejar a ningún estudiante atrás, en línea con el 
propósito principal de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de Naciones Unidas. La crisis impacta en 
grado distinto a los diferentes perfiles de estudiantes, 
pero es innegable que profundiza las desigualdades 
existentes y genera otras nuevas.

 • Revisar los marcos normativos y las políticas en curso, 
para asegurar medidas estructurales que entiendan la 
educación como un continuo donde las trayectorias 
educativas deben ser fortalecidas desde la primera 
infancia hasta la educación superior y más allá, para 
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minimizar así la fragilidad de los estudiantes más vul-
nerables que llegan a la educación superior

 • Prepararse con tiempo para la reanudación de las cla-
ses presenciales, evitando la precipitación y ofrecien-
do, desde el primer momento, claridad en la comuni-
cación a toda la comunidad académica y seguridad 
administrativa y académica, de forma que profesora-
do, personal administrativo y de servicios, y estudian-
tes puedan ubicarse en el nuevo contexto conociendo 
de antemano las disposiciones, los procesos y los me-
canismos diseñados para reemprender las activida-
des docentes.

 • La reanudación de las actividades presenciales de las 
IES debe verse como una oportunidad para repensar 
y, en la medida de lo posible, rediseñar los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, sacando partido de las 
lecciones que el uso intensivo de la tecnología haya 
podido conllevar, prestando especial atención a la 
equidad y la inclusión.

 • Gobiernos e IES deberían generar mecanismos de 
concertación que permitan avanzar conjuntamente 
en la generación de mayor capacidad de resiliencia 
del sector de la educación superior ante futuras crisis, 
cualquiera que sea su naturaleza. Es absolutamente 
imprescindible involucrar a los estudiantes, al perso-
nal docente y no docente en el diseño de las respues-
tas que las situaciones de emergencia demanden.

Con relación a Ecuador, se pueden destacar modifica-
ciones hechas a la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES, 2018) donde se le otorgó un importante espacio al 
financiamiento a las IES. Es de destacar que la Secretaría 
de Educación Superior Ciencia y Tecnología, (Senescyt), 
con el objetivo de estimular la investigación científica que 
se realiza en las Instituciones de Educación Superior, 
convoca anualmente la presentación de proyectos de in-
vestigación científica garantizando el financiamiento me-
diante fondos concursantes en temas de interés nacional 
y los que den solución a problemas territoriales. 

Otro aspecto importante para destacar es que el financia-
miento presente en las modificaciones de la LOES (2018), 
para la adjudicación de financiamiento para becas, es 
por lo menos el 10 % de sus estudiantes regulares, así 
como el 6 % de su presupuesto para sus profesores.

En este sentido, la Constitución de la República del 
Ecuador en su Artículo 26 declara la educación como un 
derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 
ineludible e inexcusable del Estado. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabili-
dad de participar en el proceso educativo.

En el Artículo 27, la referida ley precisa que la educación 
se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos huma-
nos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; 
será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 
incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 
equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 
estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la 
iniciativa individual y comunitaria, así como el desarrollo 
de competencias y capacidades para crear y trabajar. 
La educación es indispensable para el conocimiento, el 
ejercicio de los derechos y la construcción de un país 
soberano constituye un eje estratégico para el desarrollo 
nacional.

De igual forma, en el Artículo 285 se establece que, a 
través de la política fiscal, se debe procurar el financia-
miento de servicios, inversión y bienes públicos; la redis-
tribución del ingreso por medio de transferencias, tribu-
tos y subsidios adecuados, así como la generación de 
incentivos para la inversión en los diferentes sectores de 
la economía y la producción de bienes y servicios, social-
mente deseables y ambientalmente aceptables.

Además, la Constitución contiene las siguientes dispo-
siciones relativas a los ingresos públicos que se deben 
cumplir estrictamente:

 • Art. 298: “Se establecen pre-asignaciones presu-
puestarias destinadas a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD), al sector salud, al sector 
educación, a la educación superior; y a la investiga-
ción, ciencia, tecnología e innovación en los términos 
previstos por la ley. Se prohíbe crear otras pre-asigna-
ciones presupuestarias”.

 • Art. 357: “Las Universidades y Escuelas Politécnicas 
Públicas podrán crear fuentes complementarias de in-
gresos para mejorar su capacidad académica, invertir 
en la investigación y en el otorgamiento de becas y 
créditos, que no implicarán costo o gravamen alguno 
para quienes estudian en el tercer nivel. La distribución 
de estos recursos deberá basarse fundamentalmente 
en la calidad y otros criterios definidos en la ley”.

Resumiendo, se puede valorar que la discusión sobre el 
financiamiento de la educación superior debe fundamen-
tarse en las políticas públicas y variables que estipulen 
las prioridades sociales y los fondos públicos asignados. 
Se tiene en consideración, el papel que desempeña y 
debe desempeñar la universidad pública, en el contexto 
de un sistema de educación superior.

Los datos sobre evolución del gasto educativo en ge-
neral y en educación superior de manera particular, dan 
cuenta del crecimiento económico de Ecuador, lo que va 
acompañando con la dinámica de expansión de la eco-
nomía del país. El crecimiento económico de Ecuador en 
los últimos años ha brindado una oportunidad única para 
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la necesaria inversión en capital humano, requisito en el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos 
y el desarrollo económico del país.

CONCLUSIONES

Abordar el financiamiento dentro de la educación supe-
rior no resulta un tema sencillo de analizar, debido a la 
gran cantidad de factores que se asocian que lo pueden 
llegar a determinar.

El financiamiento de la educación superior se configura 
como un elemento vital y catalizador para el funciona-
miento de las IES, más aún, se puede establecer que el 
financiamiento es crucial para la supervivencia de dichas 
instituciones, y clave al momento de hablar de la calidad 
del quehacer académico y de su cuerpo docente, aspec-
tos que tienen un impacto directo sobre los estudiantes.

Este tema cobra relevancia hoy en día, donde prima la 
masificación de la educación superior y la reducción del 
financiamiento y los recursos que debe asignar el Estado, 
situación que traspasa fronteras, y es uno de los desa-
fíos fundamentales que deben enfrentar las instituciones 
universitarias.
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RESUMEN

El estudio realizado teniendo la necesidad de mejorar las prácticas de laboratorio en la Universidad Nacional Autónoma 
de Honduras se propuso como objetivo elaborar y presentar la propuesta de construcción y acondicionamiento específica-
mente del Laboratorio de producción de formas farmacéuticas solidas a mediana escala para poder brindar al estudiante 
competencias prácticas de la producción farmacéutica en un entorno físico con cumplimiento de las buenas prácticas de 
manufactura (BPM) según las leyes nacionales e internacionales vigentes. Como materiales y métodos se utilizó la revisión 
documental dirigida al proyecto de Laboratorio de producción a mediana escala que reveló la necesidad de crear un sis-
tema documental, se concretó con la revisión del Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) de BPM para la industria 
Farmacéutica y su guía de verificación vigente que sirvió para definir los documentos necesarios para poder cumplir con los 
requisitos de funcionamiento de un laboratorio de producción de sólidos. Se concluyó con la definición exitosa cuales eran 
los documentos necesarios para elaborar para dar inicio con la propuesta del sistema documental, definiendo la elabora-
ción de nueve documentos exigidos por el Reglamento Técnico Centroamericano y su guía de verificación. Se logró elaborar 
el 100% de dichos documentos con la calidad requerida. 

Palabras clave: Documentación, producción, BPM, procedimiento, farmacéutico, laboratorio, sistema, calidad.

ABSTRACT

The study carried out taking into account the need to improve laboratory practices at the National Autonomous University of 
Honduras was proposed as an objective to elaborate and present the proposal for the construction and conditioning speci-
fically of the Laboratory for the production of solid pharmaceutical forms on a medium scale in order to provide the student 
practical skills of pharmaceutical production in a physical environment with compliance with good manufacturing practices 
(GMP) according to current national and international laws. As materials and methods, the documentary review directed to 
the project of a medium-scale production Laboratory was used, which revealed the need to create a documentary system, it 
was specified with the revision of the Central American Technical Regulation (RTCA) of GMP for the Pharmaceutical industry 
and its guide verification that served to define the documents necessary to meet the operating requirements of a laboratory 
to produce solids. It was concluded with the successful definition of the documents necessary to prepare to start with the pro-
posal of the documentary system, defining the development of nine documents required by the Central American Technical 
Regulation and its verification guide. 100% of these documents were produced with the required quality.

Keywords: Documentation, production, GMP, procedure, pharmaceutical laboratory, system, quality. 
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INTRODUCCIÓN

Las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) se consi-
deran importantes porque determinan el cumplimiento 
necesario de la industria farmacéutica para garantizar 
la producción de calidad y segura de los medicamentos 
a través de un conjunto de normas operativas para ase-
gurar su cumplimiento. Sin dichas regulaciones de BPM, 
los medicamentos y dispositivos médicos bien diseñados 
pueden volverse ineficaces e inseguros debido a defec-
tos, contaminación, etiquetado incorrecto y otros errores. 
(Chin Lee, 2008)

El estudio consistió en presentar una propuesta de las ba-
ses documentales para el sistema de documentación del 
laboratorio de producción a mediana escala de formas 
farmacéuticas solidas en cumplimiento con los requisitos 
solicitados en el Reglamento Técnico Centroamericano 
(RTCA) de Buenas Prácticas de Manufactura y su guía 
de verificación. 

Actualmente los laboratorios de producción farmacéutica 
situados en el área centroamericana al implementar las 
BPM deben velar, entre otros requisitos, el cumplir con 
los enunciados en el Capítulo 11 del RTCA 11.03.42:07 
que abarca todo lo relacionado con la parte documental 
necesaria para que las Buenas Prácticas de Manufactura 
funcionen adecuadamente.

Según Chin Lee (2008) la norma es obligatoria sobre qué 
procedimientos deben estar establecidos y qué aspec-
tos deben ser cubiertos por estos, pero deliberadamente 
no sobre la forma específica en que estos aspectos de-
ben ser cubiertos para la validación y verificación de los 
procedimientos de examen, esto significa que los profe-
sionales de laboratorio utilizan su evaluación profesional 
para juzgar qué características de desempeño necesitan 
qué evaluación para asegurarse de que se pueda entre-
gar la calidad deseada. 

Esto en gran medida depende del tipo de instalación que 
se desarrolle, para las buenas prácticas de fabricación 
clínicas, especificar y diseñar equipos de proceso espe-
cializados, finalizar los detalles del proceso, y determinar 
correctamente los parámetros de ampliación requiere los 
esfuerzos integrados de un equipo de transferencia de 
tecnología altamente capacitado. La transferencia de tec-
nología exitosa requiere estudiar cuidadosamente nume-
rosas situaciones, como la evaluación cuidadosa de los 
requisitos de fabricación finales en las primeras etapas 
de la investigación y el desarrollo y el consiguiente de-
sarrollo de procesos robustos que soportan operaciones 
a gran escala, el ensamblaje de un documento detallado 
de transferencia de tecnología que proporciona a la fabri-
cación tanto el “know-how” ”Y“ saber por qué ”, y servirá 

como base para el diseño de instalaciones y equipos, así 
como para la capacitación de operadores y la generación 
de procedimientos operativos estándar y la gestión de 
un equipo de transferencia de tecnología estrechamen-
te integrado y cooperativo con miembros de desarrollo, 
fabricación, ingeniería, calidad y validación (Dogra, et al., 
2013).

Sin embargo, a pesar de los disímiles protocolos no se 
está excepto de un suceso negativo en las prácticas de 
laboratorio y en ese orden la probabilidad de estos even-
tos se puede minimizar si se utilizan productos químicos 
y almacenados correctamente y bajo estrictas normas y 
reglas de seguridad. 

Como resultado, las regulaciones y leyes han sido de-
sarrollados por diferentes organizaciones para el uso de 
productos químicos con peligros potenciales; pero estas 
deben de ser contextualizadas a las características pro-
pias del lugar en un porcentaje determinado, logrando 
describir el papel esencial que juega la seguridad, así 
como la capacitación y preparación del personal en los 
laboratorios químicos (Al-Zyoud, et al., 2019).

Sin embargo, en los últimos años, ha habido un crecien-
te interés en aumentar la seguridad y la calidad de los 
medicamentos y, al mismo tiempo, reducir el costo de 
fabricación de productos farmacéuticos mediante la im-
plementación de enfoques de fabricación y desarrollo far-
macéuticos más estructurados.

Aspecto tal, que Rantanen y Khinast (2015) consideren 
que la seguridad influye en el futuro, la industria farma-
céutica, la cua tendrá que imponer un entorno de desa-
rrollo de procesos y productos orientado al diseño y la 
calidad más integrado y holístico. Deben emplearse es-
trategias y soluciones prácticas para una transferencia 
de conocimientos y un manejo de datos eficientes.  Es 
responsabilidad de la academia, la industria y los regu-
ladores proporcionarlos, lo que requiere conceptos para 
resolver la falta de gestión de datos y brindar oportunida-
des de consideración prospectiva y retrospectiva. 

En este escenario, la fabricación farmacéutica necesita 
nuevos mecanismos de control y auditoría autónomos 
para la captura de datos, la gobernanza y el cumplimien-
to para garantizar la transparencia, la trazabilidad y la au-
tenticidad de los datos. Estos mecanismos deben incluir 
técnicas efectivas de calidad de datos para asegurar que 
los datos no sean falsificados o no falsificables y detectar 
errores de adquisición aleatorios o sistemáticos de múlti-
ples flujos de datos de fabricación.

La industria farmacéutica evalúa continuamente los da-
tos electrónicos producidos a través de sus procesos de 
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fabricación y actividades relacionadas para garantizar la 
integridad de los medicamentos y, en última instancia, la 
seguridad y el bienestar de los pacientes. En este contex-
to, los activos de datos farmacéuticos deben cumplir con 
los principios de calidad de los datos y las regulaciones 
internacionales, es decir, los principios de la ALCOA. El 
proceso de fabricación de medicamentos implica la crea-
ción de un número de lote que codifica su historial de 
fabricación.

Durante los últimos años, el trabajo en BPM, además de 
contribuir a mejorar la calidad de los productos farmacéu-
ticos disponibles, ha permitido realizar un avance impor-
tante en la interpretación conceptual y en la aplicación 
práctica del verdadero significado del aseguramiento de 
la calidad en la industria farmacéutica. (Mora Huertas, 
2009)

Basándose en la necesidad de construir este laboratorio 
con fines de mejorar la academia y para que los estudian-
tes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
puedan desarrollar sus conocimientos de forma prácti-
ca se identificaron los requisitos del RTCA 11.03.42:07 
que debe reunir el sistema documental del laboratorio 
de producción a mediana escala de formas farmacéu-
ticas sólidas para cumplir con las Buenas Prácticas de 
Manufactura, posteriormente se definieron los documen-
tos y se procedió a elaborar parcialmente la base docu-
mental del sistema.

En la verificación del estado actual del Laboratorio se 
halló información del proceso constructivo, encontrándo-
se en la etapa de aprobación, con lo cual se obtuvo el 
trabajo de acondicionamiento del área en cuanto a sus 
instalaciones de servicios de agua, electricidad, entre 
otros, controlándose y revisándose la información y do-
cumentos que se tienen del proyecto de construcción del 
Laboratorio de Producción a mediana escala de formas 
farmacéuticas sólidas. Se evidenció el trabajo realizado 
y subsanación de observaciones a los planos e informa-
ción pertinente al proyecto, y así proceder a la construc-
ción del Laboratorio de Producción a mediana escala de 
formas farmacéuticas sólidas.

El Laboratorio de Producción a mediana escala de for-
mas farmacéuticas sólidas se diseñó en cumplimiento a 
las BPM, haciendo las consideraciones pertinentes y ne-
cesarias para tener áreas controladas; se evidenció que 
el laboratorio propone contar con áreas de servicio, áreas 
de almacenamiento y áreas de producción. Evidenciando 
información importante en los planos de la descripción de 
cada una de las áreas con las que contará el Laboratorio 
de producción a mediana escala de formas farmacéuti-
cas sólidas, especificando la clasificación del área según 

normativa de BPM y los equipos de laboratorio conside-
rados para cada uno de los espacios.

La implementación de las BPM es un requisito por par-
te del estado, una oportunidad para que la organización 
saque provecho de las nuevas actualizaciones y vali-
daciones en cada uno de los procesos de fabricación y 
producción en sus productos alcanzando así la máxima 
calidad posible. (Torres, 2014).

MATERIALES Y MÉTODOS

Una vez caracterizada el área de trabajo, se definió un 
procedimiento de trabajo con los siguientes pasos y he-
rramientas a utilizar:

1. Diagnóstico de la situación actual: identificar en qué 
momento se encuentra el proyecto de construcción 
del laboratorio, además de conocer documentos 
existentes. 

2. Identificación de los posibles documentos a elaborar: 
Revisar el RTCA de BPM vigente.

3. Diseño y elaboración de un formato de procedimiento 
para la elaboración de Documentos, indicando la for-
ma en que se diseñarán los mismos.

4. Diseño y elaboración de documentos: Elaborar docu-
mentos seleccionados como prioritarios. 

Los procedimientos de trabajo se sustentarón en los mé-
todos revisión de documentos y el sistémico estructural 
para los diseños realizados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultado de la revisión del documento de la propues-
ta para la construcción del Laboratorio de Producción a 
mediana escala de formas farmacéuticas sólidas se logró 
evidenciar el lugar donde se está proponiendo construir, 
siendo este espacio físico el que actualmente ocupa el 
laboratorio 205 y 206 del edificio I1 correspondiente a la 
Facultad de Química y Farmacia de la UNAH (figura 1).

A. La propuesta de la estructura organizativa del 
Laboratorio de Producción a mediana escala de for-
mas farmacéuticas sólidas, obtenida de la revisión de 
los planos y considerando los puestos prioritarios para 
el funcionamiento de este, se deben pensar y analizar 
en los siguientes departamentos: 

 • Dirección: es el departamento responsable de llevar a 
su cargo la dirección del laboratorio, y la aprobación 
de los documentos. 

 • Buenas Prácticas de Manufactura: Departamento 
encargado de supervisar el cumplimiento de los 
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requisitos de las Buenas Prácticas de Manufactura en todas las áreas del laboratorio, y responsable de la revisión 
de los documentos previo a su aprobación. 

 • Almacenes: departamento destinado a la administración de las áreas y actividades de almacenamiento.

 • Mantenimiento: departamento encargado de las actividades de mantenimiento de equipos e instalaciones del 
laboratorio.

 • Producción: departamento encargado de la administración y desarrollo de las actividades de cada una de las áreas 
relacionadas con la producción. 

 • Control de procesos: departamento responsable de administrar las actividades de control durante el proceso de 
producción. 

Figura 1. Organigrama general del Laboratorio de producción a mediana escala de sólidos.

B. Identificación de los posibles documentos a elaborar 

Se desarrolló la revisión y valoración de los requisitos del RTCA de BPM en la industria farmacéutica, se hizo lectura 
del reglamento y su guía de verificación identificando cada uno de los documentos exigidos especificando el capítulo 
y artículo al cual corresponde en la guía de verificación de BPM. Se verificó además el tipo de requisito con el que se 
relaciona cada documento.

Se refleja correspondencia entre la lista mostrada y los requerimientos exigidos por el RTCA de BPM en la industria 
farmacéutica que se propusieron para considerar en la primera etapa de este trabajo, seleccionados entre muchos 
documentos exigidos que han sido identificados en el reglamento de BPM y su guía de verificación.

Basado en los resultados y comparación de datos obtenidos de la entrevista al personal y la revisión de los documen-
tos solicitados en el Reglamento de BPM se decidió seleccionar documentos de carácter organizacionales y generales 
para su elaboración (tabla 2). 

Tabla 1. Documentos propuestos a elaborar como propuesta para el sistema documental del laboratorio de Producción 
a mediana escala de formas farmacéuticas sólidas, previo su construcción.

Nº Documento Área de aplicación Artículo del RTCA 
que cumple

1 Procedimiento de elaboración y control de 
documentos. Laboratorio producción mediana escala 11.1.2

2 Matriz para el control de documentos Laboratorio producción mediana escala 11.1.9

3 Organigrama general y específicos Laboratorio producción mediana escala 7.1.1

4 Inducción general en Buenas Prácticas de 
Manufactura Laboratorio producción mediana escala 7.4.1
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5 Ingreso de personas al área de producción Laboratorio producción mediana escala 7.4.6

6 Personal enfermo reporte su estado a jefe in-
mediato Laboratorio producción mediana escala 7.5.3

7
Higiene personal Laboratorio producción mediana escala 7.5.4

Lavado de manos Laboratorio producción mediana escala 7.5.7

8
procedimientos, programa y registros del 
mantenimiento realizada a las instalaciones y 
edificios

Laboratorio producción mediana escala 8.1.4

9

Limpieza de área producción Laboratorio producción mediana escala 8.3.1

Limpieza de área auxiliar Laboratorio producción mediana escala 8.7.1 d

Limpieza de uniformes Laboratorio producción mediana escala 8.7.3

10 Ingreso y egreso de materiales Laboratorio producción mediana escala 10.1.1

11 Auto inspección de Buenas Prácticas de Ma-
nufactura Laboratorio producción mediana escala 18.1.2

Fuente: Elaboración propia con información del RTCA 11.03.42:07 y su guía de verificación.

C. Los criterios que se consideraron para seleccionar los documentos a elaborar fueron: documentos de índole orga-
nizacional y generales, criterio de cumplimiento en la guía de verificación crítico y mayor, de aplicación exclusiva 
para área de producción de sólidos, que se pudieran elaborar sin necesidad de contar con el laboratorio construido 
y funcionando, definiendo finalmente la elaboración de 8 documentos en total, descritos en la Tabla 2.

Tabla 2. Documentos para elaborar.

Nº Documento Artículo del RTCA 
que cumple

1 Procedimiento de elaboración y control de documentos 11.1.2

2 Solicitud de creación, modificación y eliminación de documentos 11.1.2

3 Control de entrega y recolección de documentos 11.1.2

4 Matriz para el control de documentos 11.1.9

5 Organigrama general 7.1.1

6 Inducción general en Buenas Prácticas de Manufactura 7.4.1

7 Ingreso de personas al área de producción 7.4.6

8 Autoinspección de Buenas Prácticas de Manufactura 18.1.2

Elaboración de documentos 

Se llevó a cabo el trabajo de elaboración de documentos haciendo la descripción general de cada uno en su puesta 
en ejecución una vez que el laboratorio entre en funcionamiento, cumpliendo con las BPM. Los documentos que fueron 
elaborados se describen a continuación: 

Procedimiento para la elaboración y control de documentos: 
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Este procedimiento se elaboró con el objetivo de establecer los lineamientos para la elaboración y control de los docu-
mentos del Sistema Documental del Laboratorio de producción a mediana escala de formas farmacéuticas solidas de 
la Facultad de Química y Farmacia. Tendrá su aplicación en cualquiera de los procesos del laboratorio. 

La descripción del documento incluye una tabla donde se enlista cada una de las actividades involucradas en la 
ejecución del proceso de elaboración y control de documentos, indica para cada una de estas actividades una breve 
descripción de esta y el responsable de su ejecución. 

Posterior a esto se presentan los anexos, el primer anexo es una tabla donde se desglosa una guía de contenidos que 
explica que debe contener cada uno de los ítems considerados en la estructura general de un documento. El segundo 
anexo de este documento es una tabla que explica la codificación, indicado los caracteres del código y su forma de 
asignar. 

En este procedimiento figuran tres personas fundamentales para llevar a cabo el proceso de elaboración de docu-
mentos siendo el primero el colaborador de proceso que lleva a cabo la ejecución de la actividad de documentar, el 
segundo es la persona responsable de la revisión del documento y la tercera persona es el responsable de la aproba-
ción del documento.

La persona que revisa debe ser diferente a la persona que aprueba, para cumplir con el principio fundamental de las 
buenas prácticas de manufactura de hacer controles dobles o triples para evitar errores.

De esa manera se determinó como responsable de aprobar a la persona responsable del proceso de Dirección, y 
como responsable de la revisión de los documentos se designó al responsable del proceso de buenas prácticas de 
manufactura. Además, la elaboración de documentos queda bajo la responsabilidad de cualquiera de los colaborado-
res del proceso con las competencias y la experiencia en las actividades a documentar.

Matriz para el control de documentos (Figura 2), solicitud de creación-modificación-eliminación (Figura 3) y control de 
entrega de documentos (Figura 4): son tres registros donde el primero pretende llevar el control de cada uno de los 
documentos que sean elaborados por alguno de los colaboradores de los procesos en apoyo al desarrollo de las ac-
tividades del laboratorio. El primero de estos documentos elaborados fue la Matriz para el Control de Documentos, en 
el mismo se controla el nombre y código del documento, su versión, su ubicación y responsable del documento. En la 
figura 2 se muestra como ejemplo un fragmento de este documento. 

MATRIZ PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

Código: R-DI01

Versión: 
BORRADOR

Página: 1 de 1

CÓDIGO TÍTULO DEL 
DOCUMENTO

V
E

R
S

IÓ
N

FECHA

Procesos 

Figura 2. Matriz para el Control de Documentos.

Considera además un elemento para controlar el número de copias que se tienen en cada uno de los procesos. El nú-
mero de versión que se controla es la última es decir la que está vigente, evitando de esa manera la utilización de docu-
mentos obsoletos. Este documento además puede ser instrumento para llevar a cabo la auditoria de la documentación 



503

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

para poder verificar que se esté usando la versión correcta, según su correspondencia con lo registrado en el centro 
documental. La fecha es la que corresponde al momento en que el documento se registró en el centro documental. 
Este documento es responsabilidad del encargado del centro documental, lugar donde se tendrá el archivo y control 
de los documentos. 

El segundo, “La solicitud de Creación, Modificación y Eliminación de Documentos” es un formulario que contempla 
la información pertinente al documento que se esté ingresando al sistema documental o cualquier cambio que este 
documento sufra, así como la información de las personas involucradas en la elaboración, revisión y aprobación del 
documento. En este documento se consideró la información general del responsable del documento que se hará el 
registro. En la descripción de la solicitud se considera registrar el tipo de documento, que puede ser manual, proce-
dimiento, instrucción, formulario o documento externo. Además, en este elemento también se consideró el registro de 
creación, modificación o eliminación dependiendo de la acción que proceda con el documento en cuestión indicando 
la información del documento como ser el nombre, versión y el código de identificación que le corresponde. 

En la justificación de la solicitud se debe escribir una pequeña descripción que justifique la razón de la acción con la 
que se procede con el documento, ya sea la creación, la modificación o la eliminación según sea el caso. 

SOLICITUD DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
DOCUMENTOS

Código: R-DI02

Versión: BORRADOR

Página: 1 de 1

Información general

Fecha: Proceso: Colaborador solicitante: Firma del colaborador:

Descripción de la solicitud

Manual ____ Procedimiento____ Instrucción de trabajo __ Formulario____ 
 Documento Externo____

CREACIÓN ( ) Nombre del documento:
Código del documento:___________ (Asignado por el Centro Documental) 

MODIFICACIÓN ( ) Código del documento:__________________ Nueva versión: _______
Nombre del documento:

ELIMINACIÓN ( ) Código del documento:__________________ Versión a eliminar: _____
Nombre del documento:

Justificación de la solicitud

Evaluación de la solicitud

APROBADA ( ) DENEGADA ( )

En caso de DENEGADA, justificación:

________________________________________   _______________________________

 Firma del responsable del documento     Fecha
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Figura 3. Solicitud de creación, modificación y eliminación de documentos.

La solicitud finalmente debe ser evaluada la cual posteriormente se debe indicar si la solicitud se aprueba o no, en el 
caso de ser denegada la solicitud se debe justificar la razón de esa decisión. Finalmente se debe firmar y colocar la 
fecha por la persona responsable del documento. 

El tercero es un formulario para controlar el momento de la entrega de cualquier documento que se haya elaborado 
como nuevo o documentos que sufren modificaciones y tienen cambios de versión.

CONTROL DE ENTREGA Y RECOLECCIÓN DE DOCUMENTOS

Código: R-DI03

Versión: BORRADOR

Página: 1 de 1

Responsable 
de copia

Proceso o encar-
gado de la copia

Nombre del 
documento Código Versión

ENTREGA DE 
DOCUMENTO

RECOLECCIÓN DE DO-
CUMENTO OBSOLETO

Firma Fecha Firma Fecha

Figura 4. Modelo de control de entrega y recolección de documentos.

Este documento se decidió considerar por la importancia de controlar quienes tienen copia de documentos, así como 
tener el control necesario para poder encontrar y recolectar las copias en el caso de haber modificaciones en el docu-
mento y por tanto cambio de su versión. Las personas responsables de recibir un documento o de entregar un obsoleto 
deben firmar y fechas al momento de ejecutar cualquiera de estas actividades.

 • Organigrama General (Figura 1): se elaboró el organigrama general del laboratorio considerando la estructura or-
ganizativa propuesta según los resultados de la revisión de los planos propuestos. 

 • Inducción general en Buenas Prácticas de Manufactura: se elaboró este procedimiento con el fin de informar y 
concientizar al personal sobre lo que son las Buenas Prácticas de Manufactura, su importancia, su implementación 
y cumplimiento.

 • Ingreso de personas al área de producción: este procedimiento es fundamental para informar a toda persona que 
requiera ingresar al área productiva del laboratorio a mediana escala de producción de formas farmacéuticas soli-
das sobre los lineamientos, requisitos y prohibiciones para poder ingresar. 

Se consideró como actividades de este procedimiento la coordinación del ingreso de personas al laboratorio siendo 
el responsable del laboratorio el encargado de ejecutar esta actividad; la actividad de hacer la inducción previo al 
ingreso al área productiva el responsable del laboratorio debe ejecutarla; se indica la actividad relacionada con la 
higiene personal que debe cumplir para poder ingresar y finalmente la actividad relacionada con la indumentaria 
donde se indica la responsabilidad de indicar a las personas sobre el cumplimiento de requisitos para un ingreso en 
cumplimiento de las BPM. 

 • Autoinspección de BPM: Se elaboró este documento con la finalidad de que todo el personal conociera el proce-
dimiento adecuado para desarrollar las autoinspecciones de Buenas Prácticas de Manufactura en cada uno de es-
pacios de las áreas consideradas para el laboratorio. Considerando cada una de las actividades relacionadas con 
velar por el cumplimiento de los requerimientos de las buenas prácticas de manufactura. Quedando los elementos 
de inspección diaria, supervisiones, autoinspecciones periódicas, se consideró además la necesidad de elaborar 
informas y posteriormente tomar acciones y dar seguimiento de estas.

Los documentos seleccionados como propuesta para base documental inicial del laboratorio de producción a media-
na escala de formas farmacéuticas solidas responden a los requerimientos específicos en el capítulo 11 del RTCA de 
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BPM para la industria farmacéutica, así como otros do-
cumentos de características organizacionales y de fun-
cionamiento solicitados en cada uno de los capítulos del 
reglamento y su guía de verificación. 

La estructura organizativa propuesta para el laboratorio 
responde a la necesidad de cumplir con lo solicitado en 
el capítulo organizacional de las BPM, donde se solicita 
contar con un organigrama general que especifique cada 
uno de los departamentos que apoyen al buen funciona-
miento del laboratorio tal y como se ha realizado en otros 
estudios o laboratorios de producción como Mora (2009) 
y Torres (2014); donde se coincidió que el procedimiento 
de elaboración y control de documentos es la base de 
la estructura para cada uno de los documentos que se 
requieran para dar cumplimiento a los requisitos de las 
BPM indicando las directrices para llevar a cabo las acti-
vidades de elaboración y control de los documentos. 

Se propuso el borrador de algunos de los formularios ne-
cesarios para llevar a cabo los controles pertinentes a la 
elaboración, control y archivo de los documentos, siendo 
estos en respuesta al cumplimiento de las necesidades 
básicas del sistema documental del laboratorio; dejando 
así una propuesta de 11 documentos necesarios para el 
funcionamiento del laboratorio considerando las activida-
des inherentes al mismo como propuesta inicial conside-
rando que el laboratorio aún no está construido, además 
se presentó una propuesta de 9 documentos como borra-
dor para su posterior implementación y verificación. 

La base documental propuesta responde al cumplimiento 
de las BPM en el laboratorio de producción a mediana 
escala de formas farmacéuticas solidas con el cumpli-
miento de los requerimientos de áreas controladas y así 
brindar al estudiante las competencias necesarias para 
los temas de producción farmacéutica cumpliendo con 
los estándares nacionales e internacionales. 

CONCLUSIONES

La revisión del Reglamento Técnico Centroamericano 
(RTCA 11.03.42:07), nos permitió Identificar y elaborar 
los documentos de carácter organizacional para cum-
plir los requisitos de las BPM que son necesarios para 
proponer el Sistema Documental del Laboratorio de 
Producción a mediana escala de formas farmacéuticas 
sólidas. Asimismo, la revisión adecuada de los planos del 
proyecto de construcción del Laboratorio de Producción 
a mediana escala de formas farmacéuticas solidas nos 
permitió identificar las áreas y equipos destinados para 
su correcto funcionamiento. Por otro lado, se identifica-
ron los requisitos del RTCA 11.03.42:07 que debe cum-
plir el sistema documental del laboratorio de producción 

a mediana escala de formas farmacéuticas sólidas para 
cumplir con las BPM. Finalmente, se definieron los docu-
mentos a elaborar para cumplir con los requerimientos de 
funcionamiento de un laboratorio de producción de sóli-
dos, estructurando los documentos para el sistema docu-
mental de Buenas Prácticas de Manufactura y se elaboró 
un listado de aquellos documentos que no se lograron de-
sarrollar en el tiempo de este proyecto de investigación.
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RESUMEN

Las formas organizativas de la economía solidaria tienen en común la capacidad asociativa para el logro de sus objetivos. 
A partir del análisis a experiencias de productores rurales, se caracterizan los factores que inciden en la sostenibilidad de 
sus proyectos siguiendo un enfoque deductivo desde la teoría fundamentada. La investigación encuentra que tanto la pers-
pectiva de la sostenibilidad como las mediaciones económico-culturales determinan factores potenciales para un modelo 
de promoción de emprendimientos desde la economía social con enfoque territorial.
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ABSTRACT

The organizational forms of the solidarity economy have in common the associative capacity for the achievement of its ob-
jectives. From the analysis to the experiences of rural producers, the factors that influence the sustainability of their projects 
are characterized by a deductive approach from the grounded theory. Research finds that both the sustainability perspective 
and the economic-cultural mediations determine potential factors for a model of promoting entrepreneurship from the social 
economy with a territorial approach.
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INTRODUCCIÓN

En Colombia un poco más del 60% de la población ru-
ral, sin contar centros poblados, tiene como actividad 
principal la agricultura campesina familiar y comunitaria 
(ACFC) la cual a su vez es responsable por aproximada-
mente el 70% de la producción de alimentos en el país. 
Esta población resultó priorizada en la política pública 
denominada Reforma Rural Integral como uno de los pi-
lares del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, firma-
do en noviembre de 2016 por el Gobierno de Colombia y 
las FARC-EP (Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 
2018). 

Dentro de los lineamientos de esta política se destaca el 
rol estratégico de las economías campesinas para el de-
sarrollo del país y se reconocen las brechas y obstáculos 
para fortalecer los sistemas de producción y organización 
de los pequeños productores. Uno de los problemas que 
se identifican es la forma en la que los mercados de con-
sumo de alimentos favorecen los modelos de comercia-
lización de las grandes superficies y la producción agro-
industrial a gran escala. Este modelo presiona cada vez 
más a los pequeños productores agrícolas que, en térmi-
nos de eficiencia productiva, resultan en clara desventaja 
frente al modelo global de producción de alimentos. Los 
pequeños productores agrícolas tienen márgenes de ga-
nancia cada vez menores incidiendo esto en condiciones 
menos favorables para un desarrollo económico integral 
de sus comunidades y sus regiones.

Así es que, dentro de los lineamentos de política pública 
para el apoyo a la ACFC se encuentra la promoción y 
fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización, 
CCC, y las compras públicas. Los CCC pueden tener va-
rias expresiones en la economía local, pero una de la más 
conocida y extendida por América Latina son las ferias 
de productores o mercados campesinos. A nivel interna-
cional se ha reconocido la importancia estratégica de los 
mercados campesinos como formas de comercialización 
directa. Según López, (2012), los CCC son formas de cir-
culación agroalimentaria en las que sólo se dan uno o 
ningún intermediario entre producción y consumo. Son 
espacios comerciales en los que producción y consumo 
mantienen un alto poder de decisión en cuanto a qué y 
cómo se produce. Estas formas de comercialización dan 
un nuevo impulso a la economía campesina ya que los 
productores y las asociaciones que estos conforman pue-
den generar la comercialización de productos no solo a 
través de espacios como los mercados sino a través de 
centros de acopio, tiendas comunitarias e incluso merca-
deo a domicilio.

La Comisión Económica para América Latina, CEPAL, 
también destaca la importancia de los circuitos de proxi-
midad o circuitos cortos como formas de comercio ba-
sadas en la venta directa de productos frescos o de 
temporada sin intermediarios o, reduciendo al mínimo la 
intermediación, ya que favorecen los márgenes de ga-
nancia de productores, conllevan un impacto medioam-
biental más bajo al reducir las distancias que recorren los 
alimentos y propician la interacción directa entre produc-
tores y consumidores (2014).

Estos espacios alternativos de comercialización también 
promueven otras formas de relacionamiento y asociación 
en las economías locales; los mercados campesinos o fe-
rias como se le denominan en otros países de América 
Latina, articulan actores dentro de una misma cadena de 
producción, proveedores de insumos, de servicios cone-
xos a las actividades agropecuarias, emprendimientos de 
transformación y distribución de productos y organizacio-
nes comunitarias que se suman a la promoción y gestión 
de los mercados (Heyden, 2004).

Otro aspecto significativo de los mercados y que define 
sus prácticas comerciales es el hecho de que están cons-
tituidos por pequeños productores, por lo general familias, 
que se vinculan mediante acuerdos asociativos, formales 
o informales. Se pueden definir como emprendimientos 
solidarios, es decir, organizaciones donde prevalece la 
idea de la asociatividad con beneficios comunitarios, la 
autogestión, toma de decisiones democrática y el fortale-
cimiento del tejido social (Gaiger, 2011); (Villalba-Eguiluz, 
Egia-Olaizola y Pérez de Mendiguren, 2020). La asocia-
tividad se entiende como capacidad de cooperación, 
de trabajo en red y de construcción de alianzas (Mancé, 
2001); (Rodríguez, Ramírez y Restrepo, 2018)

La investigación realizada en tres experiencias de mer-
cados campesinos del departamento de Cundinamarca, 
Colombia, buscó en primera instancia caracterizar los 
mercados como espacios sociales de intercambio de bie-
nes y como prácticas económicas solidarias. Después, 
en el marco de la emergencia económica causada por el 
COVID 19 en el mundo, la investigación analizó de forma 
específica los factores que incidían en la sostenibilidad 
de estas formas económicas partiendo del marco com-
prensivo de la economía solidaria como modelo alterna-
tivo de desarrollo empresarial y económico. Por último, 
a partir de los hallazgos sobre los factores de sostenibi-
lidad de estos mercados se plantea el cuestionamiento 
por los modelos desde los cuales es estudiada la aso-
ciatividad solidaria como premisa para el desarrollo de 
políticas públicas, programas y planes de entidades no 
gubernamentales de promoción de estos emprendimien-
tos y desde luego cómo la universidad asume estrategias 
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de formación y acompañamiento que favorezcan la sos-
tenibilidad de estas formas económicas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar cuáles son los factores que inciden en 
la sostenibilidad de los emprendimientos asociativos se 
construyeron hipótesis de trabajo siguiendo un enfoque 
cualitativo de análisis documental y de contenido sobre 
el concepto de sostenibilidad en emprendimientos aso-
ciativos que cumplieran los criterios del concepto de 
Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria, ACFC del 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. A su vez, to-
mando como referencia las observaciones y testimonios 
de las experiencias de los tres mercados campesinos 
participantes del proyecto, se construyen las categorías 
de estudio sobre sostenibilidad a partir del marco com-
prensivo sobre este concepto desarrollado por José Luis 
Coraggio y Luiz Inácio Gaiger: a) enfoques sobre sosteni-
bilidad en economía solidaria; b) sostenibilidad y tipos de 
emprendimientos asociativos; c) autogestión y sostenibili-
dad y d) asociatividad y sostenibilidad. Para cada uno de 
los anteriores se identificaron las ideas fuerza que guiaron 
el estudio de los documentos seleccionados.

El estudio se estructuró siguiendo la ruta de la teoría fun-
damentada que indica que en un primer momento se sis-
tematiza una serie de información cualitativa, se organiza 
en un conjunto de proposiciones teóricas para luego pro-
ceder a una codificación y categorización. Un segundo 
momento en el que se identifican unas categorías centra-
les de análisis para luego relacionarlas con los datos cua-
litativos de campo (Contreras, Páramo y Rojano, 2019).

Por último, se realiza una reflexión sobre algunas expe-
riencias que permiten identificar los criterios con los que 
las instituciones y concretamente la universidad abordan 
los emprendimientos de la economía social, en especial 
desde el contexto rural para promoverlos y contribuir a la 
sostenibilidad de estos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La idea de sostenibilidad de una empresa tiene una am-
plia tradición investigativa; sin embargo, el término en sí 
mismo puede ser interpretado desde diferentes puntos 
de vista. Uno de ellos es el que asocia el termino o lo 
diluye en la idea de perdurabilidad empresarial. La otra 
connotación del término viene desde el ideario del desa-
rrollo sostenible.

Desde la primera perspectiva, la perdurabilidad se en-
tiende como la capacidad de las organizaciones de man-
tenerse en el tiempo; en ese sentido las investigaciones 
indagan por los factores que hacen posible esa condición 

en empresas que han permanecido como líderes de su 
sector por varias décadas. Garzón (2015) recoge de va-
rias investigaciones los elementos en común para el éxito 
y perdurabilidad empresarial destacando factores como: 
culturas corporativas fuertes, la identidad empresarial, la 
adaptación al entorno, la anticipación a los cambios en el 
mercado, la orientación al aprendizaje, la orientación al 
cliente y sus necesidades, gobiernos corporativos trans-
parentes y armónicos, culturas innovadoras y el creci-
miento rentable y sostenido. 

Garzón (2015), destaca que “el concepto de la perdurabi-
lidad va más allá de lo estrictamente económico y admi-
nistrativo… implica comprender las organizaciones como 
culturas empresariales e imaginarios sociales, construi-
das desde un marco ético de sostenibilidad-sustentabi-
lidad”. (p. 19)

Desde la perspectiva del desarrollo sostenible, la sosteni-
bilidad de una empresa o emprendimiento está relaciona-
da con el logro de forma sostenida de metas ambientales, 
sociales y económicas. Esta idea toma forma luego de 
que después de décadas de debate sobre los efectos no 
deseados del desarrollo y el crecimiento económico en 
el medio ambiente, se esbozara de forma conceptual los 
lineamientos para que los estados tomaran parte por un 
desarrollo que garantizara a las generaciones futuras la 
disponibilidad de recursos para su propia subsistencia; 
y en ello, el rol de las empresas es fundamental ya que 
son las instituciones que directamente intervienen en la 
explotación y transformación de recursos. 

Tanto desde la perspectiva empresarial como desde la 
de desarrollo sostenible, la idea de sostenibilidad lleva 
consigo un conjunto de consideraciones sobre el desa-
rrollo de las organizaciones, sus relaciones con el entorno 
y especialmente sus impactos en diferentes ámbitos de la 
vida. Sin embargo, al evaluar la sostenibilidad de las or-
ganizaciones ¿se tienen en cuenta todos estos aspectos 
o algunos prevalecen sobre otros en términos de medir la 
sostenibilidad de una organización?

En línea con esa inquietud, la revisión de los criterios em-
pleados para estudiar la sostenibilidad de los empren-
dimientos desde la economía social toma en considera-
ción la obra de Coraggio (2006). Este autor, plantea una 
revisión a la idea de sostenibilidad desde una crítica al 
paradigma de reproducción ampliada de capital como 
criterio que orienta la actividad económica en la lógica de 
la competencia de mercado.

Así, la idea de sostenibilidad está íntimamente ligada al 
“tipo ideal” de empresa capitalista que fundamenta su 
éxito en el saldo monetario favorable entre ingresos y 
gastos. Cuando Coraggio estudia las políticas públicas 
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de apoyo a emprendimientos asociativos se encuentra 
que los criterios de medición de sostenibilidad se funda-
mentan sustancialmente por la idea sostenibilidad finan-
ciera; se asume que las formas económicas solidarias se 
orientan de la misma forma, como lo hace el tipo ideal de 
empresa capitalista, lo cual para el autor es un error de 
enfoque de la política pública.

A la reproducción ampliada de capital Coraggio opone la 
reproducción ampliada de la vida de todos, como pers-
pectiva de razonamiento diferente para pensar la sosteni-
bilidad de los emprendimientos asociativos. Esta se fun-
damenta en el hecho de que el fin último de la actividad 
económica no puede ser exclusivamente la acumulación 
privada de capital sino la reproducción de la vida humana 
en sociedad que asegure un sustrato material suficiente 
y equitativo, así como condiciones de libertad y calidad 
de vida, fines que, según el autor, no se han cumplido en 
el sistema capitalista y su mercado autorregulado, pero 
tampoco en los modelos de planificación estatal centrali-
zada (Coraggio, 2006).

El autor plantea entonces que pensar la sostenibilidad de 
las formas de trabajo cooperativo, libremente asociado, y 
no controladas por el capital, implica integrar al análisis 
no solo las dinámicas propias de la reproducción de ca-
pital sino las relaciones de cooperación entre las distintas 
formas de asociatividad y el papel del Estado como ga-
rante de una base común de “bienes públicos no mone-
tizados” que son el soporte de las relaciones sociales de 
producción (Coraggio, 2006. p.52).

El autor identifica, entonces, las condiciones de sosteni-
bilidad de los emprendimientos asociativos en tres nive-
les: un nivel micro, relacionado con las capacidades y 
disposiciones de los trabajadores que cooperan; un nivel 
meso, relacionado con su disposición a cooperar y coor-
dinarse entre unidades microeconómicas y un nivel ma-
cro referido al contexto socioeconómico y cultural y a la 
existencia de políticas de Estado como co-creador de las 
condiciones de posibilidad de estas formas económicas 
alternativas.

De otra parte, en relación con la idea de sostenibilidad 
de emprendimientos asociativos Luiz Inácio Gaiger y 
Andressa da Silva Correa (2011) señalan que el estudio 
de este tipo de emprendimientos se guían por el crite-
rio predominante de emprendimiento por oportunidad, 
como patrón ideal de comportamiento económico o por 

el de emprendimiento por necesidad, más cercano a las 
concepciones sobre emprendimiento social, dejando de 
lado un conjunto importante de “emprendimientos híbri-
dos” típicos de las empresas familiares, comunitarias y 
solidarias. 

La prevalencia del criterio de una racionalidad estricta-
mente económica en el estudio de la sostenibilidad de es-
tas formas asociativas no permite valorar la importancia 
del trabajo cooperativo, las decisiones colectivas, el inter-
cambio de saberes y la construcción de confianza como 
valores supra individuales no incorporados en el modelo 
teórico de economía de empresa (Gaiger y Correa, 2011).

En un estudio a casi 22000 emprendimientos económicos 
solidarios en Brasil, etal. (2011), construyen una matriz de 
análisis con dos vectores: por un lado, criterios de eficien-
cia y viabilidad que responden a un enfoque tradicional 
de emprendimiento y por otro lado el vector compuesto 
por la autogestión y la cooperación como criterios dis-
tintivos de los emprendimientos solidarios. La muestra 
incluyó cooperativas y pequeños emprendimientos aso-
ciativos en diferentes campos de actividad evidencian-
do una tendencia favorable hacia la sostenibilidad en la 
medida en que prácticas de autogestión y cooperación 
tienen igual o mayor prioridad que la productividad y ren-
dimiento de capital. Se destaca también cómo existen 
altos grados de formación para sus miembros, toma de 
decisiones colegiada, involucramiento con la comunidad 
y cooperación económica, social y política con autorida-
des sin descuidar el uso eficiente de instrumentos de pla-
nificación y control de la gestión.

De este modo, a partir de los tres niveles de análisis 
planteados por Coraggio y los resultados de las inves-
tigaciones mostrados por Gaiger se definieron las cate-
gorías para el análisis de la sostenibilidad de estas or-
ganizaciones desde experiencias documentadas en la 
literatura y las observadas y registradas en los mercados 
participantes del estudio. En la Tabla 1 se pueden obser-
var las ideas fuerza de cada categoría conceptual res-
pecto al enfoque solidario y la relevancia que le otorgan 
los estudios en relación con la idea de sostenibilidad en 
experiencias de mercados campesinos. Y la Tabla 2 se 
presentan las ideas fuerza respecto a las experiencias 
documentadas y las observaciones realizadas a los mer-
cados participantes en relación con los factores clave 
para su sostenibilidad.
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Tabla 1. Categorías de análisis teóricas sobre factores de sostenibilidad en mercados campesinos.

Categorías conceptuales Ideas fuerza

Enfoques de sostenibilidad en eco-
nomía solidaria para emprendimien-
tos asociativos

Sostenibilidad como beneficio económico con impacto social

Sostenibilidad desde el enfoque organizacional con énfasis en gobernanza corporativa

Sostenibilidad desde enfoques de capital social comunitario

Sostenibilidad desde la perspectiva de “reproducción ampliada de la vida”

Autogestión en emprendimientos 
asociativos

Toma de decisiones compartida

Autogobierno

Valores compartidos

Relaciones de poder distribuidas

Asociatividad en emprendimientos 
asociativos

Cultura de relacionamiento con otros actores

Actividades de mutuo beneficio con otros actores

Acuerdos formales establecidos

Nodo en redes de colaboración solidaria

Capital social comunitario
Tejido social y relaciones de confianza

Acciones y movilizaciones colectivas

Tabla 2. Categorías de análisis sobre factores de sostenibilidad de las experiencias documentadas de mercados cam-
pesinos.

Categorías reconocidas en los mercados estudiados Ideas fuerza

Manejo de las condiciones del mercado

Autonomía en la fijación de precios

Gestión estratégica de la oferta de productos

Agregación de valor

Gestión de relaciones con los consumidores

Consensos Productor/consumidor

Gestión de espacios de participación de la comunidad local

Intercambio de saberes

Acompañamiento de entidades y políticas públicas

Marco normativo y garantías para el funcionamiento del mercado

Articulación con programas y entidades a nivel local

Cofinanciamiento de actividades del mercado

Existe una tendencia en las perspectivas de las investigaciones a no distinguir entre sostenibilidad y perdurabilidad, 
aunque estén relacionadas al logro de los objetivos económicos y sociales de los emprendimientos. Teóricamente la 
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noción de sostenibilidad no tiene un análisis diferenciado 
en la teoría entre emprendimientos orientados netamente 
al mercado y emprendimientos asociativos de economía 
popular, familiar y solidaria. Sin embargo, dentro de las 
características que se destacan de experiencias exitosas 
se destacan prácticas relacionadas con la asociatividad, 
la autogestión y autogobierno y la cooperación con la co-
munidad y entidades públicas (Oliveira y Santos, 2020).

El carácter familiar de muchos de estos emprendimien-
tos asociativos puede verse como un factor que garantiza 
en ciertas etapas su sostenibilidad, pero también es un 
elemento que impide el escalamiento de estos empren-
dimientos, especialmente por conflictos en la toma de 
decisiones y redistribución de los recursos. Por último, 
varios de los estudios destacan el trabajo cooperativo el 
aprendizaje y los valores comunitarios, así como la vin-
culación con el desarrollo local como aspectos que fa-
vorecen la sostenibilidad de los emprendimientos acorde 
a la idea de reproducción ampliada de la vida que se-
gún Coraggio, implica acuerdos sobre el valor de estas 
formas asociativas más allá de una cuenta de resultados 
favorable al final del ejercicio económico.

Reconocer los enfoques de análisis empresarial subya-
centes en las prácticas económicas solidarias es necesa-
rio para construir herramientas analíticas que respondan 
a la complejidad de la economía social y a los retos que 
tiene como alternativa a la solución de las desigualdades 
y el acceso a recursos de grandes segmentos de pobla-
ción, en especial en contextos rurales, que ven cómo los 
modelos extractivitas y agroindustriales los desplazan 
a las grandes ciudades, destruyen sus saberes y redes 
comunitarias al tiempo que atentan contra la capacidad 
del entorno natural de proveer de manera sustentable los 
recursos para su subsistencia.

La idea de sostenibilidad es clave para comprender la ló-
gica que guía los emprendimientos de la economía social 
en especial los de las economías campesinas pues no 
siguen la misma racionalidad económica de mercado. En 
las experiencias de mercados campesinos, el parámetro 
de análisis es cercano al enfoque de emprendimiento 
tipo de comercio justo; los modelos de este tipo también 
han influenciado ciertas políticas públicas que favorecen 
a través de programas de incentivo emprendedor a los 
colectivos u organizaciones que agencien una iniciativa 
económica solidaria, pero no desprendiéndose del crite-
rio de retorno de esa inversión, no directamente de las 
empresas familiares o comunitarias que son beneficiarias 
sino con lógicas como la cobertura, el retorno en cuanto 
a productividad y reactivación económica en un contexto 
de mercado.

Otra idea importante asociada a la sostenibilidad de es-
tas experiencias es la de la autonomía en la toma de de-
cisiones; como lo señalan Marconatto, Pacheco, Wegner 
y Bitencourt en su análisis sobre la gobernanza de las 
empresas de economía solidaria (2020), no solo se trata 
de resaltar el mecanismo democrático en la toma de de-
cisiones sino los criterios por los cuales los miembros de 
estas organizaciones obtienen legitimidad para ejercer el 
poder y actuar, lo cual está fuertemente relacionado con 
los liderazgos familiares y comunitarios. 

Por otro lado, el arraigo en la idea de eficiencia económi-
co-productiva propone todo un reto para encontrar for-
mas de incorporar al análisis formas de medición de esa 
eficiencia que combinen las relaciones técnicas con las 
relaciones sociales. De esta forma, existen propuestas 
de indicadores de eficiencia que integran necesidades 
individuales y colectivas, los procesos de construcción 
dialógica y de toma de decisiones entre sus miembros a 
través de mecanismos de consenso y aspectos de bene-
ficio social y comunitario (Maciel y Ferrarini, 2020).

Lo anterior debe ser la base sobre la cual se diseñen 
programas de acompañamiento y estrategias de for-
mación a emprendimientos de la economía social como 
lo demuestran algunas de las experiencias exitosas en 
Latinoamérica que se reseñan a continuación. 

A partir de la experiencia de dos proyectos de investiga-
ción desarrollados en los años 2015 y 2016 por el gru-
po de investigación ECOSOL de la Universidad Católica 
Luis Amigó, en alianza estratégica con el Observatorio 
de Planeación Local y Presupuesto Participativo de la 
Personería de Medellín y el grupo de investigación GICEA 
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios sobre la 
aplicación de políticas públicas en Medellín dirigidas a 
emprendimientos solidarios Alzate y Arboleda (2019) rea-
lizan el análisis de cómo pueden estas políticas llegar a 
las organizaciones y comunidades y los retos que supone 
para las instituciones y universidades trabajar con este 
tipo de emprendimientos. 

Este estudio parte del concepto de formación empresarial 
solidaria, como aquella que potencia procesos de trans-
formación social, capacidades críticas y reflexivas de 
las personas, a la luz de organizaciones democráticas, 
humanitarias, autogestionarias, solidarias y sin ánimo de 
lucro, para el desarrollo de actividades productivas o de 
servicios. El estudio hizo evidentes, a través de las me-
morias orales de los participantes las falencias de forma-
ción especialmente en la comprensión del alcance de las 
políticas públicas y su aprovechamiento por parte de los 
emprendimientos asociativos. 
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 El proyecto identificó 3 categorías de formación 
empleadas por la administración pública de Medellín: 
formación en emprendimiento y la cadena de valor para 
los emprendedores; formación en contenidos básicos de 
economía solidaria de acuerdo con la normatividad vi-
gente y; formación en principios y valores de la asociati-
vidad solidaria y su impacto social y comunitario (Alzate y 
Arboleda, 2019).

Otra experiencia, en este caso desde el contexto universi-
tario, muestra cómo se articula un programa de extensión 
con un proceso social y económico de mercados socia-
les. En la Universidad Nacional de La Plata se promovie-
ron dos experiencias de mercados solidarios: la feria de 
pequeños productores familiares Manos de la Tierra y el 
Paseo de la economía social y solidaria. El trabajo con los 
productores participantes de estos mercados se dio en 
el marco de asumir la extensión universitaria como una 
práctica social e histórica que aporta al modelo de de-
sarrollo de un país. La extensión universitaria tiene la mi-
sión, entre otras, de “promover la vinculación con grupos 
y organizaciones de la comunidad, con la finalidad de 
atender necesidades sociales desarrollando actividades 
de capacitación, acompañamiento técnico o prácticas 
formativas socioeducativas” (Fingermann y Drago, 2016, 
p. 4)

El enfoque de acompañamiento con los productores par-
ticipantes de los mercados se dio en principio bajo un 
esquema de financiación a partir de unos fondos públicos 
que, canalizados a través de la UNLP, favorecían la me-
jora de los procesos productivos y de comercialización 
de los emprendimientos. Sin embargo, las necesidades 
y expectativas de los productores llevaron al programa a 
ampliar el margen de acción y definir la creación de un 
mercado solidario.

El trabajo con los emprendimientos asociativos, parte de 
una gestión participativa y comunitaria de un proyecto 
mediado por la institución universitaria como articulador 
entre fondos de apoyo, los productores y la comunidad. El 
trabajo de intervención, sin ser definido de forma comple-
ta en sus inicios, fortaleció las capacidades organizativas 
de cada emprendimiento, la estructura de financiación, la 
comercialización de los productos y el establecimiento de 
relaciones asociativas con otros actores implicados en la 
sostenibilidad de los mercados.

Para terminar, las autoras indican, retomando una idea 
de Jose Luis Coraggio, que la Universidad, así como el 
Estado, tienen un rol principal en la construcción de “otra” 
economía, “las universidades pueden, con su autonomía 
remanente, reconstituirse en instituciones que más que la 
reproducción de lo viejo apunta a contribuir en el logro de 

objetivos sociales trascendentes. La universidad juega 
un papel relevante convocando con otros actores colec-
tivos a la sociedad y al Estado a encarar con responsabi-
lidad los problemas del momento actual”. (Fingermann y 
Drago, 2016, p. 18)

Esta idea es clave en la construcción de un enfoque de 
trabajo con emprendimientos asociativos, que supere no 
solo las necesidades pragmáticas de la consolidación de 
organizaciones socio productivas que, orientadas tanto a 
fines económicos como sociales, puedan ser sostenibles 
y perdurables, pero especialmente que se conviertan en 
actores que potencien la generación de capacidades so-
ciales para el desarrollo local.

A estas experiencias y sus aportes en cuanto al rol que 
puede jugar la universidad en la promoción de los em-
prendimientos asociativos se suman reflexiones sobre la 
incidencia de la academia en el desarrollo local desde 
su función social. La relación universidad-sociedad va 
más allá de una sólida formación integral, técnica y cien-
tífica de los estudiantes, sino que implica la capacidad 
de intervenir en el entorno y ser mediadora y participan-
te en las nuevas relaciones entre el Estado y la socie-
dad que promuevan el desarrollo social (Paz, Toscano y 
Rodríguez, 2018).

CONCLUSIONES

La ACFC es indispensable para contrarrestar la brecha 
de acceso a alimentos, la precarización del trabajo en te-
rritorios rurales y a para promover formas de intercambio 
equitativas entre productor y consumidor. Las categorías 
identificadas están relacionadas frecuentemente con el 
concepto de capital social comunitario, el cual es el cata-
lizador de diversos procesos económicos solidarios que 
están presentes de diferentes formas en cada uno de los 
casos estudiados. 

La crisis generada por la pandemia evidencia la necesi-
dad de trabajar, entre otros aspectos de la asociatividad, 
los mecanismos de comercialización para garantizar la 
sostenibilidad de productores y sus familias. Los CCC 
buscan minimizar intermediarios, pero en el contexto ge-
nerado por la crisis sanitaria es necesario integrar otros 
actores, especialmente organizaciones cívicas, que per-
mitan ampliar canales de distribución y desarrollar otras 
estrategias de negociación (Rojas & Macías, 2019).

La pandemia ha remarcado las brechas entre la economía 
formal con alta inversión de capital y la economía popular 
e informal. Los pequeños productores de la ACFC han 
manifestado, no solo en esta coyuntura, sino desde dé-
cadas atrás que vivir de cultivar alimentos se vuelve una 
tarea casi imposible de cumplir, donde se genera más 
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pobreza y abandono de sus tierras (Albin et al., 2017) Las 
capacidades adquiridas en términos de asociatividad y 
organización comunitaria contrastan con el desface que 
tiene un país como Colombia en desarrollo rural; trans-
porte, infraestructura, capital y falta de regulación de los 
mercados por las organizaciones gubernamentales, son 
factores que favorecen más a los intermediarios que a los 
pequeños productores. Para estos, su participación en 
ferias o mercados es ahora más necesaria que antes y en 
este sentido, la participación de los consumidores es fun-
damental para fortalecer una red de intercambio solidario 
que haga frente a la crisis económica y mejore la calidad 
de vida para todos (Lizarazu, 2014).

Es importante retomar las experiencias de intervención 
universitaria en las que se reconoce el desarrollo desde 
una perspectiva de solidaridad y que tiene desde lo local 
otras particularidades. A diferencia de los modelos típicos 
de encadenamientos productivos, la lógica de la econo-
mía solidaria en los territorios no es la de la optimización 
de los recursos y capacidades para lograr eficiencia en la 
cadena productiva. Por el contrario, las relaciones econó-
micas en experiencias de comercialización directa, como 
las de los mercados o ferias campesinas, cuestionan la 
visión unívoca de la acumulación de capital para integrar 
otro tipo de beneficios que se sustentan en las relaciones 
comunitarias, socio ambientales y de consumo responsa-
ble (Cardona, 2019).
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RESUMEN

Es necesario el desarrollo de nuevas formulaciones farmacéuticas para el tratamiento de las enfermedades helmínticas en la población 
pediátrica. Objetivo. Se elaboraron dos suspensiones de albendazol (ABZ-S) a una concentración final de 400 mg/10 mL, y caracteriza-
das desde el punto de vista fisicoquímico y microbiológico. Metodología. Para ambas suspensiones se llevó a cabo la medición de pH, 
densidad, volumen de sedimentación, viscosidad, tamaño de partícula, polidispersión y potencial Z. Además, se realizó la validación de 
una metódica analítica para cuantificar el fármaco y finalmente su evaluación microbiológica. Resultados. Los valores de pH de las ABZ-S 
oscilaron entre 4,83-5,34. Las densidades resultantes de ABZ-S1 y ABZ-S2 fueron de 1,03 ± 0,01 y 1,04 ± 0,01 mg/mL, respectivamente. 
El volumen de sedimentación encontrado fue entre 0,97 y 1,0. Ambas suspensiones presentaron un flujo pseudoplástico. Los tamaños 
de partícula encontrados fueron menores a los 10 µm y el valor de potencial Z para ABZ-S1 fue de -41,40 ± 1,37 y para ABZ-S2 fue de 
-36,00 ± 3,03 MV. El contenido de fármaco presente en ABZ-S1 fue de 93,30% y para ABZ-S2 de 88,41%. Los valores encontrados de 
bacterias resultaron inferiores a 10 UFC/mL.

Palabras clave: Albendazol, enfermedades helmínticas, HPLC, tamaño de partícula, viscosidad, microbiología.

ABSTRACT

The development of new pharmaceutical formulations for the treatment of helminthic diseases in the pediatric population is necessary. 
Objective. Two suspensions of albendazole (ABZ-S) were made at a final concentration of 400 mg / 10 mL, and characterized from the 
physicochemical and microbiological point of view. Methodology. For both suspensions, the measurement of pH, density, sedimentation 
volume, viscosity, particle size, polydispersity and Z potential was carried out. In addition, the validation of an analytical method was carried 
out to quantify the drug and finally its microbiological evaluation. Results. The pH values of the ABZ-S ranged from 4.83-5.34. The resulting 
densities of ABZ-S1 and ABZ-S2 were 1.03 ± 0.01 and 1.04 ± 0.01 mg / mL, respectively. The sedimentation volume found was between 
0.97 and 1.0. Both suspensions presented a pseudoplastic flow. The particle sizes found were less than 10 µm and the Z potential value 
for ABZ-S1 was -41.40 ± 1.37 and for ABZ-S2 it was -36.00 ± 3.03 MV. The content of drug present in ABZ-S1 was 93.30% and for ABZ-
S2 was 88.41%. The values found for bacteria were lower than 10 CFU / mL. Conclusions. ABZ-S1 was the formulation that presented the 
best results.

Keywords: Albendazol, helminthic disease, HPLC, particle size, viscosity, microbiology. 
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INTRODUCCIÓN

Los Helmintos Transmitidos por el Suelo (HTS, por sus si-
glas en inglés) también denominada Geohelmintiasis es 
un problema de salud pública especialmente en los paí-
ses en vías de desarrollo, siendo los niños los más afecta-
dos. Si bien la mortalidad por HTS no es muy alta, sí son 
importantes las consecuencias de la enfermedad, que 
provoca, en el aspecto físico, problemas en el desarrollo, 
retraso en el desempeño cognitivo, pérdida de memoria, 
ausentismo y deserción escolar, fatiga crónica, dolor ab-
dominal intermitente y anemia; y a nivel social afecta la 
autoestima, puede generar exclusión social y es causante 
de años de vida perdidos por discapacidad (OPS, 2018). 

La principal estrategia para la eliminación de estos HTS es 
la quimioterapia preventiva que emplea antihelmínticos, 
especialmente los derivados del anillo benzimidazol,como 
el albendazol (ABZ) o mebendazol (MBDZ) (Albonico et 
al., 2015). 

El ABZ (5-propylthio-1H-benzimidazole-2-yl) es un éster 
metílico del ácido carbámico que se aprobó por prime-
ra vez como antihelmíntico para su uso en humanos en 
1982. Este fármaco daña de forma selectiva los micro-
túbulos citoplasmáticos de las células intestinales del 
parásito,pero no del huésped, ocasionando la ruptura de 
dichas células y la pérdida de funcionalidad secretora y 
absortiva (Verrest y Dorlo, 2017). Su espectro de acción 
cubre ascaridiasis, enterobiasis, trichuriasis, anquilostio-
miasis y uncinariasis. Se conoce que, después de admi-
nistrar 400 mg de ABZ, este fármaco no se detecta en el 
plasma porque se metaboliza con rapidez en el intestino 
e hígado, formando un sulfóxido; dicho metabolito posee 
potente actividad antihelmíntica, lo que le confiere un ele-
vado potencial terapéutico (Townsend y Wise, 1990).

En Honduras se han realizado varios estudios clínicos y 
epidemiológicos sobre parásitos intestinales, pero muy 
pocos trabajos son publicados y, por tanto, se dificulta 
hacer un análisis preciso de la temática. Para 2015 se 
reportó que en el país había 650.841 niños en edad pre-
escolar y 1.748.936 niños en edad escolar que deberían 
recibir tratamiento por el hecho de vivir en zonas endé-
micas. La Secretaría de Salud hondureña informa que 
en ese año se realizaron dos rondas de desparasitación, 
alcanzando coberturas de 68,3% y 71,39% en niños en 
edad escolar y preescolar, respectivamente (Matamoros 
et al., 2017). En estas campañas de desparasitación se 
distribuyeron y administraron medicamentos antiparasi-
tarios como el albendazol, que tiene una relación costo-
efectividad positiva (Kaminsky, 2015). 

Cabe mencionar existen estudios que han demostrado 
que debido al uso indiscriminado de metronidazol en el 

tratamiento de diarreas ambulatorias hay una resistencia 
de 10% a 15% contra el tratamiento de la giardiasis. Esto 
ha dado pie a la búsqueda de fármacos alternativos. Por 
otra parte, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha 
señalado que, en países como Haití, Honduras y Perú las 
iniciativas de alimentación en escuelas funcionan mejor 
cuando se combinan con la desparasitación dos veces 
al año, ya que los parásitos presentes en los intestinos 
de los niños roban una gran parte de los nutrientes que 
proporcionan los alimentos (Samra-Vázquez et al., 2000).

Lo expresado confirma la necesidad de contar con este 
tipo de medicamentos, especialmente incorporados den-
tro de una forma farmacéutica de fácil administración. En 
el uso oral, en niños pequeños y neonatos, la tableta de 
400 mg no facilita la dosificación. Las formas farmacéu-
ticas líquidas, en cambio, ofrecen ventajas como la ad-
ministración de dosis precisas, reducción del riesgo de 
errores de medicación, mejor adherencia a la medicación 
y optimización de los resultados terapéuticos en los niños 
(Ernest et al., 2007). 

Considerando todo lo expuesto, en esta investigación nos 
planteamos los siguientes objetivos: formular dos suspen-
siones de ABZ a una concentración de 400 mg/10 mL, así 
como realizar su caracterización fisicoquímica mediante: 
i) medición de pH, ii) densidad, iii) características orga-
nolépticas, iv) reología y viscosidad, v) determinación 
del tamaño de partícula vi), polidispersión, vii)estabilidad 
acelerada, viii) cuantificación del fármaco en las formula-
ciones y, finalmente, ix) la caracterización microbiológica.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se utilizaron materias primas y materiales de calidad 
farmacéutica: ABZ (Corporación Quirsa, Santa Tecla, 
El Salvador), Carboximetil celulosa sódica o CMC-Na 
(Sinochem Jiangsu CO., LT, Distribuidora del Caribe, San 
Pedro Sula, Honduras), veegum K (VanderbiltMinerals, 
LLC, Corporación Quirsa, Santa Tecla, El Salvador), gli-
cerina (OLFAR, Distribuidora del Caribe, San Pedro Sula, 
Honduras); benzoato de sodio (Sinochem Jiangsu CO., 
LT, Corporación Quirsa, Santa Tecla, El Salvador); saca-
rina sódica (Guangxi Golden-StrideImport&Export Co., 
Ltd., Distribuidora del Caribe, San Pedro Sula, Honduras), 
saborizante (Acofarma®, Barcelona, España), áci-
do cítrico (TTCA CO., LTD., Distribuidora del Caribe, 
Honduras),citrato de sodio (RZBC(JUXIAN) CO., LTD., 
Distribuidora del Caribe, Honduras) y agua Milli-Q® Plus 
System (MilliporeCo.,Burlington, MA, USA). Todos los re-
activos y químicos utilizados fueron de calidad analítica y 
cromatográfica.
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Se elaboraron 2 formulaciones de ABZ-S (ABZ-S1, 
ABZ-S2) para un total de 1.000 mL de cada una de ellas. 
Para ello se procedió a tamizar el fármaco por un tamiz 
número 200, de una abertura de 75µm (US standard 
Sive, USA). Cada una de las materias primas se pesó en 
una balanza analítica (Ohaus, Explorer Pro, México, DF, 
México). La CMC-Na se preparó con un promedio de 150 
a 200 mL de agua destilada. El agua se adicionó a un 
beaker, el cual se colocó en un plato caliente (Corning, 
Scholar 170, USA) hasta que el líquido alcanzó una tem-
peratura entre 80 ± 5 °C. Una vez alcanzada la tempera-
tura se adicionó la CMC-Na y se agitó con ayuda de una 
varilla de agitación, hasta lograr la completa dispersión. 
Seguidamente se dispersó el Veegum y el benzoato de 
sodio en el buffer. Posteriormente se adicionó al fármaco 
previamente humectado, con agitación constante, hasta 
la completa homogenización. El buffer pH 5 utilizado se 
elaboró mezclando 25mL de ácido cítrico 0.1My 75mL de 
citrato de sodio 0.1M.

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron los 
siguientes ensayos fisicoquímicos: medición de pH, den-
sidad relativa, volumen de sedimentación, viscosidad/
comportamiento reológico, tamaño de partícula, potencial 
Z y estabilidad acelerada.

c.1. Determinación de las características organolépticas, 
pH y densidad

 - Se evaluó la apariencia de las suspensiones obteni-
das, observando durante 51 días consecutivos el 
color, olor y sedimento. Los valores de pH se deter-
minaron tomando 20 mL de cada una de las suspen-
siones, a intervalos de 1, 7, 14, 20 y 51 días,haciendo 
uso de un phmetro multiparámetros HANNA, HI 9829 
(Bogotá, Colombia).

 - Se midió la densidad de las formulaciones con la ayu-
da de un picnómetro de 20mL de capacidad, y para 
establecer el volumen de sedimentación se colocaron 
100 mL de cada formulación en probetas de vidrio de 
igual capacidad. Se determinó el volumen que ocup-
aba el sedimento (mL) a los intervalos de tiempo de 1, 
7, 14, 20 y 51 días. A partir de los valores obtenidos se 
procedió a realizar los cálculos del volumen de sedi-
mentación, siguiendo la expresión matemática:

F=Vu/Vo     (Ecuación 1)

Donde: 

F= volumen de sedimentación, Vu= volumen en equilibrio 
del sedimento, Vo= volumen total de la suspensión.

Las mediciones reológicas fueron realizadas mediante un 
reómetro rotacional Thermo Scientific HaakeRheostress 1 

(Thermo Fischer Scientific Haake Rheostress, Kalsruhe, 
Alemania) equipado con un sistema placa-placa. Para 
ello, cada muestra se sometió a un programa de cizalla 
que incluía un tramo de velocidad ascendente desde 0 
hasta 100 s-1 durante 3 minutos, seguido de un tramo a 
velocidad constante de 100 s-1 durante 1 minuto, para fi-
nalizar con un tramo descendente de 100 s-1 hasta 0 s-1 
durante 3 minutos, a una temperatura de 25°C. El reóme-
tro utilizado en modo rotacional permitió la obtención de 
las curvas de viscosidad y de flujo (n=2).

Las mediciones del tamaño de partícula fueron ela-
boradas mediante el Master sizer Malvern (Malvern 
Instruments, Worcestershire, UK), realizando una dilución 
de 1/10mL de las suspensiones de ABZ-S1 y ABZ-S2 en 
agua desionizada, dejándolas reposar 24 horas para evi-
tar la formación de burbujas, a 25°C (n=3).

Se utilizó el método de dispersión dinámica de la luz (DLS, 
por sus siglas en inglés) mediante un Zetasizer Nano ZS 
(Malvern Instruments, Worcestershire, UK). Se realizó una 
dilución de 1/10mL de ABZ-S1 yABZ-S2 en agua desioni-
zada una temperatura de 25°C (n=3).

Para predecir la estabilidad de la suspensión tras un pe-
ríodo de tiempo se procedió al análisis de la muestra me-
diante la técnica de DLS, utilizando un Turbiscan® (Lab, 
Formulaction Co, L’Union, Francia). Se colocaron 20mL 
de la muestra, sin diluir, en un vial cilíndrico de vidrio 
(35mL) que fue completamente escaneado por un cabe-
zal de lectura consistente en una fuente de luz de infra-
rrojo cercano (λ= 880nm). El cabezal de lectura registró 
los datos de transmisión cada hora durante 24h a 25°C 
(Provenza, 2014).

El método analítico desarrollado fue el descrito en la USP 
35 (2012), cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, 
por sus siglas en inglés). Las condiciones cromatográ-
ficas fueron las siguientes: columna eclipse (XDB-C18, 
Agilent, 5µm, 4,6 x 150mm, USA), como diluyente meta-
nol: ácido clorhídrico 98% (9:1) (J.T. Baker, Labhospy, S 
de R.L. San Pedro Sula, Honduras); la fase móvil fue cons-
tituida por 11g fosfato monobásico de sodio disuelto en 
800mL de agua desgasificada y 1.200mLde metanol (J.T. 
Baker, Labhospy, S. de R.L., San Pedro Sula, Honduras), 
con una velocidad de flujo de 1,5mL/min y un volumen 
de inyección de20µL.Se empleó un detector Ultravioleta, 
con arreglo de diodos, a una longitud de onda de 308 nm 
y con un tiempo de análisisde 8-10minutos en el HPLC, 
Shimadzu, Prominence.

La preparación del estándar y la muestra se realizó según 
el método descrito en la USP 35 (2012). La muestra se 
trabajó con volúmenes más pequeños que los indicados, 
conservando las concentraciones establecidas.
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Se verificó la metodología analítica para la cuantificación 
de albendazol mediante el método HPLC, a través de los 
siguientes parámetros: repetibilidad, reproducibilidad, li-
nealidad y especificidad, tomando en cuenta los criterios 
establecidos en cada caso en la literatura y en considera-
ción al propósito con que fue desarrollado, según el mé-
todo de control de pruebas cuantitativas del contenido 
de IFA, establecido por la Harmonised Tripartite Guideline 
ICH (ICH, 2005; RTCA, 2010).

Linealidad: se realizó por triplicado una curva de calibra-
ción. Se disolvieron 25mg del estándar de referencia de 
albendazol en metanol acidificado, llevando a volumen en 
un matraz volumétrico de 25mL para obtener una solu-
ción madre que contenía una concentración conocida de 
aproximadamente 1mg/mL. Luego se tomó una alícuota 
de 4mL y se llevó a un matraz volumétrico de 10mL con 
fase móvil y se mezcló. Se tomaron 4 tubos de ensayo 
graduados con 2mLde fase móvil cada uno. Después 
se tomaron dos alícuotas de 2mL del matraz de 10mL; 
una de las alícuotas se filtró y se llevó al cromatógrafo. 
La otra alícuota se transfirió a un tubo de ensayo gradua-
do. Seguidamente se tomaron 2mL de esta última y se 
pasaron a otro tubo de ensayo. Este procedimiento se re-
pitió 3 veces hasta obtener los puntos o concentraciones 
diferentes de la curva de calibración (dilución doble se-
riada): 400µg/mL,200µg/mL,50µg/mL, 25µg/mL, 12,5µg/
mL. El contenido de cada tubo de ensayo se filtró y se 
inyecto por quintuplicado en el cromatógrafo. La técnica 
de dilución doble seriada se aplicó tomando en cuenta 
otros trabajos de validación en los cuales se hace uso de 
ella (Alvarado et al., 2015; Provenza et al., 2014). Con los 
datos de las tres réplicas se llevó a cabo el análisis de 
regresión lineal (concentración versus respuesta analíti-
ca (áreas)). Se calculó la pendiente (m), intercepto (b), el 
coeficiente de correlación (r), el coeficiente de determi-
nación (r2) yla desviación estándar, con una probabilidad 
del 95% (α = 0,05).

Precisión: el análisis se realizó mediante la determinación 
de la repetibilidad y la reproducibilidad intermedia. Para 
la repetibilidad la curva de calibrado tenía 5 puntos de 
concentración a partir del estándar de referencia, 400µg/
mL,200µg/mL, 50µg/mL, 25µg/mL, 12,5µg/mL. Con los 
datos obtenidos se cuantificó el porcentaje de analito pre-
sente en la suspensión de albendazol de 400mg/100mL, 
tomando de la suspensión 6 muestras, cada una de 
625µL, que se transfirieron a un matraz volumétrico de 
25mL.La muestra de cada matraz se diluyó con metanol 
acidificado y se mezcló colocándola en un baño ultrasóni-
co durante una hora, a una temperatura entre 40 y 50 °C. 
Luego se transfirió 1mL de esta solución a un segundo 
matraz volumétrico de 10 mL y se diluyó con fase móvil a 

volumen, se mezcló y filtró previo su inyección al HPLC. 
Cada muestra fue inyectada por quintuplicado. Luego se 
realizaron los cálculos necesarios para determinar el por-
centaje de analito presente en la suspensión. Para eva-
luar la reproducibilidad se trabajó el mismo procedimien-
to que para el parámetro de repetibilidad, repitiéndolo en 
dos días consecutivos, es decir que en cada día se pre-
paró una curva de calibración con 5 puntos de concentra-
ción, así como el análisis de seis muestras tomadas de la 
suspensión de albendazol de 400mg/100mL.

Exactitud: se analizaron 9 muestras utilizando 3 niveles 
de concentración que cubren el rango de trabajo: 12.5µg/
mL, 50µg/mL y 400µg/mL, empleando el método de adi-
ción de estándar al placebo (fortificación). Para la evalua-
ción de la exactitud se preparó una curva de calibración 
con 5 puntos de concentración a partir del estándar de 
referencia. También se preparó un estándar para fortificar 
las muestras placebo en los 3 niveles de concentración. 
Para el nivel 1 y 2 el estándar se preparó pesando 25mg 
del mismo y se llevó a volumen en un matraz volumétrico 
de 25mL con diluyente (Metanol: HCl). Para el nivel 3 se 
pesaron 125mg del mismo estándar de referencia y se 
llevaron a volumen en un matraz volumétrico de 25mL con 
fase móvil. Se elaboró un placebo que fue fortificado para 
cada nivel de concentración seleccionado.

Para el nivel 1 y 2 se midieron 625µL del placebo, los 
cuales se colocaron en un matraz volumétrico de 25mL, 
luego estos se fortificaron con 3mL del estándar (3mg/
mL), aforando con diluyente (Metanol: HCl). Se tomaron 
alícuotas de 1 y 4 mL, se transfirieron a matraces de 10mL 
y se diluyeron con fase móvil a volumen, luego se mezcla-
ron y filtraron previo su inyección al cromatógrafo. Para el 
nivel 3 se midieron 625µL del placebo, que se colocaron 
en un matraz volumétrico de 25mL, después se fortifica-
ron con 5mL del estándar (25mg/mL), completando el vo-
lumen con diluyente (Metanol: HCl. Se tomó una alícuota 
de 4mL, se transfirió a un matraz de 10mL y se diluyó con 
fase móvil a volumen, se mezcló y filtró previo a su inyec-
ción al cromatógrafo. Para cada nivel el procedimiento 
se repitió 3 veces. Se determinaron los coeficientes de 
variación y porcentaje de recuperación. También se rea-
lizó la prueba de Cochran, con vistas a comprobar si la 
variación de la concentración produce diferencias signi-
ficativas en los resultados y las pruebas de t de Student 
para el intervalo de confianza.

Especificidad: para el estudio de especificidad se anali-
zaron la sustancia de referencia de albendazol, el place-
bo sin albendazol y la muestra de producto terminado, 
todos tratados de la misma manera, tal como lo indica 
la USP, haciendo uso de los espectros de absorción de 
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estándares y muestras obtenidas con el detector de arre-
glo de diodos DAD.

Se siguieron las indicaciones reflejadas en la USP 35 del 
2012 para el ensayo de recuento microbiano de produc-
tos no estériles. Para el desarrollo del método se utiliza-
ron 90mL de agua de dilución pH 7: agua peptonada y 
cloruro de sodio, a la cual se le adicionaron 10mL de las 
muestras (agua destilada, ácido cítrico, citrato de sodio y 
buffer ácido cítrico/citrato de sodio) filtrados a través de 
un filtro de membrana con base de nitrocelulosa de 0,22 
micras de diámetro, obteniendo una concentración de 10-

1al agitar durante 5 minutos. Luego se tomó una alícuota 
de 1mL y se transfirió a un tubo de ensayo que contiene 
agua de dilución, para así obtener una dilución de 10-2. 
De esta dilución se tomó una alícuota de 1mL y se trasfirió 
a otro tubo de ensayo con agua de dilución para alcanzar 
una concentración de 10-3. Luego se procedió a sembrar 
por triplicado 100µL de las 3 diluciones en placas con 
los siguientes medios de cultivo: PDA (Agar papa dextro-
sa para hongos y levaduras), SMA (Agar estándar para 
microorganismos aerobios) y VRBA (Agar biliado-rojo 
neutro-cristal violeta para gram negativos). Todos los me-
dios de cultivo fueron marca OxoidTM (ThermoScientificTM, 
Waltham, Massachusetts, Estados Unidos). Se incubaron 
las placas de SMA y VRBA por 24 horas a 37 °C. Las 
placas de PDA se guardaron en un recipiente cerrado a 
temperatura ambiente por una semana (USP, 2012)

Se llevó a cabo el mismo procedimiento estipulado en el 
inciso e.1.

Para el análisis de los datos obtenidos en los experimentos 
con el ABZ-S se emplearon hojas de cálculo de Microsoft 
Excel 2010, además del software EZ Start versión 7.4 y el 
programa estadístico Statgraphics versión 5.1.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

Se elaboraron dos formulaciones de ABZ en forma de 
suspensión para administración oral, específicamente de 
uso pediátrico. En la tabla 1 podremos observar la com-
posición final de las mismas.

Tabla 1. Composición final de las suspensiones de ABZ.

Componente ABZ-S1(%) ABZ-S2 (%)

Albendazol 4.00 4.00

CMC -Na 0.20 0.20

Veegum – K 0.50 1.00

Glicerina 5.30 20.00

Benzoato de 
sodio 0.20 0.20

Sacarina sódica 0.50 0.50

Colorante 0.50 0.50

Saborizante 0.50 0.50

Agua csp 100 100

El color blanco de las formulaciones, se mantuvo sin al-
teración durante 51 días. El pH obtenido en las suspen-
siones se detalla en la tabla 2, manteniéndose los valores 
en el rango adecuado según criterio de la USP 35 (4,5 y 
5,5), el cual no se alteró con el paso del tiempo, indicando 
estabilidad para este parámetro. Un resultado similar se 
pudo observar en un estudio de una formulación y eva-
luación de ABZ formulada en una suspensión (Kumar y 
Sharma, 2015). En relación a la densidad relativa, la dife-
rencia en las densidades fue muy poca, ABZ-S1= 1,03g/
mL ± 0,01 y ABZ-S2= 1,05mg/mL ± 0,01.

El sedimento tuvo la característica de ser voluminoso. La 
variación de este parámetro entre las formulaciones fue 
de muy escasa a nula, y los valores finales del factor de 
sedimentación resultaron iguales o cercanos a 1 (tabla 
2). Este comportamiento podría estar relacionado con las 
concentraciones de los agentes suspensores, que son los 
encargados de aportar viscosidad al medio (carboxime-
tilcelulosa sódica) y mantener las partículas separadas 
(Veegum), impidiendo la sedimentación de las mismas 
(Satya y Kumar, 2016). 

Tabla 2. Resultados de pH y F.

Prueba 
fisico-

química

ABZ-S 1 día 7 días 14 
días

20 
días

50 días

pH
± SD

A B Z -
S1

4 , 8 3 
±0,03

4 , 8 9 
±0,04

4 , 8 5 
±0,05

4 , 8 5 
±0,05

4 , 8 7 
±0,03

A B Z -
S2

5 , 2 9 
±0,03

5 , 3 1 
±0,04

5 , 3 3 
±0,03

5 , 3 1 
±0,04

5 , 3 4 
±0,02

*F

A B Z -
S1 1 1 1 1 1

A B Z -
S2 1 1 1 1 0,97

*F=Volumen de sedimentación 

Las partículas del fármaco se encontraban dispersas en 
el medio y no se depositaron en el fondo del recipiente 
que las contenía. Este comportamiento resulta ideal ya 
que el fármaco tiene una distribución más homogénea 
en todo el volumen del sistema, por lo cual se puede 
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distribuir la dosis de forma más exacta y estéticamente resulta más agradable, esto en correspondencia con el factor 
de sedimentación obtenido a los 51 días para la ABZ-S1, lo que indicó que el 100% del volumen total de la probeta 
estaba aparentemente ocupado por los flóculos que forman el sedimento; en la ABZ-S2, el 97% del volumen total de la 
probeta estaba aparentemente ocupado por los flóculos que forman el sedimento (Gennaro y Remington, 2009; Satya 
y Kumar, 2016).

Los porcentajes de fármaco cuantificados en las formulaciones fueron los siguientes: ABZ-S1=93,3%±0,98 y ABZ-S2 
=88,41%± 0,16. El resultado obtenido para ABZ-S2 mostró porcentajes de cuantificación dentro de los límites indica-
dos en la USP 35 (entre 90% y 110%). Lo contrario ocurrió con el porcentaje de fármaco de la ABZ-S2, la cual presentó 
valores inferiores, esto probablemente se debe a la mayor viscosidad que posee, dificultando la liberación del fármaco.

La ABZ-S2 fue la que mostró mayor viscosidad (promedio): 70,88 ± 0,88 mPa.s; y la viscosidad (promedio) de ABZ-S1 
fue de 44,88 ± 0,33 mPa.s. La diferencia podría estar dada por los contenidos de glicerina (mayor para la ABZ-S2) y 
de agua (mayor para la ABZ-S1), esta última diluye el sistema y hace que pierda viscosidad (Tabla 3).

La figura 1 muestra los reogramas obtenidos en los ensayos de cada una de las formulaciones de ABZ-S. Se observa 
un comportamiento muy similar entre las dos formulaciones. En todos los casos se apreció que las suspensiones flu-
yeron inmediatamente que comenzó a aplicarse el esfuerzo cortante o de cizalla, describiendo una curva que prácti-
camente sale del origen del gráfico. Además, mostraron un comportamiento tixotrópico, dado por la disminución de la 
viscosidad aparente al ir aumentando la intensidad del esfuerzo cortante aplicado. Las dos formulaciones evaluadas 
poseen flujo pseudoplástico. Esto se comprobó al aplicar la ecuación de Cross y obtener valores de r=1(Rojas, 2013).

Tabla 3. Resultados del análisis reológico de las ABZ-S.

ABZ-S Ensayo 1 Ensayo 2

Tipo
flujo

T i x o -
tropía
Pa/s

Ecuación 
de Cross

Visc.
mPa.s

Tipo
flujo

T i x o -
tropía 
Pa/s

E. C. Visc,
mPa.s

ABZ-S1 Pseudo
plástico 31.74 r=1 44.24 ±

0.34
Pseudo
plástico 28.84 r=1 45.53 ±

0.30

ABZ-S2 Pseudo
plástico 72.17 r=1 70.22 ±

0.92
Pseudo
plástico 60.56 r=1 71.55 ±

0.84

Figura 1. Reogramas de las suspensiones. A. ABZ-S1 y B. ABZ-S2.

El potencial Z es un indicador del potencial presente en la superficie de una partícula. De acuerdo con Pushkar y 
Lewis, cuando dicho potencial es de 30mv o más, las fuerzas de repulsión entre las partículas son mayores que las de 
atracción, por lo cual se dispersan generando sistemas desfloculados. Cuando las fuerzas de repulsión se encuen-
tran disminuidas predominan las de atracción y las partículas se aproximan más entre sí formando agregados laxos o 
flóculos, generando sistemas floculados, con potencial Z menor a 30mv. Por lo cual, según Gennaro y Remington, los 
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altos potenciales zeta dan lugar a repulsiones electrostáticas significativas entre las partículas, esto se correlaciona 
con pequeños volúmenes de sedimentación y una difícil redispersión; lo contrario ocurre cuando el potencial zeta baja 
(Pushkary Lewis, 2011; Gennaro y Remington, 2009). Como se observa en la tabla 4, el potencial Z para las ABZ-S1 y 
ABZ-S2 es adecuado ya que ambas poseen valores menores a 30 mv. La ABZ-S1, que posee un potencial Z de -41,40 
± 1,37, representa el potencial Z más estable y que justifica la razón de su volumen de sedimentación igual a 1(F=1). 
Las dos ABZ-S son sistemas floculados.

Tabla 4. Tamaño de partícula, polidispersión y potencial Z de las ABZ-S.

ABZ-S Tamaño de partícula Polidispersión Potencial Z
mv

ABZ-S1 7.60 µm ± 1.29 0.24 ± 0.12 -41.40 ± 1.37

ABZ-S2 8.30 µm ± 2.21 0.14 ± 0.06 -36.00 ± 3.03

En relación al tamaño de partícula, ambas suspensiones poseen tamaños pequeños, como se observa en la tabla 3. 
El tamaño de partícula de la fase dispersa es muy importante debido a que influye directamente en la velocidad de 
sedimentación y la capacidad de floculación, que a la vez se relacionan con la sedimentación, el comportamiento de 
flujo y la redispersabilidad (Fernández et al., 2002). De acuerdo con esto, las dos ABZ-S presentaron óptimos tamaños 
de partícula y potenciales Z. Las ABZ-S1 yABZ-S2 presentaron sistemas monodispersos. 

Los estudios de estabilidad acelerada realizados con ayuda del TurbiscanTM LAB durante 24 horas a 25°C, demostra-
ron que ninguna de las formulaciones presentó sedimentación, coalescencia, precipitación ni cremado. Se observan 
líneas perfectamente superpuestas sin ninguna variación entre ellas, lo cual indicó lo monodispersión de sus partículas 
y la estabilidad física durante al menos 6 meses (figura 2).

Figura 2. Gráficos de estudio de estabilidad acelerada mediante Turbiscan® Lab. A. ABZ-S1 y B. ABZ-2.

En relación con la validación del método analítico para la linealidad, el coeficiente de determinación r2 fue de 0.9951, 
que cumple con el criterio r2>0,99. El coeficiente de correlación fue de 0.9975, lo que indica una relación fuerte 
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entre las variables. El análisis de varianza (ANOVA) indi-
có un Fcal de 432.77 y un Ftab de 0.39, esto indica que 
se cumple con el criterio Fcal>Ftab para un p = 0,05% 
de confianza, por lo que existe una elevada correlación 
lineal entre la respuesta analítica y las concentraciones 
analizadas. Para confirmar esta regresión lineal se aplicó 
la pruebatde Student, cuyo valor de tcal para intercepto 
y pendiente fueron -0.53 y 51.41, respectivamente. En el 
intercepto tcal es menor que ttab, para un 95% de con-
fianza, por lo tanto, la pendiente es diferente de cero y el 
intervalo de confianza del intercepto incluye al cero, per-
mitiendo excluir la significación del error del intercepto. 
Se demuestra con los resultados obtenidos la linealidad 
del sistema propuesto.

En el parámetro de precisión se determinó la repetibilidad 
del método y la precisión intermedia del mismo. En los 
estudios de la repetibilidad realizados a una misma mues-
tra, a través de seis réplicas, se alcanzaron coeficientes 
de variación adecuados, lo que demuestra la buena pre-
cisión del método. Además, se observó una variabilidad 
de los resultados dentro de los límites establecidos para 
los métodos cromatográficos, ya que el coeficiente de va-
riación del método fue de 0,74%, cumpliendo con el crite-
rio establecido (C.V. < 2%). Para la precisión intermedia, 
el primer día se obtuvo un coeficiente de variación igual a 
1,8% y el segundo día fue de 0,822%. En ambos casos se 
cumplió con el límite establecido para este ensayo (C.V. < 
2%). Para la prueba t de Student el valor de la tcal fue de 
2,09 y el de la ttab de 2,23, de acuerdo con estos valores 
se llegó a determinar que t calculado es menor que t ta-
bulado, para un 95% de confianza. Esto permitió demos-
trar que no existen diferencias significativas entre las me-
dias alcanzadas, con un nivel designificación (alfa) igual 
a 0,05. Por tanto, se puede afirmar que el método tiene 
buena reproducibilidad intermedia.En ambos parámetros 
se constata que el método es repetible y reproducible, es 
decir, demuestra precisión.

En el parámetro de exactitud, para ninguno de los nive-
les de concentración se cumple con los porcentajes de 
recuperación obtenidos y, por ende, tampoco con los co-
eficientes de variación respectivos, ya que los porcentajes 
de recuperación se encuentran fuera del rango de los lími-
tes establecidos para los métodos cromatográficos (98%-
103%).En cuanto a la influencia del factor concentración 
sobre la variabilidad de los resultados de la exactitud, al 
aplicar la prueba de Cochran, con un 95% de confianza, 
se obtuvo que el G calculado es mayor que el G tabulado, 
lo que indica que las varianzas de las tres concentracio-
nes no son equivalentes, hay diferencia estadísticamente 
significativa entre las desviaciones típicas de cada una de 
las concentraciones ensayadas, con un nivel de confianza 

del 95,0%. Esto infringe una de las asunciones importan-
tes que subyacen en el análisis de la varianza e invalidará 
la mayoría de las pruebas estadísticas paramétricas. Por 
ende, las recuperaciones no son satisfactorias y el factor de 
concentración influye en la variabilidad de los resultados.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en los criterios evaluados lle-
varon a determinar que el parámetro de exactitud no se 
cumple, por lo cual se puede decir que el método fue 
afectado por errores sistémicos de forma significativa y 
los valores experimentales no fueron próximos al valor 
verdadero. Para la especificidad, se evidencia la coinci-
dencia en los tiempos de elución de los picos cromato-
gráficos del estándar en la muestra de ABZ-S y de pla-
cebo, con lo que se verificó que el método es capaz de 
dar respuesta única frente a la sustancia de interés sin 
la interferencia de otros componentes (ver figura 4). Esto 
permite evidenciar que, aunque el parámetro de exacti-
tud no se cumple, en este resultado no hay influencia de 
los excipientes, demostrando que el método de cuantifi-
cación es específico.

Existen otros trabajos que también utilizan el método de 
farmacopea -que han sido validados- para cuantificación 
de ABZ usando la técnica de HPLC no solo en suspensio-
nes de ABZ para uso humano, sino que para uso veterina-
rio. Ambas son formas farmacéuticas que requieren para 
su cuantificación métodos confiables que contribuyen al 
control de calidad y seguridad de estos tipos de prepa-
rados farmacéuticos, y que para su validación siguieron 
la normativa de la ICH. En dichos trabajos se obtuvieron 
resultados que también demuestran linealidad en la curva 
estándar de calibración, además de precisión y exactitud. 
De acuerdo con los parámetros, el método tiene lineali-
dad, exactitud y presión (repetibilidad y reproducibilidad 
intermedia) (Tavares Cavalcanti et al., 2012).

Referente a los ensayos microbiológicos, no se observó 
crecimiento de microorganismos en ninguno de los me-
dios de cultivo a las 48horas después de haber realiza-
do la siembra de las materias primas. Tampoco se ob-
servó crecimiento en las placas para bacterias, mohos 
y levaduras. En todos los casos el número de unidades 
formadoras de colonias (UFC) fue inferior a 10 por milili-
tro. En las placas en las cuales se realizó la siembra de 
las muestras de ABZ-S1 y ABZ-S2, para el aislamiento 
de microorganismos aerobios mesófilos, coliformes tota-
les, mohos y levaduras, no se presentó crecimiento de 
microorganismos bajo ninguna de las condiciones ensa-
yadas. En todos los casos las UFC resultaron inferiores a 
10 UFC/mL. Este resultado que satisface las exigencias 
establecidas para productos farmacéuticos no estériles.
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RESUMEN

Uno de los desafíos que tienen los gobiernos y sistemas de salud en el mundo para garantizar el acceso a medicamen-
tos genéricos (MG), es su aceptación y utilización por parte del personal sanitario y la población, por lo tanto, investigar 
acerca de esta temática es de gran relevancia. El objetivo del artículo es Analizar la valoración prescriptiva de los médicos 
del primer nivel de atención hacia los MG. Entre los Métodos utilizados está el Estudio cualitativo de tipo fenomenológico, 
realizado con dos grupos focales. La muestra se integró por doce médicos que laboran en el primer nivel de atención del 
Sector Salud. El procesamiento de datos se realizó en el programa MAXQDA (versión 2018.2). Participaron expertos durante 
el proceso para dar validez al estudio. Como resultados se obtuvo que el rango de edad de los informantes fue de 29 a 62 
años de edad, en su mayoría fueron especialistas en medicina familiar que trabajan bajo presión asistencial. La principal 
ventaja que identifican en los MG es el bajo costo, sin embargo, aún prevalece el desconocimiento y desconfianza sobre 
su eficacia. Como parte de las Conclusiones se puede declarar que la valoración prescriptiva de los médicos de primer 
nivel de atención se ve influida por su preferencia por los medicamentos originales. La inversión realizada por parte de los 
laboratorios y el patrocinio de industrias farmacéuticas con fines lucrativos define su toma de decisión en la prescripción.

Palabras clave: Prescripción, medicamentos genéricos, primer nivel de atención.

ABSTRACT

One of the challenges that governments and health systems have in the world to guarantee access to generic (GM) me-
dicines is their acceptance and use by health personnel and the population, therefore, research on this issue is of great 
relevance. The objective of the article is to analyze the prescriptive assessment of doctors of the first level of care towards 
GM. Among the methods used is the qualitative phenomenological study, carried out with two focus groups. The sample 
was made up of twelve doctors who work in the first level of care in the Health Sector. Data processing was carried out in the 
MAXQDA program (version 2018.2). Experts participated during the process to validate the study. As a result it was obtained 
that the age range of the informants was from 29 to 62 years of age, most of them were specialists in family medicine who 
work under care pressure. The main advantage they identify in the MG is the low cost, however, ignorance and distrust still 
prevail about its effectiveness. As part of the Conclusions, it can be stated that the prescriptive assessment of first-level care 
physicians is influenced by their preference for the original medications. The investment made by laboratories and the spon-
sorship of pharmaceutical industries for profit defines their decision-making in prescribing.

Keywords:  Prescription, generic drugs, primary-care.
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INTRODUCCIÓN

La prescripción de medicamentos es definida por orga-
nismos internacionales de salud “acto de determinar la 
medicación que el paciente debe tomar, así como la po-
sología correcta y la duración del tratamiento”. La pres-
cripción es considerada como un acto complejo que 
precisa del médico conocimientos y destrezas, que cir-
cunscribe aspectos científicos, éticos y legales. 

En el comportamiento o actuación prescriptiva de medi-
camentos intervienen factores como el sistema sanitario, 
los médicos, otros profesionales sanitarios, los usuarios y 
la población. En el poder de decisión del médico acerca 
de que medicamento prescribir, entran en juego aspectos 
como su formación, el costo, la publicidad, la calidad del 
medicamento.

En el mundo, sistemas de salud de países desarrollados 
y en desarrollo han adoptado políticas para el empleo de 
medicamentos genéricos con el propósito de reducir los 
gastos farmacéuticos y mejorar el acceso de la pobla-
ción. Es evidente que existe la necesidad de promover 
la sustitución biológica genérica e intercambiable y los 
procesos que legitiman su calidad y seguridad para su 
consumo y distribución. 

La literatura científica señala que los medicamentos ge-
néricos para el control de las enfermedades crónicas tie-
nen la misma eficacia clínica que los de patente (Desai 
et al., y Das et al., 2017). Los medicamentos genéricos 
juegan un papel importante en mejorar la adherencia te-
rapéutica, en la contención de los gastos y contribuyen a 
la sostenibilidad de los sistemas sanitarios (Sacks et al., 
2021; Crosson, 2021 y Villamañán et al., 2016).

Según la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) en 
Estados Unidos de Norteamérica alrededor del 80% de 
las recetas prescritas son medicamentos genéricos. En 
Brasil la política de medicamentos genéricos ha evolu-
cionado y mejorado con base en las legislaciones efec-
tuadas a lo largo del tiempo, sin duda su inserción y co-
mercialización ha favorecido a las familias en situación de 
vulnerabilidad y al sector público (Ramos L, Silva M, do 
Nascimento QE, Mota, 2021).

En un estudio realizado en México se observó que, de 
691 recetas prescritas en unidades médicas de primer ni-
vel, sólo el 16% de los medicamentos fue indicado por su 
nombre genérico y en el 84% restante se utilizó el nombre 
comercial. En otros estudios realizados por investigado-
res mexicanos, se documenta la necesidad que manifies-
tan los médicos por acceder a la información y formación 
continuada sobre terapéutica farmacológica (López y 
Fernández, 2021).

Uno de los retos identificados es el fenómeno de desin-
formación acerca de los beneficios de este tipo de medi-
camentos. Llama la atención que uno de los temas menos 
explorados para la salud pública, es acerca de las con-
ductas prescriptivas en el personal sanitario y en la acep-
tación por parte de población. Importante aspecto, si se 
toma en cuenta que la aceptabilidad y utilización es uno 
de los desafíos que tienen aún los gobiernos y ministerios 
de salud en el mundo para generar un marco adecuado 
de calidad y competencia que garantice su acceso a la 
población. 

Partiendo de las consideraciones anteriores, se realizó 
una investigación cualitativa en médicos de primer con-
tacto de los servicios de salud en Tabasco, México, con 
el objetivo de analizar los factores que influyen en la pres-
cripción de medicamentos genéricos.

DESARROLLO

El estudio fue cualitativo de tipo fenomenológico her-
menéutico cuyo objetivo fue explorar en los médicos la 
valoración prescriptiva de los medicamentos genéricos. 
Se realizó en unidades de salud de Tabasco, México de 
marzo a diciembre de 2019. La muestra de informantes 
fue no probabilística por conveniencia, integrada por 12 
médicos, siete hombres y 5 mujeres entre las edades de 
29 a 62 años, que aceptaron participar en dos grupos 
focales (focus group) con antigüedad laboral de 1 a 34 
años, adscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad Social al Servicio de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud 
(SSa), y el Instituto de Seguridad Social del Estado de 
Tabasco (ISSET). Se les informó sobre los objetivos del 
estudio y se firmó carta de consentimiento informado. 
Participaron un moderador y un observador, utilizando 
preguntas temáticas de estímulo. El trabajo con los gru-
pos se realizó en un espacio privado, confortable, donde 
se promovió la confianza, la libertad de expresión y se 
garantizó la confidencialidad en los participantes. Se uti-
lizaron dos grabadoras de audio para la obtención de la 
información y para el análisis cualitativo se empleó el soft-
ware MAXQDA versión 2018.2. Se introdujeron los datos 
al programa, se escribieron memos analíticos y se codifi-
caron los discursos mediante reducción o saturación y se 
utilizaron los discursos más significativos, agrupados en 
cinco categorías: percepción sobre medicamentos gené-
ricos, actuación prescriptiva, percepción de efectos clíni-
cos, percepción de aspectos económicos y competencia 
profesional e implicaciones en el uso de genéricos. En 
la investigación participaron expertos que preservaron el 
rigor metodológico del estudio. El estudio se apegó a los 
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principios éticos y se obtuvo aprobación por el comité de 
ética e investigación de las unidades del sector salud.

La muestra de informantes seleccionada fue integrada 
por 12 médicos, siete hombres y 5 mujeres. Su rango de 
edad va de los 29 a 62 años. Los participantes laboran 
en cuatro instituciones de salud diferentes: Secretaría 
de Salud (SSa), Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) e Instituto de Seguridad 
Social del Estado de Tabasco (ISSET). Representada en 
tres categorías profesionales: a) médico general, b) mé-
dico con especialidad en medicina familiar y c) médicos 
residentes que cursaban la especialidad en medicina fa-
miliar y atendían pacientes. La antigüedad que tienen en 
su ejercicio profesional va de un año hasta 34 años.

Las categorías de análisis identificadas dentro del con-
texto laboral (institucional) de los médicos del primer nivel 
que determinan su actitud prescriptiva se exponen en la 
figura 1.

Figura 1. Categorías de análisis en la valoración prescrip-
tiva hacia los medicamentos genéricos en médicos del 
primer nivel de atención.

El bajo costo de adquisición de los MG es percibido 
como un importante atributo. Los médicos participantes 
consideran que los MG contribuyen a mejorar la salud de 
la población al hacer más asequible la medicación, tan-
to para los consumidores (pacientes que los compran) 
como para el sector público que se beneficia con un me-
nor gasto farmacéutico. 

“La principal ventaja es el precio, son más económicos 
que los de patente”. Julio (B5).

“El costo, sobre todo para la población que no tiene mu-
chos recursos, permite acceder a ciertos fármacos que 
de patente sería imposible adquirirlos” Anuar (B1).

“La bondad de los genéricos incluye no solamente el 
costo sino también los beneficios…” Carlos (A4).

A pesar del conocimiento actual de las ventajas del em-
pleo de MG, aún persiste en un determinado segmento de 
médicos, la creencia de que los MP son mejores. Todavía 
hay médicos que prefieren utilizar solo los medicamentos 
originales para su uso personal o familiar. Lo que refleja 
dudas en la calidad de las especialidades farmacéuticas 
genéricas. 

“Tienen presentaciones que son mejor toleradas por los 
pacientes, ya que existen grandes diferencias en cuanto 
a las sustancias que se usan en su elaboración” Claudio 
(A2).

“Que están mejor en dosis y concentración” María (B6).

“Carecemos de información más fidedigna, más palpa-
ble acerca de la calidad de los genéricos” Claudio (A2).

“Hay una norma en la que sí hay un seguimiento del 
producto, la cuestión es… ¿quién es el responsable? 
¿quién tiene el prestigio de hacer el seguimiento? del 
seguimiento de la norma” Julio (B5).

En la consulta privada los médicos frecuentemente no 
toman en cuenta el bajo costo de los MG, e incluso se 
declara que los pacientes no los desean. 

“Sobre todo en la consulta particular, también hay que 
ver que hay personas que nunca van a comprar un ge-
nérico. Nosotros tenemos que basarnos en eso” Raúl 
(A1).

No obstante haber instituciones gubernamentales encar-
gadas de verificar que los MG sean seguros para su uso, 
los médicos dudan de que realmente el principio activo 
exista en la cantidad debida. Una consideración impor-
tante la constituye la diversidad de laboratorios que pro-
ducen y comercializan las EFG. Muchos son nuevos en 
el mercado de producción y aun no adquieren posiciona-
miento en el gremio médico. Incluso la percepción de sus 
procesos productivos, dista mucho de conferirle calidad 
a sus productos. 

“No sabemos si esos 500 mg. de paracetamol los en-
contramos en todo el frasco ó en una tableta” Montserrat 
(B3).

 “…el no saber el tipo de Laboratorio, el no estar seguro 
si contienen las dosis, el gramaje, como lo dice en la 
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etiqueta; si realmente 500 mg. son 500 mg. ¿no? es la 
desventaja, cuando no conoces el laboratorio, y no tie-
nes una certeza” Neydi (B4).

 “Los ungüentos, por decirlo así, pierden sus caracterís-
ticas en corto tiempo, yo lo he observado, es la conser-
vación” Abraham (A3)“

De acuerdo con las normas nacionales vigentes, la ac-
tuación prescriptiva de los médicos en instituciones esta-
tales debe reducirse a lo autorizado en los cuadros bási-
cos de medicamentos (CBM). También se argumenta que 
puede quebrantarse el CBM, cuando recetan fármacos 
de patente de común acuerdo con el paciente. 

“El cuadro básico que se maneja en diferentes institu-
ciones es vertical…Hay productos que en genéricos no 
se encuentran, por tal motivo, aunque lo tenemos prohi-
bido, sí se comenta al paciente o su familiar el nombre 
del producto original” José (A5).

 “En algunas ocasiones, cuando el medicamento no ha 
hecho efecto o no ha mejorado su salud, el paciente 
textualmente dice: Doctor deme lo mejor que haya. No 
importa que yo lo compre...” Anuar (B1).

Es el sistema en el que el médico ejerce su labor el que 
determina el tipo de prescripción. En el sector privado, la 
orientación es hacia la expedición de recetas de MP o de 
marcas conocidas. 

“Yo ahora no trabajo en la consulta privada, pero cuan-
do así lo hice, el 95% que prescribía era de patente” 
Anuar (B1).

 “La diferencia que hay al trabajar en Institución privada 
está en la mayoría de las recetas que se surten; inclusi-
ve en las recetas de los seguros médicos, no se acepta 
poner sales, sólo se ponen medicamentos de patente” 
Elizabeth (B2).

Algunos efectos indeseables y la baja acción terapéutica 
en MG contribuyen a crear un ambiente de desconfianza 
en los médicos. Por otro lado, el mercadeo de los MP los 
hace cada día más “amigables” en términos de presenta-
ción y otras ventajas competitivas.

“Al paciente se le daba la metformina (antidiabético) de 
botecito y cajita, era de diferentes laboratorios. yo nos 
les creía, me decían -es que está me hace mal, me da 
náusea, deme del de botecito-, como si estuviera en 
nuestras manos darle de botecito ó de cajita, yo su-
pongo que era de diferentes proveedores y ambos son 
genéricos, y sí, si hay diferencias de laboratorio a labo-
ratorio” Neydi (B4).

“Hablando en lo personal, un ejemplo, ketorolaco (anti-
inflamatorio), tiene un buen efecto, pero noto que tarda 
un poco más en comparación a Dolac, que siento que 
pega más rápido” Anuar (B1).

“Hacen mucho hincapié en presentaciones amigables 
muy coloridas en las cajas. Usan mucha tecnología de 
mercadeo, como tabletas de liberación prolongada… 
que de alguna manera pudieran ser más atractivos para 
el paciente” Carlos (A4).

En opinión de los facultativos, el sistema de salud no po-
dría sostenerse sólo con MP. Los médicos consideran que 
las instituciones funcionan como una empresa y su polí-
tica va a estar encaminada a disminuir el gasto. Según 
ellos, en la gran mayoría de los casos, se ha sacrificado la 
calidad de los medicamentos por la adquisición de mayo-
res cantidades. Esta situación suele afectar el control de 
los planes terapéuticos de enfermedades que requieren 
de estricto control, y exigen una actuación responsable 
del médico tratante para evitar poner en riesgo la salud 
de los pacientes.

El marketing farmacéutico es percibido por los médicos 
en una doble vía: a) el dirigido a los potenciales consumi-
dores y b) el que apunta hacia ellos. Estando conscientes 
que la influencia de los laboratorios para una demanda 
inducida.

“La medicina es muy cara, muy costosa, es un gran 
problema. La socialización que se hace de la salud no 
podría sostenerse si fuera con medicinas de este tipo” 
José (A5).

“El costo de un paracetamol genérico, es de un peso, 
para una farmacia; pero, para una institución que com-
pra miles de millones de cajitas, supongo debe ser 
menor. Pues claro que si se ahorran mucho dinero” 
Montserrat (B3).

“En las instituciones siempre se busca comprar lo más 
económico. Y aunque tuvieran para comprar de patente, 
por supuesto van a comprar genéricos” José (A5).

”Ahí están los visitadores médicos, incluso entran, le 
dan su plática al paciente. Para que uno incluya a los 
pacientes con esos medicamentos”. “Fíjese que he vis-
to que esa situación ha llevado a un desabasto en las 
instituciones porque, por ejemplo, llegan tantas piezas 
de Januvia (Sitaglictina)…y llega el momento que ya no 
hay, y eso genera inconformidad porque ya el paciente 
exige -ese- medicamento y ya no podemos regresarlo a 
la Glibenclamida” Marlene (A6).

“Que antes era muchísimo mayor la presión de los la-
boratorios, en el primer y segundo nivel… fue como una 
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guerra… se prohibió, pero ahora, nuevamente están tra-
tando de entrar otra vez” Abraham (A3).

“Se hacen campañas millonarias en televisión, radio, 
medios espectaculares… Depende que tanto veas en 
la tele el medicamento” Abraham (A3).

“Me ha tocado ver ciertos presentes, alguna negocia-
ción de congresos todo pagado, comisiones e incluso 
compra de conciencia” Carlos (A4).

La normatividad mexicana restringe la práctica médica. 
A nivel institucional los médicos sólo pueden prescribir 
medicamentos que se encuentren en el CBM, pero con-
sideran que los MP ofrecen mejores presentaciones y ga-
rantías al paciente

“Limita bastante, porque hay un cuadro básico para los 
médicos que están en primer nivel, y hay medicamentos 
que son para un segundo nivel” Julio (B5).

“Nos limita en la prescripción, a no salirnos del cuadro 
básico, aunque en ocasiones sabemos que no es lo me-
jor para el paciente” Neydi (B4)

La venta de MG se puede ver afectada debido a que exis-
ten laboratorios cuyos fármacos son “piratas”, es decir, 
que no pasan por los procesos de regularización y esto 
puede traer serios problemas a los pacientes que buscan 
menores precios.

“Muchos laboratorios lo comentan, si el medicamento 
no tiene un efecto que se desea, si tiene mala presen-
tación, o inclusive si viene quebrada o rota una ampo-
lleta, se puede cambiar, se puede modificar, se le regre-
sa el dinero al usuario, cosa que no tiene el genérico” 
Montserrat (B3).

“A mí me tocó ver piratería de medicamentos, en medi-
camentos para bajar de peso, como venden las cáp-
sulas y las rellenan, y te lo venden, no sé, como si fue-
ra Redotex (compuesto de Aloína, Atropina, Diazepam, 
Norpseudoefedrina, Triyodotironina)” Elizabeth (B2).

Los resultados de este estudio revelan que aún persiste 
en los médicos la preferencia hacia los medicamentos de 
patente. Datos que coinciden con lo que reporta García 
y colaboradores en un estudio sobre el conocimiento y 
las actitudes de los médicos españoles hacia los medi-
camentos genéricos. Allí sobresalen algunas razones li-
gadas a las características personales por las cuales los 
médicos prefieren y prescriben medicamentos de paten-
te: ser médico general, de mayor edad, sobrecarga de 
trabajo y bajo conocimiento. 

A nivel nacional son los médicos de farmacias y los 
que laboran a nivel institucional (Secretaría de Salud e 

instituciones de seguridad social) quienes más valoran y 
recetan este tipo de medicamentos (Priego et al., 2017). 
Otro estudio concluye que los médicos del sector priva-
do, a pesar de conocer los beneficios y propiedades de 
los genéricos, no desean prescribirlos y los pacientes 
prefieren que les receten los medicamentos originales, 
lo que ocasiona una mayor inclinación hacia su consu-
mo. Mientras que, en otras ocasiones, puede ser el pro-
fesional de la salud quien aconseja al paciente comprar 
el medicamento de marca (Ávalos et al., 2017 y Martínez, 
Martínez & Rodríguez, 2013).

En el sector público en México la prescripción se ajusta a 
un CBM y está estipulado en el artículo 28 y 29, y 32 de la 
Ley General de Salud y del reglamento de insumos para 
la salud, respectivamente; legislando así la prescripción 
de los médicos y estimulando el uso de medicamento ge-
néricos. Sin embargo, los médicos orientan sus indica-
ciones hacia los de marca ante la solicitud del paciente. 
Llama la atención que les dan la razón en vez de informar-
le sobre las bondades de los MG; creando así un círculo 
vicioso que repercute en diversos ámbitos.

Pese a las argumentaciones de algunos médicos que re-
cetan MP por ser los únicos vigentes en el mercado, cabe 
apuntar que en la actualidad existen 446 genéricos dife-
rentes para 36 sustancias activas en el mercado; mien-
tras que de medicamentos innovadores o de patente se 
tiene un registro de 207 moléculas nuevas; por lo tanto es 
necesario indagar si los medicamentos que se prescriben 
cuentan con una versión genérica, de ser así, insistir en la 
concientización de facultativos acerca de la importancia 
y ventajas de prescribir genéricos.

Al igual que lo reportado en estudios antes citados, los 
médicos entrevistados coinciden en que la principal ven-
taja de los medicamentos genéricos es el bajo costo. 
Otra ventaja en la que coinciden los autores es que las 
instituciones se ven favorecidas logrando ahorros consi-
derables. Todo esto ha contribuido a la mejora de la efi-
ciencia del Sistema Nacional de Salud, con el desarro-
llo del Programa Nacional de Medicamentos Genéricos 
Intercambiables en 1998. Su empleo ha adquirido im-
portancia logrando ampliar el acceso de la población a 
medicamentos con un menor costo. En México, tienen en 
promedio 5.5 menor costo que los de patente; de no ser 
así, el Sistema Nacional de Salud no podría solventar los 
gastos prescribiendo medicamentos de patente. 

Cada día el uso de los medicamentos genéricos va en 
aumento, teniendo así que en México en el sector públi-
co se hace uso en un 90% (Orozco, 2020) mientras que 
en Estados Unidos la prescripción es de más del 80 %. 
De ahí que la Comisión Federal para la Protección contra 
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Riesgos Sanitarios reportó que se han obtenido ahorros 
por el uso de genéricos y se ha logrado atender a un mi-
llón más de los pacientes en el sector salud. Así mismo 
destaca, que la implementación de los medicamentos ge-
néricos ha sido una gran estrategia para las instituciones 
del sector público y privado puesto que se ha logrado re-
ducir los precios hasta en un 70 por ciento equivalente a 
19 mil millones de pesos, todo esto sustenta la opinión de 
los médicos entrevistados los cuales exponen, que el uso 
en las instituciones está encaminado a disminuir el gasto. 

En cuanto a la diferencia entre el costo de medicamentos 
originales y genéricos, los médicos creen que se debe a 
la inversión en publicidad por parte de los laboratorios 
hacia los medicamentos de marca. De igual forma influye 
en el alto costo de estos medicamentos, el tiempo inver-
tido en la I+D (innovación y desarrollo) de un fármaco, 
que es aproximadamente de 12 años, con un costo apro-
ximado de 500 a 100 millones de dólares, casi siempre 
bajo el patrocinio de la industria farmacéutica, la cual se 
maneja como un negocio con fines lucrativos y no como 
una institución altruista.

La influencia de los laboratorios y la libertad de prescrip-
ción en los médicos es otro factor con implicaciones éti-
cas, que compromete la equidad y la accesibilidad a la 
población (Lifshitz et al., 2019 y DiStefano y Levin, 2019). 
Estos métodos publicitarios de la industria farmacéutica 
repercuten en la prescripción médica y elevación del gas-
to en la salud de las personas.

Un autor publicó que en la medicina de familia es donde 
se registró mayor exposición al marketing. La publicidad 
se dirige también hacia los pacientes con el objetivo de 
convencerlos de que los medicamentos originales son la 
mejor opción de tratamiento y de esta forma exigir al clíni-
co la prescripción de estos. Este fenómeno se observó en 
otros estudios dónde a este tipo de difusión se le denomi-
na “direct to consumer advertising” o publicidad dirigida 
al consumidor (Lexchin y Menkes, 2019 y Sullivan, et al., 
2020) Esta actuación se ha convertido en una estrategia 
muy efectiva para los laboratorios la cual también se re-
flejó en un estudio realizado por la OMS dónde se exami-
nó la relación entre la publicidad directa al consumidor 
y la relación entre las peticiones de los pacientes y las 
decisiones de prescripción; obteniendo como resultado 
que los medicamentos clasificados como anunciados a 
los consumidores, figuraban entre los 50 medicamentos 
con los mayores presupuestos de publicidad de Estados 
Unidos o estaban descritos como anunciados a los con-
sumidores en los medios informativos canadienses, o re-
unían ambas condiciones. Esto induce a lo que se consi-
dera demanda importante y posiblemente inapropiada de 
algunos medicamentos de prescripción.

Por otra parte, los médicos creen que emplear el nombre 
de la sustancia activa significa brindarle al farmacéutico 
un amplio campo para escoger un genérico específico; 
en contraste en el estudio de medios españoles antes 
mencionado, quienes opinaron estar en desacuerdo que 
el farmacéutico puede decidir la venta o surtimiento de un 
fármaco entre una marca comercial o una genérica, a pe-
sar de haber sido recetado por su composición genérica.

Sin embargo, otros autores opinan que es preciso debatir 
sobre el costo de los medicamentos y que ciertamente 
se debe considerar a los fármacos de menor precio, pero 
también a los de reciente descubrimiento o innovadores 
que no poseen un genérico o biosimilar, con la finalidad 
de evitar el desabasto (Hernández y Orueta, 2019).

CONCLUSIONES

Los aspectos que parecen influir en la valoración pres-
criptiva de medicamentos genéricos por médicos del 
primer nivel de atención son el escaso conocimiento so-
bre su efectividad, la preferencia de los pacientes y la 
existencia de laboratorios de dudosa reputación que los 
producen. Consideran que la estrategia publicitaria y 
competitiva de los diversos laboratorios de patente en el 
país, tiene el propósito de influir en los médicos y pacien-
tes para que se elija medicamentos originales, teniendo 
como consecuencia que el clínico no se ajuste al cuadro 
básico. La inversión realizada por parte de los laborato-
rios y el patrocinio de industrias farmacéuticas con fines 
lucrativos según los entrevistados hace la diferencia en 
su capacidad de decisión.

La principal ventaja de los MG para los médicos estu-
diados es el bajo costo. Aunque saben que su uso con-
tribuye a un ahorro considerable en las instituciones, ex-
presan una marcada preferencia hacia los medicamentos 
originales.

Otros factores que estuvieron presentes en los médicos 
fue mayor edad, ser médicos familiares y trabajar con 
mayor presión asistencial. En este estudio, el tipo de ins-
titución donde el médico ejerce influyó en la prescripción. 
Los de la seguridad social fueron los que más se apegan 
al cuadro básico CBM.
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RESUMEN

La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Institución de Educación Superior (IES) pública, define y desarro-
lla estrategias alineadas a la Visión de País para lograr sus objetivos fundamentales, representando así un rol significativo en 
la transformación de la sociedad hondureña. El propósito del estudio es identificar buenas prácticas de gestión estratégica 
de los Centros Regionales de la UNAH (CRU) referentes en efectividad. Se aplicó el Análisis Envolvente de Datos (DEA), 
metodología utilizada para estimar la eficiencia de IES. Articulando las variables eficacia (ejecución del Plan Operativo 
Anual) y la eficiencia DEA, como indicadores de gestión estratégica, se identificaron los Centros referentes en efectividad. El 
paradigma es un enfoque mixto (diseño explicativo secuencial), cuyo resultado podría aportar directrices para los CRU que 
requieren elevar su efectividad con el propósito de generar aún mayores impactos en el desarrollo humano de Honduras.

Palabras clave: Enseñanza superior, administración pública, planificación estratégica, eficiencia de la educación.

ABSTRACT

The Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), a public Higher Education Institution (HEI), defines and deve-
lops strategies aligned with the Country Vision to achieve its fundamental objectives, thus representing a significant role in 
the transformation of Honduran society. The purpose is to identify the best strategic management practices of the Regional 
Centers of the UNAH (RCU) that are benchmarks in effectiveness. The Data Envelopment Analysis (DEA) was applied, 
a methodology used to estimate the efficiency of IES. By articulating the variables effectiveness (execution of the Annual 
Operational Plan) and DEA efficiency, as indicators of strategic management, the reference Centers in effectiveness were 
identified. The paradigm is a mixed approach (sequential explanatory design), the result of which could provide guidelines 
for CRUs that require increasing their effectiveness in order to generate even greater impacts on human development in 
Honduras.

Keywords: Higher education, public management, strategic planning, efficiency of education.
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INTRODUCCIÓN

Los resultados de la evaluación de una Institución Pública 
(IP), definidos en términos de eficiencia y eficacia, son 
el objetivo de la Nueva Gestión Pública (NGP), la cual 
propone una serie de lineamientos para que las IP pue-
dan desarrollarlos y encontrar una forma de estructurar 
y gestionar sus funciones enfocados a lograr resultados 
e impactos. Dentro del marco de la NGP, la Gestión Para 
Resultados (GPR) fue inicialmente adoptada por el sec-
tor público en países desarrollados con el propósito de 
articular de forma óptima su planificación, presupuesto, 
gestión y evaluación, buscando con ello favorecer un fun-
cionamiento adecuado de las IP con miras a obtener los 
resultados que realmente requiere la sociedad.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(2018) afirma que Honduras se encuentra entre los países 
de América Latina que recientemente estructuran un ins-
trumento de planificación vigente en torno a la implemen-
tación de la NGP y de la GpR a través de la estructuración 
de su Visión de País-Plan de Nación. Asimismo, el Estado 
de Honduras exige a las IP definir planes estratégicos en-
focados en el cumplimiento de los objetivos de su Visión 
de País. 

En el contexto del sector público en Honduras, la 
Constitución de la Republica asigna a la Universidad 
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), como 
Institución de Educación Superior (IES) pública, la res-
ponsabilidad de rectorar el sistema de educación su-
perior (14 universidades privadas y 6 universidades 
públicas) y contribuir en el ámbito de la investigación al 
análisis de problemas de país de manera que, con sus 
aportes, procure la transformación de la sociedad hondu-
reña. En el escenario de las IES, se cuenta con sistemas 
de acreditación internacionales que evalúan diferentes 
aspectos, asignando una puntuación de acuerdo a cri-
terios que consideran primordiales en la calidad de las 
universidades, no obstante en este trabajo la perspectiva 
de evaluación se enfoca en unidades que pertenecen a 
una IES, la cual es también una Institución Pública con 
atributos que pueden ser observados en cuanto a su ges-
tión, pues una IES pública, en su pilar académico orienta 
sus esfuerzos a lograr eficacia (logro de sus objetivos) y 
en su pilar administrativo, a la eficiencia (uso óptimo de 
recursos para el logro de objetivos).

En vista de lo trascendental que es la investigación y vin-
culación de las IES para el desarrollo de las regiones, asi 
como la importancia de la cantidad de población con ni-
vel de estudios superiores en un país, es necesario revi-
sar, por medio de la metodología de Análisis Envolvente 
de Datos (DEA), la cantidad de graduados, cantidad de 

proyectos de investigación y vinculación en las unidades 
objeto de estudio. 

Dada la complejidad del proceso de conversión de insu-
mos a productos en una IES, asi como la consecuente 
dificultad para la medición de la eficiencia de las mis-
mas, en el estudio se utiliza la metodología de Análisis 
Envolvente de Datos, la cual se encuentra dentro de la 
clasificación de métodos matemáticos no paramétricos 
de programación lineal y su principal objetivo es estimar 
el índice de eficiencia de un conjunto de unidades con 
características semejantes bajo las mismas condiciones. 
DEA es un instrumento utilizado para le medición de la 
eficiencia en instituciones educativas y se tienen los mo-
delos DEA CCR y DEA BCC, en ambos modelos se plan-
tea un análisis orientado a las entradas y orientado a las 
salidas (Buitrago, Espitia & Molano, 2016).

En el estudio no se pretende emitir juicio respecto a la ca-
lidad de los trabajos de investigación y vinculación, sino 
acerca del nivel de eficiencia en el uso de los recursos 
respecto a las cantidades producidas, lo cual se espe-
raría se realice desde la perspectiva de la calidad para 
resolver los problemas regionales, pues no se puede pen-
sar en una universidad de calidad desliga de la eficiencia 
(Ramírez, Barrachina, & Ripoll, 2020).

Camue, Carballal del Rio &Toscano (2017) afirman que 
después de revisar bibliografía relacionada sobre la efec-
tividad en las organizaciones y universidades, encontra-
ron que la mayoría de los estudios se enfocan solamente 
en los resultados y son muy pocos los análisis que aluden 
a los factores (liderazgo, competencias, los valores de 
la organización, etc.) que han contribuido para alcanzar 
dichos resultados, en ese sentido, al analizar los logros 
en términos de eficiencia y eficacia se pretende dar un 
enfoque hacia los factores de gestión estratégica que 
han sido clave para los referentes. Asimismo, Almuiñas 
& Galarza (2014) afirman que en el contexto de las IES 
no se ha aprovechado suficientemente la extraordinaria 
relación entre la gestión de la estratégica y la gestión de 
la calidad universitaria y “si la educación superior en la 
región es crucial para el desarrollo, entonces la calidad 
y pertinencia de sus resultados son variables muy impor-
tantes para que cumplan con su responsabilidad social” 
(p.57).

Esto asumiendo una óptica de calidad desde el plantea-
miento de Contreras, Fraile & Suárez (2019) que consi-
deran a la calidad como es el conjunto de actividades 
para diseñar, mejorar y optimizar procesos, productos y 
servicios, disminuyendo el tiempo de ciclo, la variabilidad 
y los costos. Y en este sentido, el proceso de dirección 
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universitaria juega un papel esencial en los resultados 
institucionales que se deseen alcanzar.

Las unidades objeto de estudio corresponden a los 
Centros Regionales de la UNAH (CRU), los cuales, como 
parte de una IES pública, son creados con el propósito 
de generar cambios académicos y sociales en las regio-
nes que se ubican. No se incluyen los campus principales 
(Ciudad Universitaria y UNAH Valle de Sula), ya que por 
ser diferentes de las unidades objeto de observación en 
cuanto a su estructura, complejidad y tamaño, es reco-
mendable efectuar un análisis por facultad para dichos 
centros. 

Considerando el protagonismo y responsabilidad de 
la UNAH en el escenario de la educación superior en 
Honduras y a razón de la importancia que tiene la gestión 
estratégica en los resultados de una institución, asimismo 
en vista de que se cuenta con datos de evaluación institu-
cional de los años del 2016 al 2019 y que hacer la obser-
vación del comportamiento en efectividad de cuatro años 
proporcionaría resultados más acertados, de esta forma 
sería relevante involucrar por medio de información cuan-
titativa la labor de los CRU a partir de su índice de eficien-
cia y del porcentaje de cumplimiento del POA, sin dejar al 
margen el aspecto cualitativo relacionado con las buenas 
prácticas de gestión estratégica de los CRU referentes.

Por ende, se planteó el objetivo de estimar el grado de 
efectividad de los CRU de la UNAH utilizando como dato 
de eficacia la ejecución del POA y como dato de eficien-
cia la estimación mediante el Análisis Envolvente de Datos 
para posteriormente recopilar las buenas prácticas de 
gestión estratégica en los CRU referentes en efectividad.

MATERIALES Y MÉTODOS

A partir de la revisión documental como método esencial, 
en el estudio fueron implicados los ocho CRU, siendo 
identificados con las etiquetas A, B C, D, E, F G y H, de 
los cuales se observaron los datos del año 2016 al 2019 y 
se definió realizar una muestra censal. 

Siendo así que, en un muestreo por propósitos, se se-
leccionan los CRU con un comportamiento consistente 
en eficiencia y eficacia para poder conocer las buenas 
prácticas de gestión estratégica que han implementado 
para producir resultados con efectividad, involucrando 
esto un muestreo anidado. Acudiendo al diseño expli-
cativo secuencial (DEXPLIS), inicialmente se recopilaron 
datos numéricos publicados en los informes de rendición 
de cuentas de la UNAH, específicamente se consideró 
la ejecución POA como dato de eficacia y se estimó la 
eficiencia con la metodología DEA para graficar las coor-
denadas en una matriz de efectividad.

En los análisis de productividad, usualmente se efectúa 
una relación (output/input) que considera un solo input 
(entrada) y un solo output (salida), se calcula la produc-
ción por hora trabajador, ventas por empleado, costo por 
unidad producida etc., sin embargo, al introducir el termi-
no de eficiencia, se debe considerar que el resultado de 
las ventas, de la producción o del costo por unidad son 
afectados por múltiples factores a considerar, este tipo 
de evaluación es posible a través de la metodología de 
Análisis Envolvente de Datos.

La Matriz de efectividad permitió realizar una evaluación 
del desempeño por medio de las variables eficiencia y 
eficacia, con este instrumento es posible utilizar el plano 
cartesiano (matriz) para efectuar una intersección entre 
estos dos valores (Hintze, 2003). La matriz de efectivi-
dad, dividida en cuatro cuadrantes, es utilizada para po-
sicionar a una institución en uno de los cuadrantes de la 
matriz. En el eje Y se grafica la eficiencia, la cual es la 
relación entre el logro de fines y el uso de recursos; en el 
eje X se posiciona la eficacia, es decir, el grado de cum-
plimiento de planes estratégicos o de ejecución de pla-
nes operativos anuales (POA) de la institución. Asimismo, 
el TSC (2017) utilizó una matriz de efectividad con el fin 
de evaluar el desempeño de las instituciones públicas de 
Honduras. Posteriormente, se recopilaron los datos cuali-
tativos en los CRU referentes por medio de entrevistas no 
estructuradas aplicadas a personal clave directamente 
relacionado con el proceso de gestión estratégica logran-
do identificar las buenas prácticas. 

Con base en la revisión de diversas investigaciones res-
pecto a las variables de entrada (input) y de salida (out-
put) en el análisis de eficiencia mediante DEA, se ha con-
siderado incluir las variables descritas en la Tabla 1.

Tabla 1. Variables para el cálculo de la eficiencia median-
te DEA.

Variable Definición conceptual

Presupuesto 
recurrente an-
ual (Input 1)

Presupuesto anual para actividades 
recurrentes relacionadas con el fun-
cionamiento del CRU

Presupuesto 
anual ejecuta-
do en salarios 
(Input 2)

Presupuesto anual para pago de sala-
rios personal docente y administrativo

E s t u d i a n t e s 
matr iculados 
(Input 3)

Estudiantes matriculados en el centro 
regional

G r a d u a d o s 
(Output 1)

Estudiantes del CRU que culminaron 
su programa de estudio y obtuvieron 
su titulación 
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Proyectos de 
invest igación 
(Output2)

Proyectos destinados a la construc-
ción de conocimiento en pro del de-
sarrollo humano local del CRU

Proyectos de 
V i n c u l a c i ó n 
(Output 3)

Procesos académicos ejecutados 
con sectores externos a la universi-
dad orientados a resolver problemas 
de su localidad.

Se clasificó como efectiva la unidad cuya eficiencia y efi-
cacia sean mayores que el 90% hasta un 100%, por lo 
cual, la matriz de efectividad para clasificar a los CRU 
dividirá sus cuadrantes a partir del 90% para el eje X y del 
90% para el eje Y. Al contar con los datos de los Informes 
de Autoevaluación Institucional UNAH 2016-2019, se gra-
ficaron las coordenadas en la matriz (Figura 4) y según 
el cuadrante en el que se ubicó el CRU, se revelaría lo 
siguiente: 

Eficaz y Eficiente (Grado I. Efectividad, logra las metas 
con los recursos planificados).

Eficiente y No Eficaz (Grado II. Consume recursos sin lo-
grar las metas).

No Eficiente y No Eficaz (Grado III. No alcanza las metas 
y desaprovecha recursos).

Eficaz y No eficiente (Grado IV. Logra las metas con des-
aprovechamiento de recursos).

Figura 1. Matriz de efectividad.

Con base en la literatura sobre el tema de gestión estra-
tégica, Nueva gestión Pública, Gestión para Resultados y 
Cuadro de Mando Integral, de forma preliminar se esta-
blecieron los factores que favorecen la gestión estratégi-
ca en las organizaciones en torno a los cuales se identi-
ficarían las buenas prácticas. Se codificaron los factores 
para crear las categorías como se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Codificación de factores o categorías prelimina-
res.

Categorías Preliminares Código 
Categoría

1. Habilidades de liderazgo y pensamiento 
estratégico (Almuiñas & Galarza, 2014; 
Opazo, Díaz & Lemaitre, 2019; Quintero & 
Osorio, 2018).

HLyPE

2. Claridad en los objetivos y los respon-
sables de los mismos (Armijo, 2011; 
Chiavenato, 2006; Moreno, Eduardo & 
Bastidas, 2010; Quintero & Osorio, 2018).

COyR

3. Uso de herramientas metodológicas o 
FrameLogs (Cuadro de Mando Integral 
CMI, Mapa Estratégico) para definición y 
ejecución de la estrategia (OCDE, 2006; 
Quintero & Osorio, 2018).

HMoF

4. Alineación de estrategias, presupuestos 
e iniciativas para contrarrestar la desarti-
culación (Armijo, 2011; Lino, 2018; OCDE 
Banco Mundial, 2006; Olarte & García, 
2009).

AEPeI

5. Monitoreo para revisión del cumplimiento 
(OCDE Banco Mundial, 2006; UNODC, 
2018).

MpRC

6. Aprendizaje de los resultados del monito-
reo y evaluación (OCDE Banco Mundial, 
2006; Olarte & García, 2009; Quintero & 
Osorio, 2018; UNODC, 2018).

ARMyE

7. Compromiso y motivación de los invo-
lucrados desde el nivel directivo al nivel 
operativo (Arellano, 2012; OCDE, 2006; 
Paz & Núñez, 2016; Quintero & Osorio, 
2018; Shroder, 2006).

CyMDO

8. Comunicación de la estrategia a todo el 
personal (Olarte & García, 2009; Quintero 
& Osorio, 2018).

CETP

9. Involucrar en el desarrollo y ejecución de 
la estrategia a todo el personal (Arellano, 
2012; OCDE, 2006; Quintero & Osorio, 
2018; Shroder, 2006).

IDEEP

10. Competencias del personal y su desarro-
llo (Moreno et al., 2010; Shroder, 2006). CPyD

11. Diálogo participativo, trabajo en equipo, 
responsabilidades compartidas (OCDE, 
2006; Paz & Núñez, 2016; UNESCO, 
2020; Shroder, 2006).

DPTERC

12. Implementación de sistemas informáticos 
para comunicaciones, procesamiento de 
datos y apoyo a procesos (OCDE, 2006; 
Olarte & García, 2009; Shroder, 2006).

SIpAP

Nota: Elaboración propia
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Además de las categorías o factores de la Tabla 2, en el proceso de las entrevistas se identificaron las categorías 
emergentes que se muestran en la Tabla 3.

Tabla 3. Factores o categorías emergentes.

Categorías Preliminares Código 
Categoría

Gestión, ahorro y disponibilidad de recursos GAyDR

Internacionalización como fuente de experiencias y aprendizaje IcFEA

Enfoque de una Estructura orgánica operativa a una estratégica EEOOaE

Programas Institucionales de apoyo para capacitaciones PIApC

Documentación y Socialización de procesos de gestión DSdPG

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La estimación de la eficiencia mediante DEA se realizó utilizando el modelo CCR con orientación a las salidas. Para 
el año 2017, los CRU “G” y “H”, asi como el CRU “G” en el año 2019, reportaron cero cantidades en los outputs 2 y 
3, por lo cual no pudieron ser evaluadas en esos años. La Tabla 4 muestra los datos de ejecución POA (eficacia) y la 
eficiencia calculada mediante DEA.

Tabla 4. Índices de eficacia y eficiencia Centros Regionales Universitarios.

CRU

Eficacia y Eficiencia/Año 

2016 2017 2018 2019

Eficacia Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia Eficiencia Eficacia Eficiencia

A 92.00% 100.00% 68.56% 100.00% 84.88% 100.00% 87.86% 66.82%

B 74.00% 80.78% 76.23% 100.00% 94.96% 100.00% 81.92% 46.30%

C 75.00% 48.78% 92.45% 96.21% 80.65% 100.00% 82.83% 100.00%

D 58.00% 100.00% 62.73% 100.00% 87.60% 63.25% 82.77% 73.63%

E 95.00% 100.00% 96.15% 100.00% 96.87% 100.00% 97.46% 100.00%

F 86.00% 58.35% 86.78% 100.00% 75.21% 94.85% 58.43% 100.00%

G 66.00% 28.11% 87.21% - 99.08% 64.26% 100.00% -

H 85.00% 100.00% 81.19% - 92.63% 100.00% 80.11% 100.00%

Como resultado de graficar la eficiencia DEA y la ejecución POA (eficacia) en la matriz de efectividad para cada CRU 
en el periodo del 2016 al 2019, se obtuvieron los datos que se muestran en la Tabla 5. Se observa que los CRU no son 
homogéneos en su efectividad y de forma consistente, el CRU “E” se ubicó en el cuadrante I durante el periodo de 
observación, por tanto, el CRU “E” es el referente para la fase de recopilación de buenas prácticas en su proceso de 
gestión estratégica.

Tabla 5. Grado de Efectividad CRU UNAH 2016-2019.

CRU 2016 2017 2018 2019

A I II II III

B III II I III

C III I II II

D II II III III
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E I I I I

F III II II II

G III - IV -

H II - I II

Al identificar las buenas prácticas, se asignaron las categorías relacionadas (Tabla 6) con cada una y se totalizaron las 
ponderaciones para asignar un peso a cada Buena Práctica y describirlas de mayor a menor según su ponderación 
total. En el caso de las que obtuvieron igual ponderación, se priorizó la que tenía más categorías relacionadas.

Tabla 6. Buenas Prácticas identificadas y ponderación total según categorías relacionadas.

Buena Práctica Categorías 
Relacionadas

Ponderación 
Total

1. Desarrollo del Plan Estratégico con la participación de personal Directivo, en 
mandos intermedios y especialistas en gestión estratégica del Centro Regional.

IDEEP, AEPeI, 
DPTERC, CPyD, 
COyR, HLyPE

164

2. Trabajo coordinado entre responsable de Planificación y responsable del 
Presupuesto para la revisión de los POA de las Unidades y monitoreo de 
ejecución.

COyR, AEPeI, 
DPTERC, GAyDR, 
MpRC

126

3. Seleccionar personal con competencias profesionales pertinentes al puesto y 
habilidades de liderazgo para la coordinación o jefatura de las unidades.

CPyD, HLyPE, 
CyMDO 100

4. Capacitación y actualización continua en gestión universitaria CPyD, HLyPE, 
IFEyA 84

5. Reunión de inicio de periodo de planificación con para definir directrices de 
elaboración del POA conforme a objetivos estratégicos.

COyR, AEPeI, DP-
TERC 83

6. Creación de estructuras administrativas con Unidades por áreas y comités in-
terdisciplinarios para los proyectos de investigación y vinculación.

CyMDO, IDEEP, 
D P T E R C , 
EEOOaE

67

7. Cada Unidad ejecutora administra su asignación presupuestaria y gestiona 
fondos externos para el desarrollo de su unidad. AEPeI, GAyDR 67

8. Los jefes de Unidades y Coordinadores de carrera socializan su POA al perso-
nal de sus departamentos.

COyR, IDEEP, DP-
TERC 57

9. Alianzas con Universidades extranjeras para proyectos de investigación. CPyD, IFEyA 57
10. Apoyo consistente por parte de la Dirección al personal para el desarrollo de 

sus proyectos. HLyPE, CyMDO 52

11. Establecer buenas relaciones con organizaciones de la Sociedad y la proactiva 
participación de docentes en mesas regionales. COyR, DPTERC 51

12. Comunicar a jefes de Unidades sobre la planificación y presupuesto para 
proyectos. AEPeI, CETP 35

En la búsqueda de los CRU referentes en efectividad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los resul-
tados del análisis cuantitativo revelaron que UNAH TEC Danlí es el CRU que obtuvo un comportamiento constante 
en efectividad en el periodo de observación. En este Centro Regional Universitario, la Buena Practica No. 1 con una 
ponderación de 164 puntos y 6 categorías relacionadas, tiene como objetivo definir estrategias y acciones alineadas 
a las mismas, asi como lograr un balance en el desarrollo académico y administrativo integrando perspectivas de las 
diferentes áreas en el planteamiento de los objetivos estratégicos del Centro Regional. 

En el 2014 se inicia el desarrollo del Plan Estratégico de UNAH TEC Danlí con el liderazgo de la directora y el Secretario 
Regional, integrando un equipo con los Jefes de Unidades Académicas/Administrativas, contando también con apo-
yo y orientación por parte de profesionales del área de Ciencias Económicas del Centro Regional y de la Dirección 
de Planificación del Campus Principal UNAH. Se llevaron a cabo varias reuniones con la participación del personal 
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logrando integrar diferentes perspectivas de visión por 
áreas con base en los objetivos estratégicos instituciona-
les en todas sus dimensiones. Esta buena práctica deno-
ta la importancia de la participación (desde el inicio del 
proceso de elaboración del plan estratégico) de todos los 
actores involucrados y de especialistas en ciencias admi-
nistrativas, específicamente expertos en el área de ges-
tión estratégica en instituciones del sector público para la 
debida orientación en el proceso. 

La Buena Práctica No. 2 indica que en UNAH TEC Danlí 
se desarrolla un trabajo coordinado por parte de la 
Asistente Técnico para la Gestión Estratégica Superior 
(ATGES- responsable de la consolidación y monito-
reo de la Planificación de las diferentes Unidades) y la 
Administradora. 

Este trabajo se realiza de forma conjunta revisando a de-
talle que las actividades planificadas por las Unidades 
estén alineadas al Plan Estratégico y que se planifique 
el presupuesto requerido, priorizando según los recursos 
disponibles, para poder crear un POA factible y debida-
mente alineado al Plan Estratégico, lo cual se monitorea 
periódicamente para verificar su cumplimiento. A criterio 
de la investigadora, la Buena Practica No.2 identificada, 
denota la importancia del trabajo coordinado y cercano 
entre el encargado de la planificación y el encargado del 
presupuesto, ya que son quienes continuamente están 
observando el proceso desde la planificación hasta la 
ejecución, procurando hacer las correcciones necesarias 
en el momento de obtener los resultados del monitoreo. 

En vista de que al analizar los datos de las entrevistas y 
ponderar las categorías se observó una alta ponderación 
para la categoría “Competencias del personal y su de-
sarrollo”, es importante hacer notar la pertinencia de los 
títulos universitarios de la responsable de la planificación 
(Licenciada en Administración de Empresas con Maestría 
en Administración y Dirección de Empresas con orienta-
ción en Dirección Estratégica) y de la responsable del 
presupuesto es su puesto de Administradora (Licenciada 
en Contaduría Pública). Aunque esta característica no es 
un factor determinante, es importante contar con personal 
con las competencias profesionales acordes al perfil del 
puesto y con competencias de liderazgo (Buena Práctica 
No.3), asi como desarrollarlas para fortalecerlas, si bien 
es cierto, el personal académico es el que se encuentra 
en la primera línea, las competencias y el desempeño efi-
ciente del personal administrativo es importante para el 
logro de los resultados en una IES.

Para UNAH TEC Danlí es importante contar con personal 
que con sus competencias profesionales y de liderazgo 
visualice y logre el desarrollo de sus unidades ejerciendo 

a la vez motivación en los colaboradores de su área. La 
Dirección apoya el nombramiento de personal que cum-
pla con los requisitos y competencias profesionales per-
tinentes, asi como un perfil de líder para visionar el desa-
rrollo de su Unidad y ejercer influencia en el personal de 
su área para el logro de los objetivos estratégicos institu-
cionales. En vista de que al analizar los datos de las entre-
vistas y ponderar las categorías se observó una alta pon-
deración para la categoría “Competencias del personal 
y su desarrollo”, es importante hacer notar la pertinencia 
de los títulos universitarios de la responsable de la planifi-
cación y de la responsable del presupuesto. Aunque esta 
característica no es un factor determinante, es importante 
contar con personal con las competencias profesionales 
acordes al perfil del puesto y con competencias de lide-
razgo (Buena Práctica No.3), asi como desarrollarlas para 
fortalecerlas, si bien es cierto, el personal académico es 
el que se encuentra en la primera línea, las competencias 
y el desempeño eficiente del personal administrativo es 
importante para el logro de los resultados en los CRU. 

Luego de haber construido un plan estratégico con el in-
volucramiento de los actores principales y el apoyo de 
expertos, asi como el trabajo del responsable de la plani-
ficación y el responsable del presupuesto, en UNAH TEC 
Danlí, la Buena Práctica No. 4 con una ponderación total 
de 84 puntos y 3 categorías relacionadas, revela la im-
portancia de las competencias del personal directivo en 
el tema de liderazgo y dirección de Universidades para 
dirigir el Centro Regional. Según los datos de las entre-
vistas, las autoridades le dan la importancia debida al 
plan estratégico y poseen claridad de los objetivos del 
Centro Regional enfocados en la docencia, investigación 
y vinculación. 

La Buena Práctica No. 4 se implementa con el propósito de 
fortalecer las competencias de dirección y liderazgo para 
la gestión del Centro Regional por medio de capacitacio-
nes en gestión estratégica de Universidades. En el año 
2015, de forma particular y con el apoyo de la Vicerrectoría 
Académica de la UNAH (VRA), la directora participó en 
concurso para el curso Internacional de Decanos de 
Latinoamérica organizado por la Universidad de Alicante 
y el Servicio Alemán de Intercambio Académico, este 
curso le proporciona anualmente una actualización en el 
tema de gestión universitaria, lo cual ha contribuido en el 
fortalecimiento de sus competencias de liderazgo y di-
rección para la gestión del Centro Regional. Asimismo, la 
UNAH ha impartido dos (2) Seminarios de Gestión estra-
tégica en 2017 y 2019 con conferencistas internacionales 
para los Decanos, directores y personal Administrativo 
relacionado con el proceso de gestión estratégica de la 
Institución.
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La claridad en los objetivos, la alineación de estrategias 
y el trabajo en equipo se conjugan en la Buena Práctica 
No. 5. La Dirección comunica por escrito a las Unidades 
el inicio del periodo de planificación indicándoles los 
tiempos límites. Se realiza reunión en la cual participan la 
directora, Administradora, ATGES, Jefes y Coordinadores 
de Unidades Académicas y Administrativas. El propósito 
principal de la reunión es recordarles los objetivos, metas 
e indicadores y que el POA debe ir de acuerdo con el 
Plan Estratégico del Centro Regional, el cual está alinea-
do con el Plan Estratégico Institucional, y que toda activi-
dad debe ir enfocada a obtener los resultados esperados.

UNAH TEC Danlí ha creado estructuras administrati-
vas con Unidades por áreas y comités interdisciplina-
rios para los proyectos de investigación y vinculación. 
Cuenta con un Consejo General de Investigación inte-
grado por Unidades de gestión de investigación de las 
diferentes áreas (Informática, Ciencias, Humanidades, 
Ciencias Económicas, Ciencias de la Salud, Ciencias 
Sociales y Agroindustria) y una Unidad Interdisciplinar 
de Investigación (Figueroa & Chávez, 2017). También 
se cuenta con Comités para proyectos de Vinculación, 
esto logra que haya equipos de trabajo enfocados en 
la generación de proyectos debidamente planificados 
y ejecutados por sus integrantes con el involucramiento 
de Docentes (Permanentes y Por Hora) y Estudiantes. 
La creación de estos equipos de trabajo con objetivos 
específicos en investigación y vinculación ha logrado 
que se articulen proyectos interdisciplinarios y planteen 
soluciones a problemas regionales y locales. Asimismo, 
es importante notar que esta Buena Práctica No. 6 está 
relacionada con factores de compromiso y motivación por 
parte de los involucrados. 

Por otra parte, otro de los factores que ha contribuido a la 
articulación entre lo planificado y lo ejecutado es delegar 
responsabilidad distribuyendo el presupuesto entre las 
diferentes Unidades del Centro Regional con el fin de que 
tengan certeza del recurso disponible para el desarrollo 
de sus actividades. Se asigna un techo presupuestario 
(Buena Práctica No, 7) a las Unidades Planificadoras con 
base en sus actividades recurrentes, así se puede llevar 
un mejor control de la ejecución del presupuesto, el dato 
es notificado de forma individual por medio de correo 
electrónico a los jefes de las Unidades. De igual forma las 
unidades académicas gestionan presupuesto con fondos 
de cooperación externa para adquisición de equipos e 
insumos para el desarrollo de sus unidades académicas.

En un esfuerzo por involucrar a todo el personal en la eje-
cución de la estrategia, asi como que exista la claridad de 
los objetivos, en UNAH TEC Danlí, la Buena Práctica No. 
8 se implementa una vez revisado y aprobado el POA por 

la Dirección. Este es socializado por los Coordinadores 
de Carrera a todos los Docentes de su área y los jefes de 
Unidades Administrativas con su personal, comunicando 
al personal de cada Unidad los objetivos e iniciativas pla-
nificadas y para los cuales debe estar enfocado trabajo 
de la Unidad. 

La Buena Práctica No. 9 relacionada con las categorías 
Competencias del personal y su desarrollo y la categoría 
Internacionalización como fuente de experiencias y apren-
dizaje, ha logrado que los docentes conozcan experien-
cias de universidades extranjeras desarrollando asi com-
petencias en sus áreas de especialidad. Se establecen 
alianzas con Universidades extranjeras con el propósito 
de compartir y colaborar en proyectos de investigación, 
esto ha proporcionado a los docentes una visión positiva 
para el Centro Regional quienes incorporan en la planifi-
cación lo visionado con base en las experiencias obteni-
das. Con relación a la Buena Práctica No. 10 se puede 
mencionar que la Dirección ejerce un apoyo consistente 
en el desarrollo de proyectos, lo cual va desde el acom-
pañamiento, motivación y abastecimiento de recursos, 
también brinda apoyo para la gestión de becas de inves-
tigación o para capacitación del personal. La Dirección 
tiene como criterio que se debe demostrar al personal 
y a los estudiantes que tanto ellos como sus proyectos 
son importantes para las autoridades lo cual revela habi-
lidades de liderazgo para la motivación de sus colabora-
dores. En UNAH TEC Danlí, según la Buena Práctica No 
11 identificada, se procura establecer buenas relaciones 
con organizaciones de la Sociedad y la proactiva partici-
pación de docentes en mesas regionales. Esto con el pro-
pósito de conocer las necesidades socioeconómicas de 
la región por medio de relaciones con empresas y mesas 
regionales a fin de participar en la solución de problemas 
con proyectos de investigación y vinculación. La Buena 
Practica No. 12 se implementa con el objetivo de comu-
nicar al personal sobre la planificación de inversión del 
presupuesto y cómo afectará a la asignación presupues-
taria para las Unidades del Centro Regional. En reunión 
de inicio de planificación se notifica a las Unidades sobre 
los proyectos a planificar y que requieren presupuesto, 
lo cual podría mermar la disponibilidad presupuestaria 
de cada Unidad, asimismo, se les mantiene informados 
sobre el avance de dichos proyectos, efectuando asi la 
transparencia a nivel interno del CRU.

La eficiencia de las unidades observadas mediante DEA 
se evalúa desde la perspectiva de la generación de los 
outputs (graduados, proyectos de investigación y proyec-
tos de vinculación) por lo cual, las Buenas Prácticas No. 
3, 6, 10 y 11, se consideran esenciales para elevar la ge-
neración de proyectos de investigación y vinculación en 



539

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

los Centros Regionales. A nivel de Centro Regional, UNAH 
(2020) indica que en el 2019 UNAH TEC Danlí reportó que 
el 18% de los docentes participaban en proyectos de in-
vestigación y el 48% en proyectos de vinculación, supera-
do en cantidades por el CURLA, no obstante, en porcen-
taje supera notablemente a todos los centros regionales. 
Asimismo, en UNAH TEC Danlí además de tener la visión 
de desarrollar la infraestructura del CRU, también se ges-
tiona la apertura de más carreras (Garcés, comunicación 
personal, 2021), ambas condiciones podrían contribuir a 
fortalecer la generación del output “Graduados”, pues al 
aumentar la capacidad instalada y ofrecer otras carreras 
(acorde a las demandas de la zona), se podrían aumen-
tar las matrículas y por ende los profesionales graduados 
para la región. 

 Al codificar los datos de las entrevistas, surgieron cin-
co categorías no identificadas previamente, cuatro de las 
cuales recibieron una baja ponderación, sin embargo, 
la categoría “Gestión, ahorro y disponibilidad de recur-
sos” resultó ser la categoría con más peso después de 
“Competencias del personal y su desarrollo”. Los recur-
sos en el sector público son limitados y la NGP exige en-
focar los recursos al logro de objetivos y resultados, por 
lo cual esta categoría resulta ser importante por la natura-
leza del sector, ya que los funcionarios deben mantener 
en mente que se debe alcanzar los objetivos con el uso 
óptimo de los recursos, lo cual implica el ahorro de estos, 
la gestión de fondos externos y asegurar la disponibilidad 
de los recursos para la ejecución de lo planificado. 

Cabe señalar que no fue posible identificar en el CRU 
referente, según los datos de las entrevistas, alusiones 
sobre: a) una implementación consolidada de herramien-
tas metodológicas FrameLogs (CMI, Mapas Estratégicos) 
para definición y ejecución de estrategia (HMoF), b) 
aprendizaje de los resultados del monitoreo y evaluación 
(ARMyE) y c) sistemas informáticos de apoyo al proceso 
de gestión/toma de decisiones (SIpAP) pues se realiza la 
alineación y seguimiento en hojas electrónicas, lo cual ha 
sido funcional, sin embargo se recomendaría fortalecer 
estos tres factores a nivel de centro regional, y de ser ne-
cesario, a nivel institucional.

CONCLUSIONES

Elementos como el liderazgo, la comunicación, la motiva-
ción y el trabajo en equipo en UNAH TEC Danlí han sido 
esenciales para desarrollar y ejecutar su plan estratégico, 
planes operativos anuales y su presupuesto de forma ar-
ticulada, todo esto dentro de los ejes fundamentales de 
docencia, investigación y vinculación, evidenciando asi 
buenas practicas basadas en principios de gestión es-
tratégica, lo cual ha causado a la vez un óptimo uso de 

recursos como se observó en el análisis de eficiencia me-
diante la metodología DEA. Dadas las limitantes en dis-
ponibilidad de datos regionales asi como por estar fuera 
del alcance de esta investigación, no se han establecido 
los impactos del desempeño de este CRU en el IDH de su 
región, no obstante, Figueroa & Chávez (2017) expresan 
que UNAH TEC Danlí ha destacado obteniendo premios y 
reconocimientos en investigación, la cual ha sido de natu-
raleza “aplicada y útil para la sociedad, relevante y visible 
con alcance internacional” (p.8).

Al considerar que el 87.5% de los CRU revelan dificul-
tades para lograr eficiencia y eficacia, se comparten en 
este estudio las buenas prácticas de gestión estratégica 
identificadas en el CRU referente. Ciertamente, no es po-
sible asegurar o señalar de forma específica la no ejecu-
ción de estas buenas prácticas en los demás CRU, por 
lo cual sería recomendable realizar una evaluación de su 
proceso de gestión estratégica con el fin de identificar 
de manera precisa las acciones a tomar para mejorar los 
resultados de su desempeño y que se mantengan consis-
tentes de un periodo a otro. 

En el proceso de análisis de esta investigación, fue in-
evitable notar que solamente el 12.5% de las unidades 
evaluadas mostraron resultados consistentes de eficien-
cia y eficacia en el periodo del 2016 al 2019, dato que 
podría instar a concluir sobre el desempeño general de 
la Institución, no obstante, vale considerar que la imple-
mentación de la Visión de País en Honduras es relativa-
mente nueva (CEPAL, 2018) y el Plan Estratégico UNAH 
2014-2018 es el primer instrumento en desarrollarse en 
la Institución, de igual forma la UNAH se ha sometido a 
un proceso de evaluación por parte del Departamento 
Europa e Internacional, quienes indican las recomenda-
ciones necesarias para mejorar el desempeño institucio-
nal (Departamento Europa e Internacional, 2019), lo cual 
representa un significativo avance. 

Por tanto, los resultados obtenidos, lejos de ocasionar 
desaliento, deben visualizarse con optimismo, pues pese 
a las dificultades (políticas, sociales, económicas e insti-
tucionales), la institución ha dado un primer gran paso en 
su experiencia inicial con la implementación de un enfo-
que estratégico institucional, teniendo la oportunidad de 
beneficiarse de las lecciones aprendidas para la cons-
trucción del próximo plan estratégico, el cual representa 
un enorme reto en vista de las dificultades a nivel institu-
cional y de país ocasionadas por la Covid-19. Asimismo, 
teniendo como fundamento la revisión de literatura en el 
tema de gestión estratégica en IES públicas, en caso de 
ser necesario, los resultados de esta investigación, espe-
cíficamente, los factores organizacionales que influyen en 
la gestión estratégica, podrían representar un aporte para 



540

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

ser tomados en cuenta con la debida revisión y adapta-
ción para ser implementados a nivel institucional, aunque 
de forma más acertada, la UNAH, como IES pública po-
dría optar por la Buena Practica No. 9, relacionada con 
la categoría emergente IFEyA (Internacionalización como 
fuente de experiencias y aprendizaje) en búsqueda de 
experiencias institucionales a nivel de universidades pú-
blicas en el extranjero que tengan mayor avance en el 
tema de gestión estratégica en IES Públicas.

Finalmente, la Gestión para Resultados, como estrate-
gia metodológica de la Nueva Gestión Pública, requiere 
ser incorporada con el apoyo de una fortalecida gestión 
estratégica, la cual garantice alcanzar los resultados 
definidos para la UNAH como Institución de Educación 
Superior pública dentro de sus funciones y responsabili-
dades en la Visión de País para contribuir con la transfor-
mación de la sociedad hondureña y asi “responder a las 
esperanzas que el país tiene en la UNAH” (Departamento 
Europa e Internacional, 2019, p. 10).
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RESUMEN

En la actual sociedad del conocimiento las nuevas tendencias y comportamientos sociales, laborales, económicos y tecnológicos, deri-
vadas de la globalización serán incorporadas, transmitidas y afianzadas desde la cultura organizacional de universidades y centros edu-
cativos, impulsando las actitudes de sus miembros, su efectividad y rendimiento. Dado este importante rol, el presente estudio tiene por 
objeto caracterizar la cultura organizacional de la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil para orientar procesos de cambio y 
mejora continua. Bajo un enfoque mixto, se utiliza el cuestionario Denison aplicado de manera aleatoria a 85 miembros de la universidad, 
junto con entrevistas y grupos focales, según criterios de inclusión de los informantes. Se encuentra una valoración equilibrada para las 
cuatro dimensiones culturales del modelo con un promedio general de 76,88, ubicándose en un nivel mediano superior. La dimensión 
dominante es la misión (78,13), seguida por involucramiento (78,04), consistencia (76,17) y adaptabilidad (75,18). Se concluye que la uni-
versidad debe incorporar medidas para hacer más efectivo su desempeño, particularmente en cuanto a las sub dimensiones: orientación 
al cliente, desarrollo de capacidades, y acuerdos.

Palabras clave: Organizaciones educativas, cultura, modelo cultural de Denison, dimensiones culturales.

ABSTRACT 

In the current knowledge society, the new trends and social, labor, economic and technological behaviors derived from globalization will be 
incorporated, transmitted and consolidated from the organizational culture of universities and educational centers, promoting the attitudes 
of their members, their effectiveness and performance. Given this important role, the present study aims to characterize the organizational 
culture of Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil to guide processes of change and continuous improvement. Based on a 
mixed approach, the Denison questionnaire was applied randomly to 85 members of the university, together with interviews and focus 
groups, according to the inclusion criteria of the informants. A balanced assessment is found for the four cultural dimensions of the model 
with a general average of 76.88, ranking at an upper median level. The leading dimension is the mission (78.13), followed by involvement 
(78.04), consistency (76.17) and adaptability (75.18). It is concluded that the university must incorporate measures to make its performan-
ce more effective, particularly in terms of the sub-dimensions: customer orientation, capacity building, and agreements.

Keywords: Educational organizations, culture, Denison’s cultural model, cultural dimensions.
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INTRODUCCIÓN

El interés por la cultura es central en muchas disciplinas 
científicas como sociología, historia, etnografía y antropo-
logía, en alusión a las costumbres y normas que vive un 
grupo de personas y guían sus comportamientos, por lo 
cual ha dado origen a múltiples perspectivas teóricas y 
metodológicas. La cultura encuentra en la organización 
un espacio en el cual puede tener impacto en su perma-
nencia a partir del conjunto de valores y comportamientos 
que fueron exitosos en el pasado. 

Desde la década de 1980, el campo de la cultura organi-
zacional fue evolucionando desde un tema de interés en 
las organizaciones hasta convertirse en un componente 
de importancia estratégica y diferenciadora para aquellas 
empresas que buscan una ventaja competitiva (Reyes et 
al., 2017). El ámbito educativo de América Latina, parti-
cularmente el de las instituciones de educación superior 
IES, no ha escapado a este interés por medir la cultura 
organizacional en relación a la efectividad de su des-
empeño o a otras variables de análisis, según diferentes 
metodologías (González et al., 2016; Burgos et al., 2017; 
Cancino y Mellado, 2019; Calles y Luna-Nemecio, 2020; 
Rosas et al., 2020; Carrillo et al., 2021; Turpo et al., 2021).

En tal sentido, resalta el rol de las IES en la transmisión de 
valores, hábitos y creencias que se adhieren al conoci-
miento y a la ciencia compartida en el aula entre docentes 
y estudiantes (Carrillo et al., 2021); sobre todo en la actual 
sociedad del conocimiento, donde la aceleración de la 
globalización impulsada por el avance de las tecnologías 
de la información y comunicación, proponen nuevos retos 
que las universidades deben afrontar. Las nuevas tenden-
cias y comportamientos sociales, laborales, económicos 
y tecnológicos, derivadas de la globalización serán incor-
poradas, transmitidas y afianzadas desde la cultura orga-
nizacional de las universidades y centros educativos. De 
ahí que su gestión deberá contribuir a movilizar recursos 
y otros contenidos culturales, que permitan la cohesión 
de sus miembros en torno al proyecto misional de la insti-
tución (Uribe y Linares, 2015; González et al., 2016).

El presente estudio tiene por objeto caracterizar la cultura 
organizacional de la Universidad Tecnológica Empresarial 
de Guayaquil UTEG, según el modelo de Denison, el cual 
destaca cuatro atributos que una organización debe 
tener para ser efectiva: involucramiento, consistencia, 
adaptabilidad y misión. Tales atributos miden los com-
portamientos guiados por las creencias y suposiciones 
que crean la cultura de la organización, en un modelo 
que conecta esta cultura con indicadores de desempe-
ño, y que puede ser aplicado en múltiples contextos. La 
investigación forma parte del proyecto de investigación 

interuniversitario titulado “Estudio de la cultura organi-
zacional, situación de aula y desarrollo universitario en 
Instituciones de Educación Superior del Ecuador”, lide-
rado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 

De acuerdo con Martin (1992), la investigación sobre 
cultura puede agruparse en tres perspectivas teóricas: 
integración, diferenciación y fragmentación. Desde la 
perspectiva de la integración, la cultura se entiende 
como un bloque sólido de armonía y homogeneidad, sin 
ambigüedades, sobre cuyas manifestaciones existe un 
amplio consenso en la organización. En esta categoría 
se incluyen autores como Pettigrew (1979), Ouchi (1981), 
Denison (1990) y Schein (1992). En la perspectiva de 
la diferenciación se reconoce que hay subculturas que 
pueden subsistir en armonía de manera independiente y 
estar al mismo tiempo en conflicto unas con otras, por lo 
cual se enfoca en las diferencias o inconsistencias, como 
en el estudio de Meyer & Rowan (1977). Por último, la 
perspectiva de la fragmentación considera que las mani-
festaciones de la cultura no son ni claramente consisten-
tes ni claramente inconsistentes, siendo la más difícil de 
articular porque se enfoca en la ambigüedad y esta es 
difícil de conceptualizar (Martin, 1992).

El espíritu integracionista se encuentra en el modelo de 
Daniel Denison sobre cultura organizacional. Los valores, 
las creencias y supuestos básicos permanecen en la or-
ganización porque tienen sentido para sus miembros, el 
ambiente social es creado por ellos, y la cultura es una re-
presentación cognitiva colectiva de patrones de aprendi-
zaje social en el tiempo (Denison, 1990, 1996). Comparte 
también la definición de Schein (1985) con su tensión im-
plícita entre la orientación a lo interno y la orientación a lo 
externo (Denison & Mishra, 1995). No obstante, Martínez 
(2010) indica que en el modelo se percibe una tensión 
entre la integración y la diferenciación porque reconoce 
la presencia de las contradicciones en el marco de las 
culturas y, en consecuencia, la diferenciación. Así se ad-
vierte en un concepto más reciente: La cultura puede ser 
entendida como un sistema de significados que explica 
la estrategia de adaptación que una organización ha es-
cogido para responder a una multitud de demandas con-
tradictorias, y diferentes factores de la organización que a 
menudo compiten con ideas e información para imponer 
los puntos de vista de unos sobre otros. (Denison, 2000, 
p. 353)

La teoría de Denison y sus colaboradores sostiene que las 
culturas pueden presentar rasgos definidos susceptibles 
de ser medidos y comparados. Se desarrolla con base en 
un modelo con elementos del comportamiento humano 
y el comportamiento de la organización, que son agre-
gados en cuatro atributos: involucramiento, consistencia, 
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adaptabilidad y misión (Denison y Mishra 1995). Estos atributos están establecidos sobre un plano cartesiano definido 
por dos ejes: uno que define el enfoque interno y el enfoque externo, y otro, la orientación a la estabilidad y la orienta-
ción a la flexibilidad. Denison et al. (2003), describen los rasgos y sub dimensiones del modelo: 

 • Involucramiento, referido al empoderamiento de la gente, la construcción personal alrededor de los equipos y el 
desarrollo de la capacidad humana en todos los ámbitos de la organización. Sub dimensiones: facultamiento, orien-
tación al equipo y desarrollo de capacidades.

 • Consistencia, referida a la coordinación e integración de las personas en la organización fundamentado en un con-
junto de valores centrales que les permiten llegar a acuerdos aun cuando existan diferentes puntos de vista. Sub 
dimensiones: valores centrales, acuerdos, y coordinación e integración.

 • Adaptabilidad, permite a la organización responder a los cambios del entorno y a las nuevas exigencias de los 
clientes, por lo cual asumen riesgos y aprenden de sus errores. Sub dimensiones: creación del cambio, enfoque en 
el cliente y aprendizaje organizacional.

 • Misión, referido al sentido claro de propósito o dirección que define las metas organizacionales y los objetivos es-
tratégicos, expresándose en la visión de lo que la organización quiere ser en el futuro. Sub dimensiones: dirección 
e intención estratégicas, metas y objetivos, y visión.

MATERIALES Y MÉTODOS

Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, mediante la aplicación del Denison Organizational Culture 
Survey, (Bonavía et al., 2009). Se trata de un cuestionario autoadministrado que consta de 60 ítems, 5 para cada una 
de las 12 sub dimensiones, las cuales se agrupan en 4 dimensiones o rasgos culturales. Cada ítem está codificado en 
una escala tipo Likert de 1 al 5 (completamente en desacuerdo, en desacuerdo, neutral, de acuerdo, completamente 
de acuerdo). De manera complementaria, se utilizó la entrevista con interrogantes abiertas, así como grupos focales. El 
proceso se realizó de modo online entre los meses de diciembre 2019 a abril 2020. Los datos cuantitativos se analiza-
ron mediante Excel, mientras que los datos cualitativos fueron organizados y sistematizados con el software ATLAS. ti.

La unidad de análisis está constituida por los estudiantes, docentes y personal administrativo que viven y construyen 
la cultura organizacional de la universidad. Entre ellos, se procedió a seleccionar a los informantes que presentan las 
“características pertinentes para poder emitir respuestas de calidad” en función de los objetivos de la investigación 
(Tejada, 1997: 92), de acuerdo con los siguientes criterios de inclusión: a) docentes y personal administrativo por lo 
menos cinco años de trabajo en la UTEG; b) alumnos: matriculados en el nivel de Prácticas Preprofesionales.

En la Tabla 1 se detalla la muestra utilizada en cada técnica, para un total de 85 participantes. Se realizaron tres even-
tos de grupos focales para docentes y alumnos, y dos para los administrativos.

Tabla 1. Muestra seleccionada.

Informantes Encuesta Entrevista Código Grupos focales Código

Docentes 13 8 ED 10 GFD

Alumnos 31 5 EA 10 GFA

Personal administrativo 41 3 EP 10 GFP

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la Figura 1 se resumen las dimensiones culturales de la UTEG según el Denison Organizational Culture Survey, 
encontrando que todos los valores se encuentran por encima de 75 puntos, para un promedio general de 76,88; lo 
cual representa un nivel mediano superior de tales rasgos (cercano al nivel 4 “de acuerdo” en la escala de Likert). La 
dimensión dominante es la misión (78,13), seguida por involucramiento (78,04), consistencia (76,17) y adaptabilidad 
(75,18). Según estos resultados, se trata de una organización que debe incorporar ciertas medidas para hacer más 
efectivo su desempeño. Las 12 sub dimensiones son detalladas en la Figura 2. 
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Figura 1. Dimensiones culturales de la UTEG.

Figura 2. Sub dimensiones culturales.

 • Misión
Representa el rasgo cultural dominante de la UTEG (78,13), significando que su comunidad tiene bastante claro el 
sentido o propósito de dirección que define las metas y objetivos. La sub dimensión mejor valorada es la de metas y 
objetivos 3,99. seguida de visión (3,94) y, dirección y propósitos estratégicos (3,79). La Figura 3 ilustra el memo con-
ceptual “misión” con los códigos de la valoración cualitativa; se corrobora el buen nivel de conocimiento sobre objeti-
vos, valores y misión institucional que promueve el sentido de pertenencia de la comunidad: “se encuentran socializa-
dos en los formatos de examen, en la página web de la universidad, en las carteleras, paredes de las oficinas” (ED1).
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Figura 3. Memo conceptual “misión”.

 • Involucramiento
Este segundo rasgo (78,04), viene definido por el empoderamiento o facultamiento de las personas y el desarrollo de la 
capacidad humana en todos los ámbitos de la organización. La toma de decisión es dominante (4.06), no solo dentro 
de este rasgo sino para todo el estudio, seguida por trabajo en equipo (3,95) y desarrollo de capacidades (3,70). Este 
último dato es preocupante porque se trata de un factor clave del desempeño organizacional (Denison et al., 2003). El 
análisis cualitativo (figura 4) confirma que, para los alumnos, el aspecto menos calificado es la capacidad de desarro-
llo: “una carencia es que no existen suficientes convenios que nos permita mejores opciones al momento de realizar 
las pasantías” (GFA1), mientras que, para los administrativos, se añaden los procesos de motivación y reconocimiento: 
“sería excelente que existieran más procesos enfocados a la motivación y a la fidelidad del colaborador para evitar la 
rotación del personal” (EP2). 

Figura 4. Memo conceptual “involucramiento”.

 • Consistencia 
El tercer rasgo es la consistencia (76,17), referido a la coordinación e integración de las personas en la organización. 
La puntuación más alta es para los valores (3,89), seguida por coordinación e integración (3,82) y acuerdos (3,71); esto 
último representa un problema por ser un principal factor de desempeño (Denison et al., 2003). El análisis cualitativo 
(figura 5), destaca el nivel de comunicación traducida en un buen clima de convivencia y, particularmente, en unas 
relaciones docente/alumno respetuosas, fluidas y cordiales, en apego a los valores eje referidos a “responsabilidad 
social, respeto al medio ambiente, compromiso, solidaridad y disciplina” (GFA2). 
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Figura 5. Memo conceptual “consistencia”.

 • Adaptabilidad 
Este último rasgo (75,18), es el que permite a la organización responder a los cambios del entorno y a las nuevas 
exigencias de los usuarios. Las sub dimensiones: orientación al cambio y aprendizaje alcanzan la misma puntua-
ción (3,81), mientras que la orientación al cliente es la más baja (3,66), dentro de este rasgo y para todo el estudio, 
constituyendo una alerta para la UTEG en su carácter de universidad particular, ya que se trata de un factor clave de 
desempeño en cuanto a la satisfacción del cliente (Denison et al., 2003). El análisis cualitativo (figura 6) revela que la 
UTEG ha respondido a requerimientos como la modalidad de estudios en línea y procesos de evaluación institucional 
(acreditación), en los cuales la comunidad se siente partícipe. 

Figura 6. Memo conceptual “adaptabilidad”.

CONCLUSIONES

Se encuentra una valoración equilibrada para las cuatro dimensiones culturales del modelo con un promedio general 
de 76,88, ubicándose en un nivel mediano superior. La dimensión dominante es la misión (78,13), seguida por involu-
cramiento (78,04), consistencia (76,17) y adaptabilidad (75,18). Según estos resultados, se trata de una organización 
que debe incorporar medidas para hacer más efectivo su desempeño, particularmente en cuanto a las sub dimensio-
nes: orientación al cliente, desarrollo de capacidades, y acuerdos.
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RESUMEN

El pago de los tributos, a través de la historia del ser humano, ha estado vinculado a las guerras de conquista, al crecimiento 
y progreso de las distintas civilizaciones o imperios, sin embargo, su finalidad fundamental, ha estado ligada al hecho de 
obtener recursos para poder sobrellevar el mantenimiento de las distintas sociedades. De hecho, es de tanta importancia la 
obligación tributaria, que aun cuando se remonta hacia un pasado muy lejano, ha persistido hasta el presente, convirtiéndo-
se en un lazo jurídico personal que emerge vinculando al Estado con los contribuyentes, lo que determina que la Administra-
ción Tributaria tiene como razón de ser, recaudar, para con ello permitir al Estado cubrir las necesidades públicas colectivas 
y cumplir los fines institucionales, sociales y políticos. Con base a lo anteriormente planteado, el presente artículo tuvo como 
propósito describir el tributo en Ecuador con óptica social. Para ello se apoyó en una investigación de corte documental. 
Una vez revisado el material documental seleccionado se concluyó que es indiscutible, la importancia que merece el sis-
tema tributario de una nación, siendo que sobre sus hombros recae la responsabilidad, de suministrar bienes y servicios a 
sus habitantes, dentro de lo que se cuenta educación, salud, vialidad, alumbrado, vivienda, entre otros, lo que requiere de 
ingresos para llevarlo a cabo ameritando un sistema de recaudación efectivo para cubrir tales prioridades, ello deja entrever 
su función social al revertir lo recaudado en obras, servicios y proyectos sociales para beneficio de la población.

Palabras clave: Administración tributaria, tributos, contribuyente.

ABSTRACT

The payment of tributes, throughout the history of the human being, has been linked to the wars of conquest, to the growth 
and progress of different civilizations or empires, however, its fundamental purpose has been linked to the fact of obtaining 
resources in order to cope with the maintenance of the different companies. In fact, the tax obligation is of such importance, 
that even when it goes back to a very distant past, it has persisted until the present, becoming a personal legal bond that 
emerges linking the State with the taxpayers, which determines that the Tax Administration Its raison d’être is to collect in 
order to allow the State to cover the collective public needs and fulfill the institutional, social and political purposes. Based 
on the foregoing, this article had the purpose of describing the tribute in Ecuador from a social perspective. To do this, he 
relied on a documentary investigation. Once the selected documentary material was reviewed, it was concluded that the 
importance that the tax system of a nation deserves is indisputable, since the responsibility of providing goods and services 
to its inhabitants falls on its shoulders, within which education is counted. health, roads, lighting, housing, among others, 
which requires income to carry it out, which merits an effective collection system to cover such priorities. that reveals its social 
function by reverting the proceeds to works, services and social projects for the benefit of the population

Keywords: Tax administration, taxes, taxpayer.
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INTRODUCCIÓN

Los tributos desde tiempos antiguos se han instituido en 
las distintas naciones del mundo, en importante fuente de 
ingresos para los fiscos o arcas nacionales, teniendo es-
tos ingresos, la posibilidad de resolver numerosos asun-
tos al país. Sin duda, estos tributos que reciben además 
la denominación de impuestos han sido utilizados por los 
distintos gobernantes, para cumplir solicitudes de grupos 
o sectores determinados y compromisos políticos, bien 
sean de orden nacional o internacional. Tolosa (2007), de 
forma breve define los tributos como “prestaciones que 
nacen de un compromiso establecido entre el Estado y 
sujetos económicos que asumen su cancelación como 
una obligación”. (p.24.)

Evidentemente, los tributos, son recursos de la colectivi-
dad que han de ser trasladados a los distintos estadios 
del país, para que ulteriormente, sean restituidos a la ciu-
dadanía, en calidad de servicios y bienes públicos, ello 
requiere al mismo tiempo, disponer de ciertos mecanis-
mos que garanticen que el Estado coloque los ingresos 
recaudados en planes que beneficien a todos los habi-
tantes de la nación, lo que hace primordial, considerar 
los bienes y servicios que se encuentran en la categoría 
de prioritarios. En todo caso a través de la imposición o 
recolección de impuestos, el gobierno tiene la capacidad 
de transferir recursos de unos individuos, sectores, regio-
nes y ramas de la economía a otras (Clemente y Sogorb, 
2017).

En líneas generales, puede comentarse que se han otor-
gado grandes espacios a la discusión sobre los propó-
sitos de la recaudación de los tributos, pueden ser uti-
lizados con fines “proteccionistas, sociales o como un 
instrumento destinado a dirigir la economía nacional. No 
obstante, su objetivo principal es financiar servicios de 
interés general que mejoren la calidad de vida del co-
lectivo, considerando la capacidad contributiva del sujeto 
pasivo (p.17)”. Vale decir entonces, que el cobro de los 
impuestos está destinado a satisfacer innegables nece-
sidades del colectivo tales como: desarrollo educativo, 
administración de justicia, seguridad pública, salud, vías 
de comunicación, sin obviar políticas orientadas a planes 
de apoyo social y económico, dándoles un debido uso 
al dinero recaudado, generando beneficios a quienes lo 
ameriten, sobre la base de los aportes que efectúan los 
ciudadanos.

Sin duda, es de gran relevancia, que los contribuyentes 
manejen una información apropiada en torno al sistema 
tributario del país donde se encuentren, es decir, deben 
estar en conocimiento tanto de sus obligaciones como 
de sus derechos en esta esfera, a objeto de desarrollar 

lo que se ha designado como cultura tributaria, que al 
traer a colación el concepto de cultura, refiere lo relativo 
a la serie de rasgo distintivos de un grupo social, según 
Méndez (2004) la cultura tributaria puede definirse de la 
siguiente forma: Como un conjunto de valores, conoci-
mientos y actitudes compartido por los miembros de una 
sociedad respecto a la tributación y la observancia de 
las leyes que la rigen, esto se traduce en una conducta 
manifestada en el cumplimiento permanente de los de-
beres tributarios con base en la razón, la confianza y la 
afirmación de los valores de ética personal, respeto a la 
ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de los 
contribuyentes (Benassi y Randon, 2021 y Draghi, 2021) 

Con la cultura tributaria se pretende que las personas 
que forman parte de un conglomerado social internalicen 
que el pago de los tributos es un deber y un compromiso 
legal, puesto que con ello se obtienen los recursos que 
van a permitir subsanar necesidades de la ciudadanía en 
general, y por ende, si estos ingresos se obtienen de ma-
nera sostenida, permiten garantizar una mejor calidad de 
vida a los pobladores del país.

Vale mencionar, que el Estado requiere de una serie de 
recursos para sufragar los gastos de mantenimiento de la 
dinámica natural de un país, por consiguiente, se apoya 
en los tributos recaudados para poder cumplir con las 
responsabilidades que se desprenden del financiamien-
to de obras públicas y para el cumplimiento de las res-
ponsabilidades sociales, que merece el conglomerado. 
Asimismo, es esencial mencionar, que, al mismo tiempo, 
el pago de los impuestos se erige en una relación de con-
fianza por parte de los ciudadanos hacia el Estado, des-
de la visión de los beneficios que se desprenden de tales 
aportes, puesto que aunque para muchos surja la idea 
que la cancelación de impuesto es motivo de tristeza, 
frustración o malestar ante su obligatoriedad, lo cierto es 
que un buen manejo de ese cobro se convierte en bien-
estar para toda la población.

Partiendo de lo enunciado en el párrafo precedente, Faya 
(2003), acota que tal como su nombre lo indica, el im-
puesto es una obligación de los sujetos y posee caracte-
rísticas singulares tales como su carácter obligatorio, que 
se encuentra establecido a través de una ley, de igual 
manera, no expresa la voluntad de los particulares, ade-
más su cumplimiento no se deja al arbitrio de los particu-
lares y, por último, la autoridad está facultada para exigir 
su pago. Lo que en definitiva lleva a considerar que es 
esencial, contar con un sistema tributario transparente y 
flexible que permita la adecuación de la administración 
tributaria a los continuos cambios socioeconómicos y 
de política tributaria, lo que dará lugar a que el Estado 
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cuente con los recursos para poder realizar sus funciones 
y afrontar sus gastos.

Con base a lo anteriormente planteado, el presente artí-
culo tuvo como propósito describir el tributo en Ecuador 
con óptica social. Para ello se apoyó en una investiga-
ción de corte documental, lo que requirió, el empleo de 
fuentes de investigación, siendo las mismas una variedad 
de documentos que suministran datos para estudio de la 
realidad investigada; asimismo, se emplearon las técni-
cas e instrumentos de recolección de información tales 
como: los esquemas, el resumen y el subrayado, a obje-
to de seleccionar, organizar y discriminar la información 
base para la elaboración del artículo, tal y como se pre-
senta a continuación. 

DESARROLLO

Los tributos tienen una larga historia, estando presentes 
en las culturas griega, en la maya y en distintas culturas 
de mayor antigüedad. Estos datos llevan a retrotraerse 
en el tiempo, y mencionar la historia tributaria trayendo a 
colación a Meléndez (2015), quien expone que los ante-
cedentes tributarios se remontan hasta el año 300 A de C; 
considerada como la joya de la corona británica, se es-
tableció la división de tierra bajo el sistema zamindar con 
la finalidad de facilitar el cobro de impuestos. Asimismo, 
se mencionan referencias cuya data es de alrededor de 
hace 5000 años en los cuales se hace mención de la fae-
na cumplida por los recaudadores, reseñándolos como 
sujetos que inspiraban gran temor. Aunado a ello, cabe 
aludir, que los tributos no se expresaban únicamente en 
elevadas cantidades de dineros, sino que también podían 
pagarse bajo la modalidad de trabajo físico. Otro dato de 
interés es el referido a que, en Babilonia y Siria, quienes 
eran derrotados en campos militares, estaban obligados 
a cancelar grandes tributos y prestaciones (Tesoriere, 
2021).

Gómez y otros (2015), hace un recorrido retrospectivo por 
el pasado donde hacen mención de los Impuestos en la 
antigüedad, destacando que la historia de los impuestos 
es casi tan antigua como la historia del hombre pensante. 
Señalan los autores que, desde las primeras sociedades 
humanas, los impuestos eran aplicados por los sobera-
nos o jefes en forma de tributos, muchos de los cuales 
eran destinados para asuntos ceremoniales y para las 
clases dominantes. La defraudación de impuestos dado 
el carácter y destino que se les daba eran poco comunes, 
debido al control directo que de la recaudación hacían 
sacerdotes y soberanos.

Siguen exponiendo los autores, que las primeras leyes 
tributarias aparecen en Egipto, China y Mesopotamia. En 

Egipto, una forma común de tributar era por medio del 
trabajo físico (prestación personal), para lo cual se tie-
ne como ejemplo la construcción de la pirámide del rey 
Keops en el año 2,500 A. C. que duro veinte años, par-
ticipando aproximadamente unas 100,000 personas que 
acarreaban materiales desde Etiopia. Por otra parte, en 
este mismo reino el pueblo tenía que arrodillarse ante los 
cobradores de impuestos del faraón, quienes además de 
presentar su declaración, tenían que pedir gracias. Las 
piezas de cerámica en ese entonces se usaban como re-
cibos de impuestos. En la isla mediterránea de Creta, en 
el segundo milenio A. C. el rey Minos recibía hasta seres 
humanos como tributo. En China, Confucio fue inspector 
de hacienda del príncipe Dschau en el estado de Lu en el 
año 532 A. C. Lao Tse decía que al pueblo no se le podía 
dirigir bien por las excesivas cargas de impuestos.

En el México precolombino, se acostumbraba a entre-
gar a las aztecas bolas de caucho, águilas, serpientes y 
anualmente mancebos a los que se les arrancaba el cora-
zón como parte de sus ceremonias religiosas. El cobro de 
tributos para los incas en Perú consistía en que el pueblo 
ofrecía lo que producía con sus propias manos al dios 
rey, quien a cambio les daba lo necesario para su sub-
sistencia, apoyado claro por un ejército de funcionarios. 
Para hacer sus cuentas los Incas utilizaban unas cuer-
das anudadas por colores (dependiendo del impuesto) 
llamadas quipos, las cuales se anudaban conforme a su 
cuantía. Eran tan complicados los procesos, que se tenía 
que solicitar la asistencia de asesores fiscales llamados 
quipos-camayos.

Prosiguen Gómez y otros (2015), mencionando los as-
pectos más interesantes de la historia de los tributos en 
la edad media, de tal manera, que los vasallos y siervos 
tenían que cumplir con dos tipos de contribuciones: las 
primeras eran prestaciones de servicios personales y 
otras de tipo económico, liquidables en dinero o en espe-
cie. Las primeras, de servicios personales radicaban en 
prestar el servicio militar, que consistía en acompañar a la 
guerra al señor feudal, obligación que se fue reduciendo 
con el paso del tiempo hasta que, en el siglo XIII, sólo era 
necesario acompañarlo hasta los límites de determinada 
región, no muy lejana y por cuarenta días. Los impuestos 
en especie consistían en la participación de los produc-
tos de la tierra como gallinas, cera. También se recibían 
derechos en metálico o en granos por cada cabeza de 
ganado, buey, carnero, puerco o cabra. Otro derecho en 
especie consistía en que los labriegos estaban obligados 
a cocer pan en el horno del señor, a moler su trigo en 
el molino señorial, y a pisar las uvas en su lagar, lo que 
generaba ganancias al patrón en derechos por el uso de 
sus instalaciones.
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En la Edad Media las contribuciones que se cobraban 
llegaron a ser humillantes, indignos e intolerables, por ser 
impuestas obligatoria y arbitrariamente. Un ejemplo lo 
constituye derecho de toma, que consistía en que el se-
ñor feudal podía obtener todo lo necesario de sus siervos 
para condicionar su castillo pagando por ello el precio 
que el mismo fijara. También se encuentra el Derecho de 
Pernada, que consistía en el derecho que tenía el señor 
feudal sobre la virginidad de la mujer antes de contraer 
matrimonio. Otros ejemplos que sucedieron alrededor del 
año 1500 en Europa consistían en presentar sus impues-
tos en efectivo a los Kammerer (tesoreros).

Pasando al caso de la nación ecuatoriana, tal como lo da 
a conocer Alvear (2018), en la República del Ecuador, el 
primer tributo se originó en el año de 1830, designándole 
la denominación de contribución indígena, prolongándo-
se hasta el año 1859; el mismo que consistía en que toda 
identificada como indígena por parte de los colonizadores 
debía pagar. El segundo impuesto se conoció en los años 
de 1837 hasta 1927 como contribución general, cuyo ob-
jeto era recolectar tributos de empleados públicos, ca-
pitales en giro y a quienes se concedían préstamos, por 
tanto, este proceso se consagro como preámbulo para el 
Impuesto a la Renta codificado así en la Ley de Impuesto 
a la Renta en 1928. 

Prosigue la autora comentando que los impuestos a las 
sucesiones y a los legados y fidecomisos también sur-
gieron en los años 1912 y 1913 respectivamente. Durante 
la última década, varios son los antecedentes y sucesos 
que han modificado la cultura tributaria del país; en su ci-
clo histórico, el Ecuador mantuvo una etapa de inestabili-
dad entre los años de 1996 - 2006, con siete presidentes, 
una efímera dictadura, y tres mandatarios derrocados.

Ahora bien, entre los principales impuestos de la época 
colonial, según Lavalle (1997), mencionado por Garzón, 
Ahmed y Peñaherrera (2018) se destacan el almojarifaz-
go, impuesto aduanero que se pagaba por el traslado 
de mercancías; los quintos reales, que gravaban el 20 % 
sobre la extracción de metales preciosos; las alcabalas, 
que se cobraban sobre las transacciones comerciales; el 
diezmo, que correspondía a la décima parte de la cose-
cha, del salario o de cualquier riqueza, que se pagaba 
como tributo a la autoridad y era destinado a la corona y 
en mayor parte a la Iglesia Católica. 

Por su parte la clase dominante aceptó dos tributos: el 
impuesto a los indios y el diezmo; el primero, además del 
pago monetario, exigía un pago en especies o trabajo, lo 
que afectaba directamente a los más pobres, como una 
clara muestra de injusticia y dominación social. En 1890 
se produjo la abolición de los diezmos, lo que causó una 

reducción del ingreso público y obligó al Estado a cubrir 
sus déficits presupuestarios mediante deuda e impuestos 
adicionales al cacao. Los primeros cambios en la legis-
lación tributaria se dieron en los gobiernos de los presi-
dentes Juan José Flores y Vicente Rocafuerte, sin llegar a 
tener éxito en sus intenciones. 

Al respecto, la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO, 2014) indica que en la década de 
los años 30 llegó al Ecuador la Misión Kemmerer, para 
realizar estudios y recomendaciones de ajuste fiscal, y 
para promover la unificación y simplificación del sistema 
impositivo ecuatoriano, lo que propició el incremento del 
componente tributario, a partir de la década de los 50 
hasta los 60.

En líneas generales, en Ecuador es a partir del año 2007, 
que se producen una serie de modificaciones en el sis-
tema tributario, en la búsqueda de luchar en contra de 
los grandes malas que aquejaban la recaudación de los 
tributos como eran la evasión fiscal y la implantación de 
una cultura tributaria, puesto que a causa de una serie 
de factores que se arrastraban desde el pasado, estas 
limitaban la expansión del sistema fiscal, puesto que ello 
representa ingresos necesarios para suministrar a la ciu-
dadanía bienes y servicios tales como educación, salud, 
servicios públicos, justicia, seguridad, entre otros.

En esa búsqueda de una mejora del Régimen Tributario 
ecuatoriano en la década de los años ochenta, se ejecu-
tan varias reformas tributarias que desembocaron en el 
fortalecimiento de los impuestos nacionales y más tarde 
en los años noventa, concretamente en 1997, la Ley No. 
41 publicada en el Registro Oficial 206 del 02 de diciem-
bre de 1997, lleva a consolidar la creación del Servicio de 
Rentas Internas como una entidad técnica y autónoma, 
con personería jurídica, de derecho público, patrimonio, 
fondos propios y jurisdicción nacional. Paralelamente a 
esta reforma también favorecieron al afianzamiento del 
sistema tributario las reformas que se llevaron a efecto 
en 1999 y 2000 con la conformación del Reglamento del 
RUC y Facturación que permitió visibilizar a las personas 
que practicaban actividades económicas a expedir fac-
turas por sus actividades económicas e registrándolas en 
un catastro. 

No obstante, los esfuerzos realizados por el estado ecua-
toriano persisten dos figuras que afectan al sistema tribu-
tario nacional, siendo las mismas la evasión y la elusión 
fiscal. García (2014), indica que la evasión es la acción de 
evitar el pago de los impuestos, lo cual constituye el delito 
de defraudación tributaria, y consiste en la ocultación de 
ingresos y exageración de gastos deducibles. Mientras, la 
elusión de acuerdo con Ataliba (2015) y Mussida y Parisi 
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(2021), consiste en utilizar mecanismos legales para re-
ducir o eliminar la deuda tributaria causada por vacíos 
en la normativa. Al respecto Navarro (2004), opina que 
las principales causas de la evasión es la no existencia 
de conciencia tributaria, contribuciones exageradamente 
altas, la compleja estructura del sistema tributario, la falta 
de expedición administrativa de las disposiciones fisca-
les, bajo riesgo de ser detectado, la resistencia al pago 
de impuestos, falta de liquidez en las empresas, falt de 
transparencia en el sistema tributario y poca flexibilidad 
de la administración tributaria.

Arrichabala (2015), expone que los  beneficios tributa-
rios  son todas aquellas medidas legales que suponen 
la exoneración o una minoración del impuesto a pagar 
y cuya finalidad es dispensar un trato más favorable a 
determinados contribuyentes o consumos. Esta discrimi-
nación positiva se fundamenta en razones de interés pú-
blico, seguridad y justicia social.

Por su parte, Villanueva (2011), expone que los beneficios 
tributarios tienen como objetivo principal dispensar total 
o parcialmente la obligación tributaria, contando con un 
estímulo de por medio, dicho de otra manera, reduce o 
elimina la carga tributaria para determinadas sociedades. 
Olivo mencionado por Arias y Paredes (2018), menciona 
que:

En el año 1921 se dictó la primera ley de incentivos tri-
butarios en Ecuador, a partir de este año contamos con 
una serie de regulaciones de incentivos tributarios, en la 
actualidad se encuentra reflejada en el mandato constitu-
cional con respecto a la importancia de una política fiscal 
económica que estimule la inversión y la transformación 
de la matriz productiva. Para cumplir estos objetivos es-
tratégicos, en el año 2010 se creó el Código Orgánico 
de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI), que 
regula tres tipos de incentivos tributarios: generales, sec-
toriales y para zonas deprimidas. 

Asimismo, comenta Oliva citado por Arias y Paredes 
(2018), que la historia de los incentivos tributarios tiene 
inicio en el Ecuador en el año de 1921 donde se dicta la 
primera ley de incentivos tributarios. Sin embargo, hasta 
el año 1957 se organizó una ley integral de estímulo para 
el desarrollo industrial, la misma que se basó en incen-
tivos tributarios que incrementaron beneficios y rebajas. 
Su poca aplicación provocó que en el año 1962 se rec-
tificara y finalmente se sustituya con la ley de promoción 
industrial en 1964, esto permitió que en el año de 1969 se 
establezca a Ecuador y Puerto Rico, como los dos países 
más generosos en el otorgamiento de incentivos al sector 
privado.

EL Buen Vivir es un principio constitucional basado en el 
Sumak Kawsay, que recoge una visión del mundo centra-
da en el ser humano, como parte de un entorno natural y 
social. Una definición del Buen Vivir, elaborada a partir de 
las normas constitucionales generada por León (2015), 
se presenta a continuación:

El goce efectivo de los derechos de las personas, comu-
nidades, pueblos y nacionalidades, y el ejercicio de sus 
responsabilidades, en un marco de convivencia ciudada-
na –que comprende la interculturalidad, el respeto de las 
diversidades y el respeto de la dignidad de las personas 
y colectividades– y convivencia armónica con la naturale-
za, que promueve la democracia y el bien común y ante-
pone el interés general sobre el interés particular. (p.22).

Para que esta premisa sea realizable, se requieren me-
canismos, que permitan su cristalización, lo que conlleva 
necesariamente a cumplir con la supresión de la pobreza, 
el desarrollo sustentable, la distribución equilibrada de los 
recursos, que coadyuven una forma de vida donde sea 
posible cubrir todas las necesidades de los ciudadanos.

Cabe mencionar, que la Constitución del Ecuador (2008) 
en su artículo 3 numeral 5 ha instituido como uno de los 
deberes básicos del Estado lo siguiente: “Planificar el de-
sarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el de-
sarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 
recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.”5 El 
buen vivir definido como una relación de bienestar entre 
los ciudadanos, que implica una serie de derechos de las 
personas y de las colectividades, lo que incluye derecho 
al Agua, alimentación, a vivir en un ambiente sano y eco-
lógicamente equilibrado, a una comunicación libre, inter-
cultural, incluyente, diversa y participativa, acceso univer-
sal a las tecnologías de información y comunicación, a la 
creación de medios de comunicación social, y al acceso 
en igualdad de condiciones, acceso y uso de todas las 
formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a 
otras que permitan la inclusión de personas con discapa-
cidad, a integrar los espacios de participación previstos 
en la Constitución en el campo de la comunicación.

Todo lo enunciado en el párrafo precedente, amerita una 
política fiscal, la cual está conformado por ingresos ob-
tenidos por el Estado fundamentalmente a través de los 
impuestos, los cuales son considerados de suma impor-
tancia al ser la base principal del Estado para el financia-
miento del gasto social, el cual está dirigido, a establecer 
políticas y acciones que permitan el acceso de los ciu-
dadanos a los servicios que mejoren su calidad de vida, 
puesto que con políticas adecuadas es posible comba-
tir la pobreza extrema, optimizar los niveles de educa-
ción, de salud, ampliar la accesibilidad a viviendas. Esta 
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concepción del buen vivir, pretende apoyar la economía 
ecuatoriana, para desde esa esfera, cumplir con los man-
datos de la Constitución respaldado con un apropiado 
Régimen Tributario que coopere con todas las necesida-
des perentorias de la población, brindando la posibilidad 
de financiar los servicios, inversión y bienes públicos que 
realiza el Estado, convertidos en beneficios en materia 
de atención a las necesidades esenciales en materia de 
servicios públicos, atención a la población en los ámbitos 
que demande en el marco de su integridad, formación y 
progreso, siempre en aras de mejorar su calidad de vida.

En cuanto al desenvolvimiento del Plan Nacional del Buen 
Vivir, Calvache y Cajiao (2017), mencionan que:

Ecuador durante los 10 años de mandato de Rafael 
Correa ha tenido 22 reformas tributarias, las cuales han 
buscado cumplir con los lineamientos del Plan Nacional 
del Buen Vivir, que en su objetivo 2.3, literal a “Asegurar la 
(re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza”, indica 
“Incrementar la progresividad en la estructura tributaria 
mediante la ampliación de la base de contribuyentes, con 
énfasis en la recaudación de tributos directos fundamen-
tados en el principio de justicia distributiva”. (p.194)

Arteaga (2017), plantea que se podría afirmar, que mien-
tras el objetivo de los planes de desarrollo desde el 2007 
hasta el 2013 era la reducción de la inequidad y la dis-
tribución de medios de producción, para el PNBV 2013-
2017 el enfoque fue erradicar la pobreza sin mirar las es-
tructuras que la producen, sin cuestionar los modos de 
acumulación y con una apuesta a los megaproyectos de 
cambio de matriz energética y a la industria minera. 

En la actualidad está en progreso El “Plan Nacional de 
Desarrollo 2017-2021 Toda una Vida” de Ecuador es el prin-
cipal instrumento del Sistema Nacional Descentralizado 
de Planificación Participativa (SNDPP), y su objetivo es 
contribuir al cumplimiento progresivo de los derechos 
constitucionales, los objetivos del régimen de desarrollo 
y disposiciones del régimen de desarrollo (a través de la 
implementación de políticas públicas) y los programas, 
proyectos e intervenciones que de allí se desprenden.

La Auditoría Tributaria es un procedimiento, fundado en 
la normativa legal administrativa vigente, cuyo objetivo es 
fiscalizar el cabal acatamiento de la obligación tributaria 
de los contribuyentes. Este procedimiento de Auditoría 
Tributaria envuelve determinadas acciones destinadas 
a la observancia de los compromisos tributarios. Lo que 
amerita comprobar que las declaraciones de impuestos 
estén apegadas a las operaciones asentadas en los li-
bros de contabilidad, de la documentación que tiene 
como soporte y que manifieste todas las transacciones 

efectuadas, teniendo especial atención en el cumplimien-
to de lo establecido en la ley especial. 

De igual manera, es esencial determinar si las bases im-
ponibles, créditos, exenciones, franquicias, tasas e im-
puestos, se encuentran correctamente enunciados, y en 
el caso de producirse divergencias, estén debidamente 
determinados y de existir diferencias, pasar a realizar el 
cobro ajustado a lo que designe la norma. Y por último es 
importante descubrir a tiempo a todos aquellos quienes 
no han cumplido con sus deberes tributarios

El beneficio de auditoría es un incentivo para que los ciu-
dadanos cancelen más impuesto de forma voluntaria y 
con ello, a su declaración de renta quedará en firme en 
lapso de tiempo menor, concediéndoles cierta seguridad 
jurídica a los contribuyentes.

Como punto final en torno al tema presentado, vale seña-
la, que, dentro de algunas debilidades presentes dentro 
del sistema del sistema tributario ecuatoriano, se puede 
mencionar la importancia de la revisión en la alta carga 
tributaria y en el manejo de la plataforma virtual, para su 
mejora, de tal manera que permita dinamizar el sistema. 
Asimismo, es menester establecer estrategias fiscales 
conducentes a incentivar la inversión y el empleo. Otro 
punto de importancia es el referido al fortalecimiento de 
acciones orientadas a enfrentar la evasión tributaria y di-
señar estrategias que permitan incrementar el número 
de contribuyentes, lo que no significa que se produzca 
el aumento de impuestos, con ello será viable elevar la 
recaudación fiscal y por ende elevar los beneficios a la 
población a partir de los recursos obtenidos.

CONCLUSIONES 

El sistema tributario de un país, se constituye en elemen-
to fundamental puesto que se erige en factor de soste-
nimiento de la dinámica de la nación, al ser la base de 
financiamiento, y al tener como responsabilidad la impo-
sición y exigencia de recursos económicos de carácter 
coactivo, puesto que ello se convierte en fuente principal 
para reactivar la economía, dotar las infraestructuras, cu-
brir el gasto público social, el control del déficit público, 
en fin, es el sostén del mantenimiento de la liquidez eco-
nómica del Estado. Adicionalmente es responsable de 
implementar las acciones destinadas al logro de evitar la 
existencia de desigualdades conjuntamente con la polí-
tica del gasto público; por consiguiente, le es perentorio 
generar políticas cuyo objetivo sea optimizar las condicio-
nes de vida y facilitar el acceso a los servicios públicos 
vitales a sus habitantes. Sin obviar la implementación de 
mecanismos, que conduzcan al cumplimiento voluntario 
de los ciudadanos en la cancelación de sus tributos. 
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Vale destacar, que no pueden llevarse a cabo políticas 
tributarias o fiscales verdaderamente eficaces sin contar 
con el conglomerado humano, para ello, debe tomarse 
en cuenta el factor humano y social, así como fomen-
tar el deber ciudadano de tributar el financiamiento de 
los derechos y el sostenimiento del Estado, sin obviar el 
buen uso de los recursos, la transparencia del gasto y 
la rendición de cuentas; además, es realmente necesario 
que esté presente, la función social de los impuestos y la 
credibilidad de la institución encargada de recolectar los 
ingresos públicos.

Es indiscutible, la importancia que merece el sistema 
tributario de una nación, siendo que sobre sus hombros 
recae la responsabilidad, de suministrar bienes y servi-
cios a sus habitantes, dentro de lo que se cuenta edu-
cación, salud, vialidad, alumbrado, vivienda, entre otros, 
lo que requiere de ingresos para llevarlo a cabo. Estas 
necesidades equivalen a la implementación de un siste-
ma tributario sistematizado, sólido, razonable y sustenta-
do en parámetros de equidad; para de esta forma crear 
la cultura tributaria tanto en las personas naturales como 
jurídicas, para que logren cumplir con su rol de contribu-
yentes, ajustado a su capacidad y carga impositiva. Esto 
concederá al país los beneficios tributarios, que indiscuti-
blemente son esenciales para cubrir las necesidades de 
la nación. 

Es importante mencionar, que los tributos que pagan los 
contribuyentes regresan a la comunidad bajo la forma de 
obras, servicios y programas sociales, destacándose la 
función social que emana de los tributos, los cuales tras 
su recaudación están destinados a retornar en forma de 
beneficios a la colectividad, lo que lleva a afirmar, que los 
impuestos tienen una función de tipo social y no única-
mente de naturaleza fiscal o económica. De tal manera 
que el dinero se convierte en vías, puentes, alumbrado, 
agua, electricidad, viviendas, escuelas, parques, en fin, 
en diversidad de beneficios a la población, para con ello 
optimizar su calidad de vida, a través de una función de 
carácter social y humana. 
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RESUMEN

Es vital para las empresas planificar los recursos económicos, para poder manejar de manera solvente los compromisos 
presentes y futuros. En el caso de las pymes, la atención se ha centrado en encontrar modelos que aumenten la producti-
vidad de los activos, ignorando una definición adecuada de su estructura financiera. El propósito de esta investigación es 
analizar la estructura de capital de las pymes de servicios de la ciudad de Guayaquil y cómo impacta en sus índices de 
rentabilidad. La población está conformada por 2.972 pymes, para una muestra de 340 empresas. La fuente de información 
es la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, junto con la observación directa en dos empresas 
seleccionadas y entrevistas abiertas. La estructura de capital de las pymes muestra un comportamiento variado del costo 
promedio ponderado de capital desde el 2011 al 2016, siendo factores determinantes los préstamos bancarios y, en menor 
medida, los fondos propios. De acuerdo con el análisis de regresión, todas las variables explicativas (riesgo, crecimiento, 
estructura de activos, rentabilidad, edad y tamaño) son significativas en cualquier nivel con respecto a la tasa de deuda (a 
corto plazo y largo plazo), mostrando la fuerza y dirección de los niveles de correlación. 

Palabras clave: Pymes, estructura de capital, rentabilidad, instituciones financieras.

ABSTRACT 

It is vital for companies to plan financial resources, to be able to handle present and future commitments in a solvent manner. 
In the case of SMEs, the focus has been on finding models that increase the productivity of assets, ignoring an adequate de-
finition of their financial structure. The purpose of this research is to analyze the capital structure of service SMEs in the city of 
Guayaquil and how it impacts their profitability indexes. The population is made up of 2,972 SMEs, for a sample of 340 com-
panies. The source of information is the Superintendence of Companies, Securities and Insurance of Ecuador, together with 
direct observation in two selected companies and open interviews. The capital structure of SMEs shows a varied behavior 
of the weighted average cost of capital from 2011 to 2016, with bank loans and, to a lesser extent, equity being determining 
factors. According to the regression analysis, all the explanatory variables (risk, growth, asset structure, profitability, age and 
size) are significant at any level with respect to the debt rate (short-term and long-term), showing the strength and direction 
of correlation levels.

Keywords: SMEs, capital structure, profitability, financial institutions.
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INTRODUCCIÓN

En gestión financiera, la teoría de la estructura de capi-
tal se refiere a un enfoque sistemático para explorar la 
relación entre el financiamiento de la deuda, el financia-
miento de capital y el valor de mercado de la empresa, 
por lo cual se han propuesto modelos para optimizar la 
estructura de capital y maximizar el valor de la empresa 
(Almendral, 2014; Ehrhardt & Brigham, 2016). De acuerdo 
con ello, debe existir una combinación cuasi perfecta en-
tre capital operativo y aporte de los socios y terceros. Una 
financiación proveniente de aportes de terceros, bancos, 
fideicomisarios y otras fuentes de crédito en los merca-
dos financieros puede llevar a la pérdida de la autonomía 
corporativa y el control sobre el papel del banco, que a 
pesar de presentar las tasas de interés más baja de lo 
esperado, significan riesgos financieros, de liquidez y de 
solvencia mucho más altos debido a las primas de riesgo 
que soportan los bancos (Ramírez & Kwok, 2010; Oztekin 
& Flannery, 2012; Brealey et al., 2018). 

Al respecto, Vargas (2014) y Gutiérrez et al. (2018), in-
dican la importancia de la creación de modelos que 
permitan reforzar y predecir los factores más relevantes 
que influyen en la decisión de obtener una estructura de 
capital óptima (ECO) que permita el uso eficiente de los 
recursos, con la objetividad de aumentar el valor de la 
empresa para los accionistas. Naturalmente, una empre-
sa necesita activos tangibles o intangibles para realizar 
negocios, crear valor y alcanzar sus objetivos. Por otro 
lado, según el criterio de Vásquez y Fernández (2018), la 
estructura de capital basa su relevancia en la forma en 
que una corporación financia sus activos, a través de una 
combinación de deuda, patrimonio y valores híbridos. 

La estructura de capital puede denominarse como un re-
sumen de los pasivos de una empresa mediante la ca-
tegorización de las fuentes de activos. Mientras que el 
capital resulta de la venta de acciones de propiedad, la 
deuda se denomina “apalancamiento”; por lo tanto, se 
dice que un término que no ha emitido deuda o bonos no 
se apalanca. No obstante, esta es una visión simplista, 
porque en realidad la estructura de capital de una em-
presa puede ser muy compleja e incluir muchas fuentes 
diferentes. Así, se considera que la estructura de capital 
óptima es la mejor combinación objetiva de deuda, ac-
ciones preferentes y acciones comunes que maximizan 
el valor de mercado de una empresa y minimiza su costo 
de capital (Fernández, 2016; Cornejo, 2018). En teoría, 
el financiamiento de la deuda ofrece el menor costo de 
capital debido a su deducción fiscal; sin embargo, de-
masiada deuda aumenta el riesgo financiero para los ac-
cionistas y el rendimiento del capital que requieren. Por lo 
tanto, las empresas tienen que encontrar el punto óptimo 

en el que el beneficio marginal de la deuda sea igual al 
costo marginal.

García (2016) indica que el financiamiento de la deuda 
requiere que la empresa involucrada realice pagos men-
suales regulares de capital e intereses, por lo cual las em-
presas muy jóvenes a menudo experimentan escasez en 
el flujo de caja que puede dificultar los pagos regulares, y 
la mayoría de los prestamistas imponen sanciones seve-
ras por pagos atrasados. De la mano con este factor se 
encuentra la disponibilidad crediticia, pues generalmen-
te los prestamistas buscan principalmente la seguridad 
de sus fondos y puede ser difícil para las empresas no 
establecidas obtener préstamos (Mayorga, 2015; Cume, 
2019).

Para Roncancio et al. (2015), una fuerte desventaja es 
que los fundadores deben renunciar a cierto control del 
negocio. Si los inversores tienen ideas diferentes sobre la 
dirección estratégica de la compañía o las operaciones 
diarias, pueden plantear problemas para el emprendedor. 
Además, algunas ventas de acciones, como las ofertas 
públicas iniciales, pueden ser muy complejas y costosas 
de administrar. Tal financiamiento de capital puede reque-
rir presentaciones legales complicadas y una gran can-
tidad de papeleo para cumplir con varias regulaciones.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas 
(pymes), basan sus decisiones financieras en una va-
riedad de áreas, desde los criterios establecidos por la 
experiencia empresarial hasta algunas pautas que son el 
resultado de su preparación académica. De esta manera, 
la atención empresarial se ha centrado en encontrar mo-
delos que aumenten la productividad de los activos, ig-
norando la importancia de una definición adecuada de la 
estructura financiera en las empresas, como motor princi-
pal para la solidez y crecimiento de las mismas (Aguirre 
& Córdoba, 2008). 

La necesidad de estas organizaciones por conseguir re-
cursos, las lleva a financiar los nuevos proyectos de in-
versión con fondos internos y recurrir a capitalizaciones 
con deudas en caso de tener fondos insuficientes; lo cual 
realizan sin poseer asesoramiento o conocimientos de 
fuentes externas que brindan oportunidades según sus 
condiciones y áreas de operación. Por ello, es importante 
conocer el papel que desempeñan las instituciones ban-
carias en la financiación de jóvenes emprendedores, des-
tacando que mientras la función del gobierno es apoyar la 
creación de nuevas empresas y fuentes de financiamien-
to, la del banco es estimular la provisión de préstamos a 
corto plazo (Logroño, 2020).

Como se indicó, las inversiones en una organización, se 
encuentran financiadas por combinaciones de diversas 
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fuentes que poseen características propias de: costes, 
vencimientos, exigibilidad y riesgos. La forma de finan-
ciar un proyecto es determinante, dado que condiciona el 
coste de capital y altera su estabilidad financiera a corto 
y largo plazo. Desde la percepción financiera, las deci-
siones sobre una estructura de capital óptima ofrecen 
grandes oportunidades que crean valor a los accionistas, 
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de la empresa. 

En tal sentido, Chaves et al. (2016), en una revisión de la 
literatura sobre el tema, muestran que las decisiones de 
estructura de capital afectan a la inversión, costo de ca-
pital y valor de mercado, puesto que una decisión inapro-
piada puede provocar una elevación de costo de capital. 
Las empresas de mayor tamaño poseen mayor acceso a 
un financiamiento externo, y por lo tanto deben presentar 
mayor coeficiente de endeudamiento; al tiempo que las 
de menor dimensión soportan más endeudamiento, dado 
que los garantes mitigan la restricción de financiación ex-
terna. Por su parte, 

Muchas pymes reconocen que deben interactuar en el 
marco de la globalización económica con un dinamismo 
y eficiencia particulares para aumentar su competitividad 
en el mercado. Pero, uno de los principales problemas 
que afectan a estas empresas es la falta de planificación 
estratégica y la ausencia de prácticas modernas de ges-
tión; factores que tienen una gran influencia en la produc-
ción y la competitividad. Cabe mencionar que las pymes 
constituyen el grupo más numeroso de empresas en casi 
todos los países (95% en promedio) y representan la in-
mensa mayoría de los puestos de trabajo. Por ello, ocu-
pan un lugar destacado en las políticas sociales y eco-
nómicas de casi todos los gobiernos, y también en los 
nuevos objetivos de desarrollo sostenible, que tratan de 
alentar la expansión de las pymes a fin de promover el 
crecimiento inclusivo, sostenible, y productivo y por ende 
el trabajo decente para todos. (Organización Mundial del 
Comercio, 2016)

Desde el punto de vista del sistema financiero, es vital 
para las pymes crear una buena planificación de los re-
cursos económicos, para de ese modo poder manejar de 
manera solvente los compromisos presentes y futuros. La 
fuente que concede el financiamiento permite dar a co-
nocer si la empresa tendrá un capital de carácter interno 
(o propio) o de carácter externo (o de deuda), por ello 
es importante decidir cuál de las dos se utilizará, para 
esto se debe tomar en cuenta la ganancia o pérdida de 
la autonomía financiera, la posibilidad de acceder a otras 
fuentes de financiamiento, al igual que el plazo de de-
volución, las garantías requeridas y el costo financiero o 
interés del mismo (Aguirre Díaz, 2015).

Dentro de los tipos de mercado se tiene dos muy impor-
tantes, siendo el primero de ellos el mercado de dinero, 
el mismo que se lleva por medio de la negociación de 
activos por un período de tiempo reducido, o lo que se 
conoce como corto plazo; este tiempo se establece me-
nor a un año, para lo cual es importante que se tenga li-
quidez. A diferencia del mercado de capitales que se rea-
liza por medio de negociación de activos que poseen una 
naturaleza financiera que oscila entre el mediano y largo 
plazo; este último activo se vincula más con el proceso 
de estructuración de productos, de ese modo se puede 
contribuir con una significativa capacidad productiva de 
las empresas que convergen en la economía.

Dentro de los datos que aquí se originan se puede deno-
tar que las fuentes de financiamiento interno pueden co-
rresponder al capital propio aportado por quienes funda-
ron la empresa, por las utilidades retenidas y reinvertidas 
que pertenecen a la empresa; al igual que los pasivos 
acumulados que pueden ser de los intereses, para el fi-
nanciamiento externo se puede hacer mención de pro-
veedores, anticipos de clientes, bancos e instituciones 
financieras o créditos, acreedores diversos, el público en 
general y también los gobiernos.

Las pymes son de gran importancia estratégica en 
Ecuador, puesto que aportan al desarrollo económico 
del país, participando principalmente en el sector del co-
mercio, al por mayor y por menor, también en la industria 
manufacturera, en la agricultura, ganadería, selvicultura 
y pesca (Sacoto Castillo y Ron Amores, 2017). Donde la 
provincia del Guayas concentra el 43% del total de las 
pequeñas empresas del país y el 40% de las medianas, 
mientras que en Pichincha las cifras son del 39% y el 
40,8%, respectivamente. Sobre la generación de empleo, 
las empresas pequeñas tienen 14 trabajadores en prome-
dio, y las medianas 85.

En tal contexto, el propósito de esta investigación es ana-
lizar la estructura de capital de las pymes del sector de 
servicios de la ciudad de Guayaquil y cómo impacta en 
sus índices de rentabilidad. Para ello se identifica la es-
tructura de capital de dos casos de estudio, se detectan 
los factores determinantes para la estructura de capital 
de las pymes, y se identifica la relación estadística entre 
deuda propia y deuda con terceros.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación tiene un diseño no experimental, longitu-
dinal, dado que las variables se estudian en su contexto 
natural, sin someterse a modificaciones por ser hechos 
pasados, con el objetivo de analizar la estructura de ca-
pital de las pequeñas y medianas empresas del sector de 
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servicios de la ciudad de Guayaquil y como incide en sus índices de rentabilidad. Los datos son recolectados a través 
del tiempo, observando los cambios en un periodo determinado para indagar sobre posibles causas y consecuencias 
del fenómeno presentado. El diseño de datos de panel, permitió realizar un análisis dinámico al considerar los periodos 
de tiempo donde más significativos se encuentran los cambios. 

La unidad de análisis está conformada por las pymes del sector servicios de la ciudad de Guayaquil, las cuales re-
presentan un universo o población de 2.972 pymes de transporte, alojamiento, información, administración y otros 
servicios. Para el cálculo de la muestra se emplea la fórmula para poblaciones finitas, con un margen de error de 5% 
y 95% de confianza, dando como resultado la cantidad de 340 empresas. 

La principal fuente de información de este trabajo es la base de datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros del Ecuador, desde la cual fueron recopilados datos provenientes del balance general y cuentas de pérdidas 
de ganancias para identificar y comparar los niveles de rentabilidad, liquidez, montos y plazos de fuentes de finan-
ciamiento. Específicamente, se seleccionaron aquellas empresas con una facturación de menos de USD S1,000.000 
en ventas y se tomó en cuenta la cantidad de sus activos y pasivos para disminuir la dispersión de los datos. Para 
identificar la relación entre deuda propia y deuda con terceros se aplicó un análisis de regresión lineal a la totalidad 
de esta muestra.

Adicionalmente, se levantó información directa en dos empresas, mediante la realización de una entrevista profunda 
y estructurada al gerente financiero o responsable del área que permitió identificar la estructura de capital, así como 
detectar los factores determinantes y criterios de selección de fuentes de financiamiento. Las empresas de servicios 
que se seleccionaron son homogéneas y normalmente reflejan el mismo comportamiento hacia la financiación. Por lo 
tanto, es más fácil generalizar su atributo de comportamiento de financiamiento a todo el sector. De manera comple-
mentaria, fue entrevistado un experto en temas financieros y gerenciales.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los resultados correspondientes a indicadores de rentabilidad calculados en las dos em-
presas seleccionadas. En la tabla 1 se encuentran los datos requeridos para determinar el costo promedio ponderado 
de capital (CPPC) y los costos de fondos propios (CAPM).

Tabla 1. Datos para el cálculo CAPM y CPPC.

Variable Indicador 

Rf 0.68%
Rm 3.10%

B desapalancada 0.89
Riesgo país 3.33%

Tasa impositiva 22.00%

La tabla 2 muestra el procedimiento del cálculo del CAPM para la empresa 1, donde se observa un comportamiento 
de altibajos pasando en el año 2011 la rentabilidad con un porcentaje del 7.28% y para el año 2016 la cifra disminuyó 
en 6.99%. 

Tabla 2. Cálculo Ke empresa 1.

Año Rf Rm Beta Riesgo país Rm-Rf A = (Rf-Rm)B Ke = Rf + A + Rp
2011 0.68% 3.10% 1.35 3.33% 2.42% 0.0327 7.28%
2012 0.68% 3.10% 1.26 3.33% 2.42% 0.0306 7.07%
2013 0.68% 3.10% 1.32 3.33% 2.42% 0.0318 7.19%
2014 0.68% 3.10% 1.33 3.33% 2.42% 0.0323 7.24%
2015 0.68% 3.10% 1.36 3.33% 2.42% 0.0328 7.29%
2016 0.68% 3.10% 1.23 3.33% 2.42% 0.0298 6.99%

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2020)
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En la tabla 3 se presenta el cálculo del CPPC para la empresa 1. os resultados sugieren que el CPPC de la empresa 1 
ha mostrado un comportamiento variado pasando de 4.45% en el 2011 al 2016; si la empresa desea traer descontados 
sus flujos de efectivo debería hacerlo a una tasa del 4.8%. El aumento del CPPC apuntaría que la compañía tendría un 
menor valor económico.

Tabla 3. Cálculo CPPC empresa 1.

 
Año Ke Kd 1-t B=E/(D+E) C=D/(D+E) F= 

Ke*B

G = 
Kd*(1-
t)*C

CPPC = 
F+G

2011 7.28% 0.27% 78.00% 60.00% 40.00% 4.37% 0.08% 4.45%
2012 7.07% 0.39% 78.00% 65.00% 35.00% 4.59% 0.11% 4.70%
2013 7.19% 0.49% 78.00% 62.00% 38.00% 4.46% 0.14% 4.60%
2014 7.24% 0.46% 78.00% 61.00% 39.00% 4.41% 0.14% 4.55%
2015 7.29% 0.34% 78.00% 59.84% 40.16% 4.36% 0.11% 4.47%
2016 6.99% 0.46% 78.00% 67.00% 33.00% 4.68% 0.12% 4.80%

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2020).

La tabla 4 muestra el procedimiento del cálculo para el CAPM de la empresa 2, donde se observa un comportamiento 
de altibajos pasando en el año 2011 la rentabilidad con un porcentaje del 8.22% y para el año 2016 la cifra disminuyó 
en 8.48%. 

Tabla 4. Cálculo Ke empresa 2. 

Año Rf Rm Beta Riesgo país Rm-Rf A = (Rf-Rm)B Ke = Rf + A + Rp

2011 0.68% 3.10% 1.74 3.33% 2.42% 0.0420 8.22%

2012 0.68% 3.10% 1.81 3.33% 2.42% 0.0438 8.39%

2013 0.68% 3.10% 1.93 3.33% 2.42% 0.0467 8.68%

2014 0.68% 3.10% 1.70 3.33% 2.42% 0.0412 8.13%

2015 0.68% 3.10% 1.74 3.33% 2.42% 0.0420 8.22%

2016 0.68% 3.10% 1.85 3.33% 2.42% 0.0447 8.48%

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2020)

En referencia al cálculo del CPPC para la empresa 2 se muestra en la tabla 5. Los resultados sugieren que el CPPC ha 
mostrado un comportamiento variado pasando de 3.84% en el 2011 al 2016; si la empresa desea traer descontados 
sus flujos de efectivo debería hacerlo a una tasa del 3.65%. La reducción del CPPC apuntaría que la compañía tendría 
un mayor valor económico.

Tabla 5. Cálculo CPPC empresa 2.

 Año Ke Kd 1-t B=E/(D+E) C=D/(D+E) F= Ke*B G = Kd*(1-t)*C CPPC = F+G

2011 8.22% 0.33% 78.00% 45.00% 55.00% 3.70% 0.14% 3.84%

2012 8.39% 0.30% 78.00% 43.00% 57.00% 3.61% 0.13% 3.74%

2013 8.68% 0.25% 78.00% 40.00% 60.00% 3.47% 0.12% 3.59%

2014 8.13% 0.25% 78.00% 46.00% 54.00% 3.74% 0.11% 3.85%

2015 8.22% 0.20% 78.00% 45.00% 55.00% 3.70% 0.09% 3.78%

2016 8.48% 0.19% 78.00% 42.00% 58.00% 3.56% 0.08% 3.65%

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (2020)
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En la figura 1 se observan los indicadores de margen 
bruto y neto de la empresa 1. Estos resultados sugieren 
que la empresa ha experimentado un comportamiento 
creciente teniendo en el 2011 un margen bruto y neto del 
30% y 23%, respectivamente y, para el 2016 los porcen-
tajes aumentaron en 35% y 28%.

Figura 1. Margen Bruto y neto periodo 2011-2016 empre-
sa 1.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros (2020)

En la figura 2 se presentan los indicadores ROE y ROA, 
indicando que la empresa 1 ha pasado por un comporta-
miento variable: en el 2011 un ROE y ROA del 12% y 7%. 
respectivamente y, para el 2016 los porcentajes aumenta-
ron en 18% y 12%.

Figura 2. ROE y ROA periodo 2011-2016 empresa 1.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros (2020).

En la figura 3 se presenta el margen bruto y neto de la 
empresa 2, significando que la empresa ha pasado por 
un comportamiento creciente: en el 2011 un margen bruto 
y neto del 30% y 23%, respectivamente y, para el 2016 los 
porcentajes aumentaron en 35% y 28%.

Figura 3. Margen Bruto y neto periodo 2011-2016 empre-
sa 2.

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros (2020).

En la figura 4 se presentan los indicadores ROE y ROA, 
los cuales sugieren que la empresa 2 ha pasado por un 
comportamiento decreciente: en el 2011 un ROE y ROA 
del 6% y 3%, respectivamente y, para el 2016 los porcen-
tajes aumentaron en 4% y 2%.

Figura 4. Margen Bruto y neto periodo 2011-2016 empre-
sa 2. 

Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros (2020).

Relación entre deuda propia y deuda con terceros 

La tabla 6 contiene los estadísticos descriptivos utiliza-
dos para el análisis de regresión lineal a la totalidad de la 
muestra de 340 empresas pymes del sector servicios de 
la ciudad de Guayaquil.
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Tabla 6. Estadísticas descriptivas.

En la tabla 7 se muestra el resultado del análisis de regresión de efecto aleatorio. La tasa de deuda (a corto plazo y 
largo plazo) se considera como variable dependiente, mientras que el riesgo, el crecimiento, la estructura de activos, 
la rentabilidad, la edad y el tamaño son las variables explicativas, que se registran contra la variable dependiente.

Tabla 7. Resultado de Regresión Lineal Variables Y1, Y2.

Variable
Variable Y1 corto plazo Variable Y2 largo plazo

Coefficient Prob. Coefficient Prob.

SIZEN -0.1584 0.0017 0.06241 0.0009

AGE 0.01072 0.0190 -0.00029 0.0473

ASN 0.91671 0.0355 0.01139 0.0000

PROFIT - 0.71670 0.0000 0.13265 0.0180

RISK -0.05610 0.0452 -0.04082 0.0242

GROWTH -0.12370 0.0433 -0.05901 0.0372

C 0.03866 0.0351 0.02012 0.0054

Y1(-1) 0.94002 0.0000 0.63456 0.0000

Fuente: datos de la investigación (2020).

Con respecto a la variable tamaño (SIZEN) de la empresa existe una relación negativa con la ratio de deuda de corto 
plazo puesto que lo disminuye en un 0.15% manteniendo constante a las demás variables, a medida que la compañía 
crece. En relación con la variable edad de las pymes (AGE), su incremento conlleva a un aumento en la ratio de deuda 
de corto plazo en 0.01. En referencia a la variable estructura del activo a medida que esta incrementa la ratio de deuda 
a corto plazo aumentara en 0.09. En cuanto a la rentabilidad se observa una relación negativa con la ratio de deuda a 
corto plazo lo que implica que a medida que una empresa incrementa su rentabilidad necesita endeudarse en menor 
medida debido al beta de -0.71. La variable riesgo operacional también presenta una relación negativa con la ratio de 
deuda a corto plazo puesto que a medida que aumenta el riesgo de una empresa, la misma se endeudara en menor 
medida. Finalmente, con respecto a la variable crecimiento se observa que el coeficiente es de -0.12 lo que implica 
que a medida que las PYMES crecen necesitan de un menor endeudamiento de corto plazo. Se observa que todas las 
variables son significativas ya que poseen valores P menores al 5%.

Por otro lado, existe una relación positiva entre la variable dependiente ratio de deuda a largo plazo, con respecto a 
la variable tamaño (SIZEN) de las pymes puesto que lo aumenta en un 0.06% manteniendo constante a las demás 
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variables, a medida que la compañía crece. Para la varia-
ble edad (AGE), su incremento conlleva a una disminu-
ción en la ratio de deuda de largo plazo en 0.00029%. En 
referencia a la variable estructura del activo a medida que 
esta incrementa la ratio de deuda a largo plazo aumenta-
ra en 0.011. La rentabilidad mantiene una relación positi-
va con la ratio de deuda a largo plazo lo que implica que 
a medida que una empresa incrementa su rentabilidad 
necesita endeudarse en mayor medida debido al beta de 
0.13. La variable riesgo operacional mantiene una rela-
ción positiva con la ratio de deuda a largo plazo puesto 
que a medida que aumenta el riesgo de una empresa, la 
misma se endeudara en mayor medida. Finalmente, con 
respecto a la variable crecimiento se observa que el coe-
ficiente es de -0.05 lo que implica que a medida que las 
PYMES crecen necesitan de un menor endeudamiento de 
corto plazo. Se observa que todas las variables son signi-
ficativas ya que poseen valores P menores al 5%.

Una explicación para una relación positiva entre la estruc-
tura de activos y el engranaje se debe a las asimetrías de 
información y los problemas de la agencia. El problema 
de la agencia y la información asimétrica es más grave en 
las pequeñas y medianas empresas que en las grandes. 
Los acreedores son reacios a prestar fondos a las PYME, 
principalmente debido al peligro de sustitución de activos 
y la existencia de información asimétrica y costo de agen-
cia en las PYME.

De acuerdo con la información provista por las entrevistas 
se evidencia que la estructura de capital de las pymes 
está compuesta en mayor parte por préstamos bancarios 
y en menor medida por medio de fondos propios. Para el 
proceso de financiamiento se observó que debe haber 
un análisis de que la empresa cuenta con los recursos 
suficientes para realizar la inversión caso contrario, se 
recurre a terceros. También se destaca lo difícil que es 
para una pyme acceder al sistema financiero, ya que los 
bancos exigen requisitos para asegurarse que las mis-
mas puedan pagar el préstamo. Normalmente, estas em-
presas solicitan un financiamiento para poder cubrir sus 
actividades operativas y en menor instancia para realizar 
nuevas inversiones.

Con el fin de persuadir a los acreedores para que pro-
porcionen financiación de la deuda, las pymes ofrecen 
garantías para garantizar los préstamos bancarios. Habrá 
más deuda disponible a un costo menor si las empresas 
aseguran su financiamiento de deuda con activos fijos o 
inventario con un valor conocido. De hecho, la asimetría 
de la información y el costo de la agencia disminuirán 
cuando las empresas aseguren su deuda con activos 
fijos o con un alto nivel de inventario. Como resultado, 
las empresas con una alta proporción de estructura de 

activos sólida pueden aumentar el nivel de financiamiento 
de deuda a un nivel más alto. 

La literatura científica también confirma que una estruc-
tura de activos más sólida brinda más influencia a las 
empresas; por lo tanto, debe haber una relación positiva 
entre estas dos variables en las pymes. Tener activos más 
tangibles aumenta la liquidez en las empresas y hace que 
sea menos probable que quiebren. Por lo tanto, las em-
presas con una estructura de activos sólida son las que 
tienden a elevar el nivel de apalancamiento en su proceso 
de financiamiento.

Por su parte, los expertos entrevistados indican que una 
pequeña parte del financiamiento de las pymes provie-
ne de fuentes bancarias, mientras otra parte proviene del 
capital propio. Sin embargo, en ocasiones las pymes re-
curren a préstamos fuera del área financiera con perso-
nal no capacitado para tales funciones y con altas tasas 
de interés. Esto genera un costo excesivo a las pymes 
dañando su salud financiera. Finalmente, consideran que 
una forma adecuada de financiamiento es que el gobier-
no otorgue facilidades de préstamos a este sector, con el 
fin de incentivar el emprendimiento y el crecimiento de las 
pequeñas y medianas empresas.

CONCLUSIONES

Fue posible identificar la estructura de capital de dos 
pymes representativas del sector servicios de la ciudad 
de Guayaquil, encontrando que la primera empresa ha 
mostrado un comportamiento del CPPC variado pasando 
de 4.45% en el 2011 al 2016, de modo que si desea traer 
descontados sus flujos de efectivo debería hacerlo a una 
tasa del 4.8%. Mientras que la segunda empresa ha mos-
trado un comportamiento variado pasando de 3.84% en 
el 2011 al 2016 a una tasa del 3.65%. Se evidenció que 
los factores determinantes para la estructura de capital 
de las pymes del sector están referidos en mayor medida 
a préstamos bancarios y en un menor porcentaje a fon-
dos propios. 

Por la falta de garantías que puedan solventar el pago 
de un préstamo bancario las pymes recurren a otros me-
canismos, pero a mayores tasas de interés. Otro factor 
importante es que estas empresas no realizan estudios 
previos para poder determinar una estructura de capital 
óptima generando que requieran de un mayor financia-
miento por parte de los bancos. 

Se identificó la relación entre deuda propia y deuda con 
terceros, mostrando que la ganancia, definida como la 
relación entre las ganancias antes de impuestos y el vo-
lumen de ventas, es el determinante más poderoso de 
las decisiones de préstamo tanto en deuda a largo plazo 
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como a corto plazo. La rentabilidad afecta a ambos gru-
pos de deuda de la misma manera, pero la magnitud es 
sustancialmente mayor para la deuda a corto plazo que 
para la deuda a largo plazo. El siguiente determinante in-
fluyente es el tamaño, existiendo una correlación negati-
va entre el apalancamiento a corto plazo y esta variable. 
El coeficiente del tamaño para el apalancamiento a largo 
plazo es positivo, pero significativamente más bajo que 
el apalancamiento a corto plazo. Por otro lado, el riesgo 
y la oportunidad de crecimiento parecen influir en mayor 
medida en el apalancamiento descompuesto para las 
pymes. La edad es el determinante que no parece afectar 
el nivel de deuda a largo plazo, y tiene un efecto positivo 
muy pequeño sobre la deuda a corto plazo en las pymes 
de Guayaquil.
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RESUMEN

Una de las cuestiones a tener en cuenta al momento de contraer matrimonio es la forma de educación que será impartida 
a los futuros hijos de la pareja. Si los padres provienen de hogares con diferentes estilos de educación y no han realizado 
las tareas prematrimoniales que son prescritas para todo cristiano, es probable que se les dificulte ponerse de acuerdo 
en cómo educar y corregir las actitudes erradas de sus hijos e hijas. A menudo, los desacuerdos surgen de la forma en 
la que se educa o se disciplina a los hijos, cuando se tiene madres que desautorizan a sus padres o viceversa, o madres 
sobreprotectoras de sus hijos, que los vuelven inútiles para la sociedad, o padres que imprimen en sus retinas acciones de 
mal ejemplo como violencia, agresión, ofensas, alcoholismo, drogadicción, promiscuidad, etc. Estos desacuerdos sociales 
y familiares provocan inestabilidad y rebeldía en los niños y adolescentes, resultando que adquieren patrones de conducta 
equivocados, a veces impartidos por sus propias familias o sus educadores, o sufren desafectos familiares y se desestabi-
lizan, desembocando en tendencias delictivas, en casos extremos, por la falta de atención oportuna y profesional.
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ABSTRACT

One of the issues to take into account at the time of marriage is the form of education that will be imparted to the future chil-
dren of the couple. If parents come from homes with different styles of education and have not performed the premarital tasks 
that are prescribed for all Christians, it is likely that they will find it difficult to agree on how to educate and correct the wrong 
attitudes of their sons and daughters. Often, disagreements arise from the way in which children are educated or disciplined, 
when you have mothers who disavow their fathers or vice versa, or mothers who are overprotective of their children, who 
make them useless for society, or fathers that imprint on their retina’s actions of bad example such as violence, aggression, 
offenses, alcoholism, drug addiction, promiscuity, etc. These social and family disagreements cause instability and rebellion 
in children and adolescents, resulting in them acquiring wrong patterns of behavior, sometimes taught by their own families or 
their educators, or suffering family disaffection and becoming destabilized, leading to criminal tendencies, in extreme cases, 
due to the lack of timely and professional attention.

Keywords: Psychology, counseling, family.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Moncayo Aguiar, O. (2021). Desacuerdos en la disciplina de los hijos. Valoraciones desde la psicología. Revista 
Universidad y Sociedad, 13(S3), 567-575. 



568

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN

Los límites y la disciplina deben obedecer al objetivo 
que como padres dispongan. Además, se debe tener en 
cuenta la edad de los niños y la cooperación entre los pa-
dres si tienen hijos de diferentes edades puesto que cada 
etapa necesita de una instrucción particular. Los niños 
pequeños necesitan vigilancia y control porque es nece-
sario que sean disciplinados y que puedan adquirir cono-
cimientos sobre el autocontrol y obediencia. La disciplina 
y la educación son parte fundamental de la paternidad. 

Tienes un hogar, que es un lugar privilegiado para que tus 
hijos reciban la educación correcta. Los padres deben 
ayudar a sus pequeños niños a expresar sus sentimientos 
y desarrollar un diálogo afectuoso. Antes de la adoles-
cencia, sus hijos deben tener incorporados a su vida co-
tidiana valores cristianos, confiar en sus padres, asistir a 
la Iglesia, recibir buenos ejemplos, luego será más difícil 
puesto que se acerca la etapa más complicada en la vida 
de tus hijos. Siendo la adolescencia una etapa de crisis, 
es importante que los padres sean un apoyo y una guía 
para sus hijos. 

Pero también piensa que no solo tus hijos están creciendo 
y aprendiendo, ustedes como padres también atraviesan 
sus dudas e incertidumbres, por eso es necesario que, si 
surgen temores, busquen a quién pueda aconsejarlos de 
la mejor manera. 

Si su hijo o hija empieza a atravesar la adolescencia, de-
ben tener las herramientas emocionales para que esta 
etapa sea de crecimiento y aprendizajes profundos que lo 
acompañarán toda su vida. Es imprescindible que conoz-
can sus amistades, su círculo de pertenencia, los lugares 
que frecuenta. También deben estar atentos a posibles 
vicios que puedan adquirir, como el cigarrillo. La clave es 
el diálogo y la comunicación. 

Buscar el equilibrio y lo justo, por ejemplo, entre las obli-
gaciones de la escuela y los momentos de diversión. Los 
padres deben reconocer que el crecimiento de sus hi-
jos los obligará a cambiar de estrategias todo el tiempo, 
acompañándolos. 

Piensa que tus niños de pequeños obedecían sin cuestio-
narte, pero al crecer surgen las dudas y preguntas, para 
las que debes estar preparado. Todo lo que los padres 
hacen y dicen, y la manera en cómo lo hacen, tiene un 
efecto en sus hijos. Si les gritas y los maltratas, probable-
mente el efecto generado no sea el esperado. Antes de 
decirles a tus hijos qué deben hacer, escúchalos. Solo así 
podrás dar respuestas adecuadas. Es importante que tus 
hijos tengan herramientas, es decir, argumentos e ideas 
útiles para defenderse, que deben ser proporcionados 

por los padres. Tus hijos atraviesan cambios físicos que 
los acercan a descubrir el mundo de los adultos, por lo 
que deben estar preparados, en primer lugar, para no su-
frir abusos, en segundo lugar para evitar que, siguiendo 
sus impulsos y por ignorancia, generen problemas evita-
bles, como un embarazo o enfermedades. 

Estas etapas, aunque temporales, deben contar con la 
previsión de los padres: debes adelantarte a los hechos 
con información, advertencias y tu experiencia propia. 

Los cambios físicos que atraviesan tus hijos al acercar-
se a la adolescencia les pueden generar sentimientos 
de inferioridad, inseguridad, de comparación con otros 
adolescentes. Tú debes estar allí para recordarles lo va-
liosos y amados que son, no los critiques, acompáñalos 
y escúchalos. Este es el momento en el que más necesi-
tan ser escuchados, comprendidos y estimulados para 
superar todos esos miedos. Si la actitud de los padres 
es la crítica, la desaprobación constante, el maltrato, los 
hijos buscarán aprobación en otro lado y pueden caer 
en actitudes rebeldes que los llevarán por un mal camino 
(Gómez et al., 2021).

DESARROLLO

¿Cómo transmitir una buena educación a los hijos? ¿Cuál 
es la diferencia entre disciplina y maltrato? ¿Cuál es la 
importancia de la cooperación entre los padres?

Impartir disciplina no es lo mismo que castigar o maltratar 
a tus hijos. Disciplinar es ser una guía firme, ser coherente 
y consecuente con nuestras palabras. Es importante que 
ambos padres comprendan la diferencia fundamental en-
tre lo explicado en Introducción sobre maltrato familiar y 
lo que significa educar con normas claras y precisas, fo-
mentando la seguridad en sí mismo. 

Por ello es esencial que los padres tengan buena comuni-
cación entre sí y puedan reconocer si repiten patrones de 
su propia experiencia como hijos. Si han sido hijos maltra-
tados o han sufrido abuso y si ello afecta su función como 
padres, deben buscar ayuda y resolver sus conflictos sin 
involucrar la educación y el futuro de sus hijos.

No desautorices a tu cónyuge delante de tus hijos; si tie-
nen desacuerdos, es conveniente resolverlos solos, en 
privacidad, de esta forma pueden escucharse mutua-
mente y llegar a una conclusión, y a partir de allí actuar 
en conjunto y establecer estrategias para actuar en situa-
ciones críticas. 

Además, ello permitirá que los hijos perciban que ambos 
padres están de acuerdo y por lo tanto será más sencillo 
el proceso de educación. Estar de acuerdo y mantener 
las mismas reglas reduce la posibilidad de que surjan 
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discusiones en los momentos de marcar límites con los 
niños. Escucha y comprende tanto a tu pareja como a 
tus hijos, eso es una parte fundamental de las buenas 
relaciones familiares.

Ser un sustento y apoyo para tu pareja ayudará a que no 
se generen situaciones de conflicto y desacuerdo puesto 
que las podrás prevenir antes que se generen. Pueden 
pasar momentos en que se sientan desalentados por la 
ardua tarea de educar a sus hijos, tal vez alguno de los 
dos sienta que fracasa, además de frustración y tristeza. 
En estos momentos debe demostrar su apoyo, no juz-
garlo, comunicarse con amor y afecto para que el ánimo 
vuelva a ser alegre y se puedan solucionar los problemas.

Generar normas claras y precisas en todos los niveles de 
la familia es una tarea ardua, que requiere comunicación 
y entrega a la función familiar. Tus hijos tienen que saber 
que esperar de sus padres, aprender desde pequeños 
que toda acción, buena o mala, tiene consecuencias y 
deben ser responsables con ellas. Como padres, no de-
ben quedar atrapados en el ego de querer imponer las 
ideas propias puesto que una de las tareas más impor-
tantes es la enseñanza de verdades espirituales. Nunca 
olviden que deben trabajar en equipo y cooperar para el 
bienestar familiar, aportando lo mejor de cada uno. No es 
una tarea sencilla, de hecho, nadie nace sabiendo ser 
padre, por ello no se sientan culpables si se ven desbor-
dados, busquen ayuda de un consejero o terapeuta. Lean 
sobre el tema y recurran a quienes puedan darles buenas 
recomendaciones. 

La tendencia del mundo secular, académico y científico 
(no siempre lo científico está opuesto a la fe), así como 
de los defensores de los derechos de los niños niñas y 
adolescentes y, por último, los sistemas integrales de pro-
tección de derechos de la niñez, están a favor del método 
del diálogo y del razonamiento: aunque parezca que los 
niños y niñas no comprendan, se debe trabajar en lograr 
el mayor nivel de comprensión por parte de los menores 
de edad.

Estos defensores también afirman que en segundo plano 
está la educación con juegos que faciliten la comprensión 
y adaptabilidad de los modelos adecuados de educación 
y que como medida de última ratio (última instancia, esto 
es, cuando se han agotado por todos los medios posibles 
el diálogo) podría ser adoptada la disciplina. 

Este modelo se ha auto denominado de constructivismo 
familiar, pero en cambio, sus opositores han señalado 
que no tiene nada de constructivismo sino por el contrario 
es mero “consentivismo”, que ha dado como resultado 
una serie de inconformidades, decepciones fatales entre 
padres e hijos; v.g. hijos que persiguen a sus padres para 

obtener su libertad tempranamente, tomar decisiones o 
para aprovecharse de los bienes de sus progenitores con 
chantajes emocionales, falta de respeto, etc., incluso en 
Inglaterra se dio el caso de un asesinato de los hijos a los 
padres para apropiarse de la fortuna que tenían. 

En Estados Unidos se ve a diario los warning que dan los 
jueces a los padres de los menores que han sido denun-
ciados por sus propios hijos por maltrato. El desenlace 
fatal de este tipo de casos obviamente no es otro que la 
rotura del núcleo de la familia. 

Si los padres no tienen acuerdo respecto a cómo actuar 
frente a sus hijos, lo más probable es que causen en ellos 
confusión y desconcierto. Creando la imagen de “padre/
madre bueno/a” que no puede ordenar las conductas de 
sus hijos y “padre/madre malo/a” quien impone disciplina. 

En algunos casos incluso algunos niños se vuelven ma-
nipuladores y se aprovechan de tales situaciones para 
imponer su voluntad, creando discordancia entre los 
adultos. Sumado a esto, existe la competencia entre 
hermanos. 

Las peleas entre hermanos es una de las cuestiones so-
bre las cuales los padres deben tener bien claro qué de-
cisiones tomar. Es normal que a determinadas edades los 
hermanos compitan entre sí por el afecto y cariño de los 
padres. Depende siempre de la edad de los hijos, si son 
niñas o niños, de la cantidad de hermanos y de los valo-
res inculcados. 

Todos los niños desean ser el centro de atención y obte-
ner el amor de sus padres, lo cual puede generar situa-
ciones dramáticas en la vida cotidiana de la familia. Las 
rivalidades fraternas pueden expresarse en violencia físi-
ca, psicológica, indiferencia, competencia o sentimientos 
negativos (Fader y Maslish, 2011). 

A la hora de establecer pautas de convivencia, es útil 
recordar que la relación que establezcan los hermanos 
desde pequeños puede ser positiva o negativa y ello será 
responsabilidad de los padres. En este sentido, la psicó-
loga Anna Rigat (2008) destaca que los padres esperan 
tener hijos que sean naturalmente solidarios y amistosos 
entre sí durante toda su vida, el hecho es que, sin una 
educación apropiada, esto no sucede. De pequeños, la 
rivalidad fraternal puede expresarse en no compartir al-
gún juguete, pero ya de adultos se observa en franco an-
tagonismo. Este egoísmo infantil o juvenil podría conver-
tirse en la raíz de un grave problema de hermanos, por lo 
que habrá de enseñarles con amor, paciencia y ejemplos 
acerca de la inconveniencia del egoísmo y la gravedad 
del pecado.
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La psicóloga afirma que toda rivalidad tiene su nacimien-
to en los celos infantiles, sin embargo, solo los celos no 
llevan a una situación de enfrentamiento, sino que el mis-
mo se genera por el sentimiento de no recibir suficiente 
cariño y atención por parte de alguno de los padres “si, 
teóricamente, el reparto de amor fraterno fuera el mismo 
para cada uno de los hijos, no debería existir rivalidad fra-
ternal; pero, de hecho, la rivalidad no está en relación con 
el reparto equitativo. Es a menudo, consecuencia de una 
impresión que tiene el niño de no recibir suficiente. El hijo 
mayor siente (objetiva o subjetivamente) que la atención 
de los padres disminuye y lo asocia con el nuevo herma-
no, con lo cual este último se convierte en el intruso que 
el mayor quiere hacer desaparecer” (2008:2). Cuando la 
rivalidad se manifiesta de pequeños, los padres deben 
generar las relaciones de cariño y solidaridad que son 
naturales en los hermanos:

Se reitera que los especialistas aseguran que la conducta 
incorrecta de los hijos es un tema de razonamiento más 
que de disciplina. Aquí lo que interesa es que los me-
nores de edad tomen conciencia de los peligros y pro-
blemas que los asechan, así como las consecuencias 
que podría ocasionar la desobediencia de los consejos y 
recomendaciones. 

Se insiste en que aun siendo de corta edad es necesario 
que razonen; con paciencia y con amor lo lograrás. Como 
principio de éxito, planificar la constitución familiar es fun-
damental y pensar el futuro en la relación con el cónyuge 
y los hijos es de vital importancia para no caer en actos 
improvisados de consecuencias irreversibles. Debemos 
arribar a consensos o acuerdos formales, legislar inclu-
so y firmar obligaciones y derechos entre los miembros 
de las familias (Beckers, Schnettler, Orellana & Hueche, 
2021).

Cuando recibes las famosas ‘notitas’ de la maestra de la 
escuela en contra de tus hijos, a menudo sueles ir a al 
plantel para hablar con la docente y decirle que es ella la 
encargada de la educación del niño y que tú, como pa-
dre, solo podrás apoyar en casa, pero no asumir el rol de 
maestra. Esto, visto desde el punto de vista pedagógico, 
es una falacia y desde el punto de vista de los estudiosos, 
nos muestra una realidad diferente. 

En otras palabras: por un lado tienes a la familia como la 
primera obligación, por otro lado, en un lugar secundario, 
está el sistema del Estado a través de una estructura or-
ganizacional educativa, que está garantizando la plena 
vigencia de los derechos y obligaciones del sector más 
vulnerable de la sociedad, es decir los hijos menores de 
edad; y, en tercer lugar, tenemos una correlación de fuer-
zas a través de la sociedad civil organizada, los procesos 

de ciudadanización y de participación social, que permi-
ten la permeabilización de intereses comunes y sus rela-
ciones en aras del bienestar social general.

Por otro lado, debes evitar situaciones cotidianas negati-
vas que se originan cuando en forma común los padres 
juegan con frases tales como: ¿A quién quieres más: a 
papá o a mamá? Pregúntate: ¿Qué pensarán esos niños? 
Un niño normal, en un hogar normal, contestará que los 
quiere igual a los dos, tanto como ellos lo quieren a él. 
Para evitar tales situaciones comprende que son los pa-
dres de familia quienes deben brindar seguridad, cariño y 
formación integral a los niños. Juntos, la madre y el padre 
deben ganarse el respeto, afecto y amor de sus hijos.

En aquellas familias en las cuales el padre y la madre 
trabajan en conjunto y caminan en la misma dirección, su 
autoridad como padres de familia se manifiesta en forma 
natural. Entonces se da una familia amorosa, con unos 
niños que han aprendido lo que sus padres esperan de 
ellos y viceversa.

Por consiguiente, es necesario educar a los hijos en for-
ma sabia puesto que sentimientos como la tristeza, amar-
gura, odios, culpa o violencia y otras sensaciones negati-
vas ocasionan la mala crianza de los hijos, una de las más 
grandes contrariedades que ha azotado a las familias a 
través de los tiempos.

Silva Kindig (1981), escribe: “Nos quejamos de la falta de 
tiempo… pero lo que nos falta es disposición para gastar-
lo bien… En lugar de volver a casa pronto, nos escapa-
mos al despacho o a la cadena de producción para evitar 
tener que hacer las tareas de casa, ocuparnos de los hijos 
y enfrentar las demandas de las relaciones familiares… El 
trabajo nos da adrenalina. Además de dinero y libertad, 
nos ofrece la satisfacción de algo bien hecho, es un ca-
nal para nuestra creatividad, nos facilita amistades fáciles 
que demandan poco y nos estimula intelectualmente. El 
trabajo nos mantiene a flote en las finanzas… sin embar-
go, la realidad es que cuanto menos tiempo pasemos con 
la familia, más difícil será la vida en el hogar”.

Por ello, la escritora Silva Kindig (1981) recomienda siete 
cosas para no desperdiciar ni perder los mejores momen-
tos en familia:

1. Recuerda quién debe estar en control. Maneja tu 
tiempo, no dejes que él lo maneje. Antes de compro-
meterte con algo, piénsalo bien. 

2. Decide lo que es importante; lo urgente pocas veces 
lo es. 

3. Realiza tu programa empezando por las prioridades, 
luego añade el resto. 

4. Saca alguna cosa de tu calendario de actividades. 
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5. ‘Ser’ es más importante que ‘hacer’. 

6. Acepta la perspectiva de cómo estás gastando o mal-
gastando su tiempo.

7. Sé realista con tus limitaciones. 

8. Guarda la lista de tus compromisos a mano; así, antes 
de aceptar algo nuevo, lo pensarás dos veces.

Entre las principales acciones que deben llevar adelante 
los padres por sus hijos se encuentran: 

1. Extrae a tus hijos de los círculos viciosos problemá-
ticos: un hijo cargado de problemas tiene una visión 
negativa y trágica de la vida que lo lleva a nuevos 
problemas. 

2. Ayúdalos a ver las cosas más claramente: los padres 
son gestores de soluciones, por lo tanto, bríndales tu 
ayuda para buscar alternativas. 

3. Ofréceles un sueño que los motive: los jóvenes están 
esperando que alguien les inspire un sueño nuevo. 

4. Apóyalos para alcanzar su potencial: enfócate en sus 
posibilidades y anímalos a superarse. Desafíalos a 
romper sus propios límites. 

5. Transmíteles confianza: un joven lleno de confianza se 
siente seguro en lo que tenga que hacer, sea enfren-
tar un examen, participar de una competencia depor-
tiva o integrarse a un nuevo grupo de personas. La 
confianza los anima a enfrentar nuevos desafíos.

Considera incorporar en tu vida estas inteligentes ideas 
para integrar la oración en tu vida diaria familiar:

1. Uso de la tecnología: en la actual era digital, nuestra 
familia ha asimilado el valor de la tecnología; pueden 
usar el correo electrónico, los mensajes de texto e in-
cluso los sitios de redes sociales

2. Desconexión: busca una zona segura en tu casa y 
momentos del día en los cuales se desconecten por 
completo de la televisión, la música, los teléfonos y 
las computadoras. 

3. Escucha y luego actúa: Detente, escucha y esfuérza-
te por comprender lo que quieren decirte. No te limi-
tes, a prometer que vas a hacerlo después.

4. Utilicen los altibajos como trampolín: ¿Por qué no dar 
un paso más allá en la conversación, utilizando esos 
altibajos como un trampolín de sentimientos?

La comunicación es un proceso de intercambio de infor-
mación entre alguien que necesita transmitir algo y otra 
persona que escucha y comprende. Los seres humanos 
tenemos la capacidad innata de comunicarnos, aunque 
no siempre sabemos cómo ejercer esa capacidad.

Es sabido que la mayoría de los problemas en las fami-
lias se originan por la por falta de amor de los padres 

hacia los hijos y de los hijos hacia sus padres (Núñez, 
Dutra & Helena 2021). Allí surgen: la falta de tiempo, de 
comunicación, respeto, empatía y de comprensión. Los 
estudiosos de la materia nos sugieren que los padres no 
dan tiempo a sus hijos, preocupados por suministrar una 
mejor vida a sus hijos y por ello deben trabajar a tiempo 
completo y/o tienen dos trabajos, sin la posibilidad de de-
dicarles la atención debida. Esta situación se convierte 
en una dificultad puesto que genera que la comunicación 
se pierda.

Un problema de falta de comunicación es evidente cuan-
do observamos que los miembros de la familia evitan ha-
blar unos con otros o no han aprendido a escuchar bien 
lo que otros están tratando de decir a través de sus pa-
labras, expresiones o acciones, lo cual se hace evidente 
en los problemas que surgen por ello (Rentería, Lledias & 
Giraldo, 2008, Roigé et al., 2020).

Existen componentes de la falta de comunicación familiar. 
Poca paciencia o intolerancia causan arrebatos de cólera 
desde los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los 
padres. Si un niño percibe que no puede comunicarse 
con sus padres con tranquilidad, su memoria emocional 
guarda ese recuerdo a medida que crece.

Es normal que el niño no encuentre canales de comu-
nicación adecuados y por lo tanto renuncie al diálogo. 
En estas circunstancias crecer se vuelve complicado y 
al convertirse en una persona adulta ese niño que no 
tuvo formas adecuadas de relacionarse con sus padres 
volcará en ellos la misma forma de diálogo con la que 
fue criado. No es sorprendente encontrar jóvenes que to-
man sus propias decisiones sin consultar con los adultos, 
ignorándolos pues estos no le brindaron una confianza 
adecuada. 

Otro componente en la débil comunicación en la familia 
es la falta de tiempo para escuchar, conocer y compren-
der los procesos que atraviesan los niños a medida que 
crecen. El contenido de su lenguaje es influenciado por 
su entorno fuera del hogar, el colegio, la televisión, inter-
net, el club. 

Si los padres no poseen el tiempo necesario, no compren-
derán los cambios que las influencias externas provocan 
en sus hijos. Tal falta de conocimiento puede provocar 
discusiones, incertidumbres, alejamientos. 

Particularmente, si tu hijo se encuentra en la etapa ado-
lescente, en la cual es más influenciable y corre el peligro 
de tener trastornos de conducta. La buena comunicación 
es esencial para el ser humano, genera lazos de confian-
za y seguridad. Si esos lazos no pueden formarse dentro 
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del hogar, es lógico que se generen afuera, con amista-
des o familiares que tengan empatía con ellos. 

La falta de comunicación en el interior de la familiar puede 
manifestarse a través de la ‘ley del hielo’, lo cual es una 
muestra de la falta de lazos verdaderos e implica que una 
persona de la familia ignora a otra, hace cuenta que no 
existe con acciones como dejar de hablar, ignorar al otro 
como si no existiera, fingir que no se lo ve o escucha, to-
mar distancia y no generar un espacio de reconciliación.

Es una forma de castigo emocional y es una actitud 
cruel y desconsiderada, definida como violencia pasiva. 
Destruye relaciones y no permite que en la familia se ge-
neren los lazos de amor necesarios para ser felices. El 
objetivo de la ‘ley de hielo’ es demostrar que la opinión, 
sentimientos y existencia de la otra persona no valen 
nada. Puede darse en una pareja o de padres a hijos. 

Si se utiliza el ostracismo, las actitudes díscolas u hostiles 
y/o el silencio para castigar al esposo, esposa o hijos, 
o para evitar las críticas que se pudieran recibir. Debes 
saber que la persona más perjudicada eres tú mismo. El 
daño que quieres causar solo habla de tu falta de madu-
rez emocional y los problemas de comunicación que se 
generan por ello son muy graves. 

Este tipo de indiferencia puede causar ansiedad, triste-
za, desconcierto y si los niños aprenden esta forma de 
enfrentar sus conflictos emocionales es probable que en 
un futuro reproduzcan la misma actitud con sus parejas o 
con sus hijos, generando situaciones de estrés y desgas-
te para ambos.

La buena comunicación tiene un valor incalculable para 
generar lazos de amor y comprensión entre la pareja y con 
los hijos. Los problemas y discusiones son parte, a veces 
inevitables, de la conformación de un hogar, y por lo tanto 
es necesario darles el lugar que se merecen, como opor-
tunidades de mejorar aquellas situaciones que causan 
tensión y resolver los problemas desde sus causas.

Si tú o algún otro miembro de tu familia recurren a la ‘ley 
de hielo’, no permites que los espacios de discusión ne-
cesarios se generen y prosperen para escucharse y me-
jorar la comunicación de toda la familia.

Es inevitable que los hijos comentan sus propios errores; 
tú puedes estar allí para aconsejarlos y ayudarlos, pero 
esto no sucederá si ellos no tienen la suficiente confianza 
para compartir sus pesares. También es importante que 
los padres sean coherentes entre lo que dicen y lo que 
hacen- Si censuras las malas palabras que dicen tus hi-
jos, pero las repites a tu esposa, algo no anda bien; tus 
hijos observarán este comportamiento y perderás respeto 
como padre.

Se deben tener en cuenta los siguientes 10 puntos orien-
tados a resolver conflictos de comunicación para no caer 
en peleas innecesarias.

1. Tratar el desacuerdo lo antes posible: confronta los 
problemas a medida que surjan. Cuanto más tiempo 
se cueza el conflicto, más grande se hace el proble-
ma; el tiempo tiende a agrandar una herida. Es decir, 
no dejes para mañana lo que puedes solucionar hoy 
mismo porque quizá para mañana sea tarde. 

2. Ser concreto: comunica claramente cuál es el pro-
blema. No generalices con palabras como nunca o 
siempre. Cuando te expresas con vaguedad, se tien-
de a imaginar cuál es el problema. Prueba algo como 
“me frustra cuando no sacas la basura los lunes”, en 
lugar de “nunca haces lo que dices que vas a hacer”.

3. Atacar el problema, no a la persona: arremeter con-
tra el otro, es contraproducente y no resuelve el con-
flicto. Tu objetivo es la reconciliación. Explica cual es 
problema desde tu punto de vista.

4. Expresar sentimientos: utiliza frases en primera per-
sona para explicar tu entendimiento del conflicto: “Me 
siento herido cuando no eres consecuente”; “Me hace 
enojar cuando te burlas de mí delante de tu amiga”. 
Evita frases en segunda persona, como: “Eres muy 
insensible y mandona”.

5. No desviarse del tema que se quiere tratar: la ma-
yoría de las personas pueden tratar solamente un 
problema a la vez. Desgraciadamente, muchas de 
ellas sacan dos o tres problemas en una discusión, 
intentando reforzar su argumento. Eso confunde la 
confrontación y no permite que se genere el enten-
dimiento y la resolución. Es mejor decir: “Heriste mis 
sentimientos cuando no me incluiste en tu conversa-
ción durante la cena con nuestros amigos”, en lugar 
de decir: “Tú nunca me incluyes con nadie, siempre 
piensas en ti misma”.

6. Confrontar en privado: hacerlo en público podría hu-
millar o al menos avergonzar a tu cónyuge o familiar. 
Eso inmediatamente lo pondrá a la defensiva y te ce-
rrará cualquier deseo de reconciliación. 

7. Buscar entender el punto de vista de la otra perso-
na: intenta ponerte en el lugar del otro; este ejercicio 
puede conducir al entendimiento y la restauración. 
Este punto debería ser tomado en cuenta muy seria-
mente en los acuerdos familiares ya que a menudo no 
ponemos cuidado en lo que pueda estar ocurriéndole 
al otro.

8. Establecer un plan de resolución: después de que 
se hayan expresado los puntos de vista y hayan lle-
gado a un entendimiento, hablen de sus necesidades 
y decidan qué hacer desde allí. A menudo las con-
frontaciones surgen de este tipo de desacuerdos, por 
lo que llegar a acuerdos sobre aspectos de carácter 
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económico, familiar, social, etc., es cada día más 
imprescindible.

9. Estar dispuesto a admitirlo cuando se está equivo-
cado: a veces, un conflicto ocurre porque la conduc-
ta de una persona fue inapropiada. Disponte a pedir 
perdón, tantas veces como sean necesarias. Ese pro-
ceso puede ayudar a sanar el daño de su relación.

10. Hay que recordar que mantener la relación es más 
importante que ganar la discusión: ganar una dis-
cusión a expensas de perder la relación, es una de-
rrota para los dos. Encontrar una solución que benefi-
cie a ambos hace que todos salgan ganando.

Para tener una familia bien comunicada e informada, que 
valore la comunicación en su más alto grado y se respe-
ten sus libertades comunicacionales en un ambiente de 
cordialidad y respeto de unos hacia otros, es tener una 
comunicación sin tapujos ni hipocresías, que abiertamen-
te dé batalla no solo a las sinrazones, sino que sea el 
mensaje positivo, estimulador, con propósito.

Además, es necesario conocer los objetivos que se per-
siguen con la violencia ejercida. Solo así se puede dar 
cuenta de algunos procedimientos violentos que existen 
en las sociedades actuales (Espugles, 2010). 

Ahora, en forma específica, cuando hablamos de violen-
cia familiar nos referimos al escenario en que ocurre la 
violencia, es decir, un hogar. Además, hacemos referen-
cia al comportamiento que causa daño y proviene de uno 
o de varios de los miembros de la familia hacia los demás. 
Este comportamiento es contrario a la voluntad de quien 
lo sufre y puede clasificarse en varios tipos diferentes de 
atropellos.

Debes saber que la violencia intrafamiliar o doméstica 
es aquel maltrato que sucede puertas adentro de los ho-
gares entre los miembros del grupo familiar. Puede ser 
violencia física, sexual, psicológica, mental, emocional, 
económica, es decir que se manifiesta de en variadas 
formas. 

A veces pueden darse varios tipos de violencia en la mis-
ma acción: las agresiones familiares pueden ser actos 
de violencia física y emocional, por ejemplo, cuando un 
padre se aleja de sus hijos y no se hace responsable de 
satisfacer sus necesidades de comida, techo y afecto. 

Estamos de acuerdo en que la familia es el agrupamien-
to social más importante; los seres humanos nacen y se 
convierten en personas al crecer en el seno de una fa-
milia. Todos los individuos, en general, tienen un hogar y 
comparten la vida cotidiana con otras personas. 

Los vínculos establecidos entre ellos son reconocidos por 
otros miembros de la sociedad y por sus instituciones, 

por ejemplo, la Iglesia y las leyes de los Estados. En las 
sociedades actuales, estos vínculos tienen diferentes ca-
racterísticas y pueden expresarse de varias maneras. 

Tristemente, la violencia intrafamiliar ha ido en aumento. 
Todas las investigaciones que se han realizado tanto en 
Ecuador como en Latinoamérica y en el resto del mundo 
han concluido en que los índices de violencia familiar se 
han incrementado en forma incontrolable. 

La Organización No Gubernamental ‘Aldeas Infantiles’ 
sostiene que en Ecuador “4 de cada 10 niñas y niños que 
sufren violencia dentro de sus hogares, viven con padres 
y/o madres que fueron maltratados en su infancia; el 33% 
de los niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años dicen 
recibir golpes de parte de sus padres y madres cuando 
no obedecen o comenten una falta; en el Ecuador, 6 de 
cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia ya sea fí-
sica o psicológica. De las mujeres que han sufrido violen-
cia, en su mayoría ha sido por parte de su pareja o expa-
rejas, casi todas han vivido violencia física y psicológica”.

Esto muestra que el nivel de violencia en las familias 
ecuatorianas es desmedido y expresa una situación so-
cial triste para las personas que sufren actos de furia y 
agresividad en el lugar donde deben sentirse protegidos 
y protegidas. 

La situación en Latinoamérica y el resto del mundo no es 
diferente y se manifiesta en forma de maltrato, acoso, des-
valorización, control, insultos, menosprecio, indiferencia.

Estas situaciones familiares son cotidianas, es decir que 
suceden todos los días, por eso es importante que, si hoy 
mismo reconoces en tu familia algún tipo de violencia, si 
acaso tú sientes el impulso de ser violento, insultar, mal-
tratar, de dominar a tus familiares, ¡no actúes así!, ¡con-
trólate! No generes ni provoques una situación de enfren-
tamiento. No olvides que tus hijos copian tus actitudes.

Piensa en las soluciones que tienes a tu alcance, en pri-
mer lugar, deberás admitir que has fallado. En segundo 
lugar, tendrás que identificar en qué momento surgen tus 
sentimientos de ira. 

Tu objetivo debe enfocarse en mantener la calma en todo 
momento y en no hacer algo o decir cosas que puedan 
herir a tu familia ni a los que aprecias. Todo parte de una 
decisión y hasta no empezar será difícil. Ten por segu-
ro que tu vida puede ser diferente si tomas la decisión 
adecuada. 

La unidad familiar es uno de los ingredientes más impor-
tantes de la vida, por ello el abandono de hogar es la 
violencia de mayor crueldad y causa un daño irrepara-
ble. No solo se quiebra un hogar, sino que también se 
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generan huellas psicológicas sobre los hijos e hijas del 
matrimonio. 

Alejarse del hogar significa abandonar las obligaciones 
legales que se han adquirido, significa no tomar las res-
ponsabilidades de padre o madre, de esposo o esposa 
frente la sociedad, los hijos y el cónyuge. Significa olvidar 
que los instantes más felices de la vida son los que se 
pasa en el hogar, compartiendo con la familia.

Desde el punto de vista de las leyes, el abandono del 
hogar es una de las mayores causas de divorcios. Según 
datos del Colegio de Abogados de Pichincha, en Ecuador, 
un 75% se da por deserción del hogar de uno de los cón-
yuges, mientras que el resto de los divorcios se da por 
violencia física extrema, adulterio y consumo de drogas.

El abandono de hogar implica graves consecuencias le-
gales, psicológicas y emocionales, tanto es así que los 
efectos de la ausencia de alguno de los progenitores fue-
ron estudiados desde la ciencia psicológica. 

Según el psicoanalista Ariel Alarcón, las personas tien-
den a reproducir las condiciones en las que crecieron. Es 
decir que un niño que ha recibido cariño, afecto, amor, 
comprensión y buenos ejemplos es un futuro adulto que 
replicará estas mismas acciones. Con seguridad tiene 
mejores posibilidades de llegar a ser un buen padre o 
madre que un niño o niña que ha crecido en un hogar 
abandonado por alguno de sus padres. 

Falta de espacios de recreación sana 

La recreación sana es una necesidad y un derecho de 
todos los integrantes de la familia: jugar, divertirse, reír, 
tener momentos y lugares de distensión y relajación. 
Cuando toda la familia comparte momentos felices, se 
afianzan los lazos de amor, cuidado y respeto. 

Sin embargo, en las ciudades actuales es difícil encontrar 
espacios dedicados para la familia. La contaminación, 
los riesgos de asaltos, secuestros y accidentes, así como 
la falta de lugares adecuados, son factores que atentan 
contra la familia.

En Latinoamérica, el derecho a la recreación y el acceso 
a actividades artísticas y culturales es reconocido como 
un derecho fundamental para los niños, las niñas y los 
adolescentes por la importancia que tiene para desarro-
llo físico y psicológico, pero también porque a través de 
los espacios de juego se puede llegar a proteger otros 
derechos, en otras palabras, si un niño tiene el momento, 
lugar y espacio para jugar, tiene en muchos casos ase-
gurada una buena familia, buenos padres, comida, casa, 
educación. 

Actualmente hacen falta más de estos espacios natura-
les o instalaciones recreativas, en especial en las zonas 
más marginadas de la sociedad. Es importante que exis-
tan puesto que aseguran que los niños se relacionen con 
otros menores de su misma edad y comiencen su etapa 
de socialización fuera del hogar. 

Lamentablemente, además de la falta de espacios ade-
cuados, allí también habitan familias con pocos y escasos 
recursos. En una sociedad que no brinda opciones sanas 
de ocio, es lógico que surjan fenómenos como la violen-
cia intrafamiliar, el abandono de hogar, el abuso sexual a 
menores y diversos problemas que impiden el crecimien-
to normal de los niños.

El derecho a la recreación debe estar asegurado por los 
Estados, en particular los municipios, creando y cuidando 
los espacios verdes de los barrios en las ciudades y pro-
porcionando las oportunidades que los niños y jóvenes 
necesitan, además de la programación de actividades 
basadas en valores y normas morales. 

Existen numerosas experiencias positivas cuando los 
gobernantes destinan fondos para el fomento de activi-
dades como bandas musicales, deportes, espacios para 
pintar, cantar y leer, donde se demuestra cómo esto for-
talece la autoestima, la comunicación y distintas maneras 
de enfrentar los problemas en grupo. 

La casa es un taller de aprendizaje constante, por eso 
cuando quieras incentivar el juego y la diversión en tu 
hogar, piensa también que como padres puedes tras-
mitir valores como la solidaridad, respeto, colaboración. 
También considera que es el mejor lugar para que tus 
hijos y sus abuelos desarrollen una relación maravillosa, 
llena de amor y respeto. 

Sin embargo, padres muy ocupados o desinteresados en 
esta etapa de desarrollo de sus niños, desaprovechan 
oportunidades únicas de educación. Cuando tus hijos 
crezcan, es importante que puedan tener espacios en 
los cuales, además de relacionarse con otros jóvenes y 
hacer amigos, puedan practicar un deporte, ocupar su 
tiempo libre en actividades sanas, en las cuales los pa-
dres puedan estar tranquilos por las personas que se re-
lacionan con sus hijos. 

Estos espacios, tan escasos actualmente, son tan impor-
tantes que merecen que te reúnas con tus vecinos o con 
otros padres y puedan organizarse para cuidarlos o ges-
tionar su construcción; también pueden ser los lugares de 
reunión para jóvenes que provienen de las congregacio-
nes, así como los espacios verdes que se puedan tener 
en el barrio.
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CONCLUSIONES

La mayor dificultad que enfrentan los adolescentes en la 
actualidad está en que se les impide el desarrollo de sus 
capacidades: ejerciendo influencia negativa, dificultando 
por tanto la expresión del joven. La resiliencia se presenta 
entonces como la cualidad que “protege” en cierta forma 
al o la adolescente. La falta de resiliencia con los cambios 
físicos, psíquicos, sociales, tecnológicos, produce altera-
ción de la personalidad y dificultad en la interrelación con 
los adultos. Esta etapa se la define como crítica o caótica. 
La adolescencia busca incorporarse en la edad adulta y 
culminar integrado en forma plena a la sociedad.

Es común que existan familias con problemas afectivos, 
los cuales provienen de la incapacidad para resolver los 
conflictos y desacuerdos. Esto generalmente sucede por-
que los miembros de la familia evitan admitir que los pro-
blemas existen, impidiendo el examen de las dificultades. 
Esta actitud ayuda a que los conflictos se perpetúen y ello 
provoca un cotidiano disgusto, descontento y fastidio, 
generando un sentimiento de incomodidad que impide 
enfrenar el problema. Entre los más afectados se encuen-
tran los niños ya que ellos son sensibles a este patrón de 
conducta y lo aprenden de sus padres.
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RESUMEN

El turismo en el Ecuador genera aproximadamente seiscientos mil millones de dólares en el año, con un crecimiento sostenido del 4%, lo 
que le convierte en el sector de mayor impacto en la economía mundial; representa el 5% del PIB mundial y genera empleos directos re-
lativos al 0.75 por cada habitación que se oferta. El sector además genera alta redistribución de la riqueza y la integración de los pueblos, 
siendo también un impulsor de la paz y la amistad de los pueblos. Entonces, se puede afirmar que no solo es un generador de riqueza 
económica sino de riqueza social, lo que le da característica única comparado con otros sectores productivos. Con estos antecedentes 
no se puede menos que entender que, el proceso de planificación para el sector es de fundamental importancia más aún cuando, siendo 
un sector relativamente joven y sumamente dinámico necesita de fundamentos teórico-conceptuales que, combinados con la experi-
mentación permanente, favorezcan su desarrollo. La planificación del sector en su ámbito macro, corresponde como responsabilidad al 
sector público el mismo que, debe contar entre los elementos iniciales importantes, la forma como será concebido el uso del suelo que 
será destinado para la gestión turística. El objetivo del artículo es proponer una metodología para el ordenamiento territorial de la actividad 
turística. Durante el desarrollo de la investigación se utilizaron métodos de carácter teórico y empírico para la valoración de los resultados. 

Palabras clave: Metodología, ordenamiento territorial, actividad turística.

ABSTRACT

Tourism in Ecuador generates approximately six hundred billion dollars in the year, with a sustained growth of 4%, which makes it the sector 
with the greatest impact on the world economy; it represents 5% of the world’s GDP and generates direct jobs relative to 0.75 for each room 
offered. The sector also generates high redistribution of wealth and the integration of peoples, being also a driver of peace and friendship 
of peoples. So, it can be said that it is not only a generator of economic wealth but of social wealth, which gives it a unique characteristic 
compared to other productive sectors. With this background, it cannot be less than understood that the planning process for the sector is 
of fundamental importance even more so when, being a relatively young and extremely dynamic sector, it needs theoretical-conceptual 
foundations that, combined with permanent experimentation, favor its development.

The planning of the sector in its macro scope, corresponds as responsibility to the public sector the same that, must count among the 
important initial elements, the way in which the use of the land that will be destined for tourism management will be conceived. The ob-
jective of the article is to propose a methodology for the territorial planning of tourism activity. The objective of the article is to propose a 
methodology for the territorial planning of tourism activity. During the development of the research, theoretical and empirical methods were 
used to assess the results

Keywords: Methodology, territorial planning, tourist activity.
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INTRODUCCIÓN

La Junta de Planificación del Ecuador aparece en la pri-
mera presidencia del gobierno de José María Velasco 
Ibarra, ante una necesidad de crear una institución que 
planificara todos los proyectos que tenía el país para con-
ducirlo al bienestar social.

El Presidente Velasco identificó la necesidad de juntar 
esfuerzos para contar con planes que emitidos por los 
ministerios, se juntaran en una sola organización, que 
ejerciera cierta forma de control previo de los proyectos, 
creándose de esta manera el primer plan nacional de 
desarrollo.

Antes de su creación, los préstamos bancarios provenien-
tes del exterior eran gestionados directamente por los mi-
nisterios quienes elaboraran los proyectos y los remitían 
a los bancos. Estos proyectos eran carentes de los re-
quisitos solicitados por la banca internacional y el Fondo 
Monetario Internacional, lo que apuntala la necesidad del 
aparecimiento de esta instancia autónoma nominada en 
su presidencia por el Presidente de la República. Se crea 
entonces la JNP organizada en sus bases para obras pú-
blicas, obras sociales, minería, entre otros. 

Para su desenvolvimiento, era indispensable contar con 
los técnicos idóneos quienes serían los responsables de 
revisar los proyectos emitidos por los ministerios, los ca-
bildos y las juntas provinciales. Ante esta circunstancia 
y la carencia de personal nacional, los organismos cre-
diticios incluidos el FMI enviaron técnicos para que, jun-
to con personal nacional, trabajen en sus competencias 
como revisores de los proyectos de desarrollo nacional.

DESARROLLO

Son varias las técnicas que se pueden utilizar en la pla-
nificación y que actualmente son las más idóneas y tec-
nológicamente confiables entre las cuales encontramos 
el Sistema de Información Geográfica o SIG que una vez 
que procesa la información geográfica compilada permi-
te la solución de los problemas ante la comprensión de 
una realidad que puede ir de la más simple a la de más 
alta complejidad. 

Bryson (1988) considera que la planificación es un pro-
cedimiento formalizado que tiene por objetivo producir 
un resultado articulado bajo la forma de un sistema inte-
grado de decisiones. Todos los recursos que se localizan 
sobre la superficie del planeta podrían ser objeto de uso 
entendiéndose este no tan solo por la intervención huma-
na sobre aquellos sino por la misma no intervención por 
efectos de protección del ambiente. 

Junto con los recursos aparecen una serie de variables 
que deben ser integradas a los planes de ordenamiento 
del espacio por parte del estado, en una participación 
conjunta con la población local, para efectos de garanti-
zar la sostenibilidad. La comunidad en tanto receptora en 
la gestión del turismo aparece no solo como actora para 
la toma de decisiones sino como variable indiscutible en 
el proceso de planificación sustentable del desarrollo, en 
tanto el impacto que reciben y ejercen sobre el espacio 
más aún en países con economías emergentes

Se identifica entonces la conjunción de componentes 
propios del estado y de las comunidades, así como de 
los elementos de planificación y gestión para preservar 
los recursos para futuras generaciones con intervención 
controlada. El equilibrio de los elementos ambientales, 
sociales y económicos son el fundamento de este tipo de 
planificación y de ordenamiento del territorio. 

Varios son los métodos utilizados en el ordenamiento del 
territorio en los diferentes países y ciudades, todos ellos 
han partido del análisis de territorio con el inventario de 
recursos y el diagnóstico general. Sin embargo, un plan 
de ordenamiento territorial abarca más que el diagnóstico 
puesto que debe incluir la visión con las metas a corto, 
mediano y largo plazo, junto con los elementos que in-
tervienen en el desarrollo de dicha visión con sus com-
petencias claramente identificadas a fin de que se logre 
articular en forma interdependiente todos los procesos 
que conducirán al logro de dichas metas. Es también in-
dispensable la determinación precisa de indicadores que 
se convierten en los vectores reales al momento de reali-
zar el estudio de los resultados preliminares de la gestión. 
Todo este proceso preliminar se documenta en el estu-
dio de factibilidad del futuro proyecto de desarrollo, que 
servirá de base para elaborar el plan de ordenamiento 
territorial

Un plan de ordenamiento territorial analizará los mecanis-
mos más idóneos posibles para evitar la sobre o subuti-
lización de los recursos, tomando en cuenta la vocación 
natural no solo de la tierra sino de la comunidad que está 
haciendo uso del suelo y de las zonas de influencia que 
están siendo impactadas. 

En los nuevos conceptos de planificación y ante la nece-
sidad de generar un equilibrio entre los tres grandes com-
ponentes de la vida en el planeta como son, medioam-
biente, cultura y sociedad y economía, se debe concebir 
al ordenamiento territorial en este contexto, lo que implica 
mantener los tres ejes como fundamentales sin priorizar 
a uno de ellos, so pena de caer en el permanente des-
equilibrio en el que se han manejado los POT. Para citar 
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uno de estos casos podemos mencionar la situación del 
cantón Quito.

Se desprende de aquí el reto, de identificar el o los indica-
dores que establezcan el mencionado equilibrio, más aún 
cuando no se cuenta en forma sistemática con informa-
ción actualizada de una cuenta que determine gastos y 
consumos que por actividad turística se realiza en el país 
tanto en el turismo interno como en el receptivo. 

En las teorías metodológicas se establece dos tipos de 
variables que van definiendo el espacio turístico como 
punto de partida en la planificación. Estas variables, sien-
do de orden funcional las unas y las otras de calificación, 
se combinan en forma contextualizada en el espacio, 
tiempo y características de orden económico y vocacio-
nal de la población. 

De estas consideraciones iniciales se empieza a des-
prender la necesidad de que a partir de en el marco de 
un ordenamiento territorial sustentable se proceda a una 
planificación turística que evite en primer término que la 
misma actividad se convierta en una depredadora de to-
dos los recursos de los que hace uso, dada la fragilidad y 
las condiciones de intangibilidad que hacen difícil la me-
dición cuantitativa de resultados de la actividad. 

Esto presupone además una conexión intersectorial de 
los organismos rectores y orientadores de los compo-
nentes de todo este sistema, el cual debe mantener un 
propósito compartido lo que facilitará la decisión de la 
normativa necesaria que facilite el desarrollo del sector 
tanto desde el orden público como del privado. 

Toda propuesta referida a un desarrollo turístico exige la 
conceptualización de los elementos que deben emplear-
se, por lo que a continuación se expresan los conceptos 
planificación, ordenamiento territorial turístico y gestión 
del turismo bajo una perspectiva holística que se materia-
lice en la filosofía del desarrollo turístico sostenible (Suki, 
2014 y Yang & Nair, 2014). 

Cuando hablamos de planificación nos estamos remitien-
do a la anticipación del futuro en el cual se prevé una si-
tuación ideal determinada que surge como resultante de 
la determinación de estrategias que cubren varios niveles 
de intervención. Se convierte en una necesidad además 
el anticipar también posibles desviaciones que se pro-
duzcan en la ejecución misma las que deben ser recogi-
das a través de un estudio de los resultados cuantitativos 
y cualitativos. 

Es hacerle presente un futuro que se convierte inmediato 
en pasado, en un juego dialéctico permanente y por ende 
inagotable. Parte de un pasado plasmado en un diagnós-
tico lo suficientemente abarcados que permita visualizar 

la globalidad de la situación para preverla. El siguiente 
eslabón de esta cadena es la planificación antes mencio-
nada para culminar, y a la vez iniciar, en la gestión propia-
mente dicha que es la actuación de la presente volcada 
en pasado inmediato. 

La dialéctica de este proceso es nada menos que una 
espiral en ascenso en donde se van a descubrir situacio-
nes similares en contexto diferentes que los convierten en 
fenómenos únicos.

El ordenamiento territorial por su lado determina la es-
tructuración del espacio territorial de acuerdo con las 
consideraciones de los actores involucrados. Este orde-
namiento bajo las consideraciones de orden exclusiva-
mente naturales, establecen una organización que surge 
en forma natural y que tiene que ver con los mismos pisos 
climáticos. Pero este ordenamiento no implica necesaria-
mente un enfoque turístico en tanto que muchos de los 
recursos con los que cuenta no pueden ser puestos en 
valor y colocarse en condiciones de atractivos que son 
los generadores del movimiento turístico. El ordenamien-
to territorial turístico necesita como se ha citado en algu-
nas ocasiones, la combinación de variables en las que la 
gente está involucrada directamente no por mero involu-
cramiento sino por concebirse como actor y beneficiario 
de un plan de desarrollo más aún si éste está concebido 
bajo lineamientos de sustentabilidad. 

La sustentabilidad, como eje de la presente propuesta 
hace necesario que nuevas formas de estructuración del 
espacio se tengan que proponer, creando una sinergia 
entre todos los elementos que lo conforman. Significa en-
tonces que, en esta propuesta, el número de atractivos 
localizados en un espacio de territorio determinando no 
se convierten en el eje para la estructuración de este, sino 
más bien, la potencialidad que éste tiene en sus diversos 
elementos que al fin a la postre lo ubicarán a través de 
una gestión idónea, en productos apetecibles y con un 
efecto social producto del desarrollo que se implemente 
(Roobins & DeCenzo, 2008, Simpson & Siguaw, 2008 y 
Rittichainuwat & Chakraborty, 2009).

Si la planificación y el ordenamiento han entrado en juego, 
la gestión es nada menos que las manos que se ponen a 
la obra en la ejecución y a la vez producción de la plani-
ficación concebida en y para un espacio de territorio que 
ha sido ordenado de una manera particular. En el caso 
que se propone la gestión del turismo tiene que asegurar 
la sustentabilidad del territorio como consecuencia del al-
cance de los objetivos de desarrollo del propio territorio 
en sus aspectos, económico, cultural, ambiental y social, 
como resultado del éxito en su consecución.
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Teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha al-
canzado la coherencia necesaria en la actividad que nos 
ocupa, el desarrollo turístico territorial, se considera como 
la base de la propuesta que se presenta en la tesis, el re-
conocimiento de que a pesar de que las condiciones que 
presentan los elementos involucrados en el ordenamiento 
territorial son únicos en tanto propios de una realidad es-
pacial diferenciadora, la estructura de ordenamiento te-
rritorial turístico podrá no ser exclusivo de una geografía 
determinada, sino más bien ser lo suficientemente abar-
cadora que incluso permita que la gestión de los entes 
públicos en primera instancia prioricen decisiones que 
faciliten el desarrollo turístico, más allá de los linderos 
físicos, con posibilidad de la creación de instancias de 
concertaje de decisiones. 

Así como a través del proyecto Metasig que cubre tres 
áreas piloto en España, en Andalucía, Galicia y en la 
Comunidad Valenciana, se pretende desarrollar una me-
todología innovadora de planificación turística, basada en 
un sistema de información geográfica, de la misma mane-
ra en la presente propuesta se identificará una teoría que, 
basándose en la sustentabilidad económica, social cultu-
ral y ambiental, supere la limitación de los datos cuantitati-
vos y establezca una suerte de cualificación a partir de la 
cual se origine sus denominaciones, implementando una 
acertada y holística combinación de ambos paradigmas, 
expresada en un sistema de indicadores cuantitativos y 
cualitativos, sobre los que se construirá el nuevo enfoque 
que se propone para el caso nacional que nos ocupa.

Propuesta de la Metodología

La propuesta desarrollada se fundamenta en el análisis 
de los distintos componentes del sistema turístico, cate-
gorizándolos sobre la base de una valoración cuantitativa 
y cualitativa, respondiendo siempre a una delimitación 
territorial, que a su vez arguye a un criterio más adminis-
trativo y político, antes que a un criterio eminentemente 
geográfico. 

El desarrollar una metodología que permita el ordena-
miento del territorio turístico de un país, una región o una 
localidad, tiene su razón o explicación, desde los con-
ceptos de destino turístico y producto turístico, puesto 
que los dos, se enmarcan o delimitan necesariamente en 
una territorialidad, que no siempre se ajusta a criterios 
ambientales de tipo natural, es decir que se defina sobre 
la base de pisos climáticos o regiones naturales.

En muchas ocasiones, la delimitación espacial de la ac-
tividad turística, basada en el modelo de un producto o 
destino, como ya se manifestó, puede ser enmarcada en 
un modelo de tipo administrativo y político, lo que permite 

una estructuración, una operación y una gestión en térmi-
nos integrales, mucho más coherente.

Este resulta ser entonces, el criterio que se ha utilizado 
como principio de la metodología que se propone, es de-
cir, partir de una delimitación menos geográfica en lo con-
ceptual y más política y administrativa, en la aplicación 
práctica.

Esta situación implica entonces que la metodología, par-
ta de una delimitación inicial, en el nivel político, región, 
provincia, cantón, parroquia y cualquiera otra posibilidad 
que pudiera generarse, en cualquier régimen jurídico.

Al tener, en principio, delimitado el espacio cualquiera 
sea éste, un cantón una provincia, lo que se pretende a 
nivel metodológico, es construir un modelo que permita 
una suerte de jerarquización, hasta cierto punto compa-
rativa del lugar analizado frente a otros próximos que ayu-
dan a configurar una ofertar en concreto.

La manera de jerarquizar, cada espacio delimitado, es en 
sí mismo la base metodológica de esta propuesta, que 
además debe manifestarse muy claramente, no pretende 
ser ni por lo más remoto, una propuesta que se asemeje 
a otras o que guarde algún tipo de relación con otros mo-
delos existentes. 

El turismo por su novedad, en cuanto a su presencia en el 
mercado y por la enorme y vertiginosa expansión adqui-
rida, no ha podido ser prolífico en modelos de planifica-
ción y desarrollo de aplicación práctica, lo que hace que 
convierte al presente trabajo en oportuno y adecuado no 
solo en su objetivo sino en la aplicación temporal que el 
mismo pueda tener.

El trabajo se desarrolla sobre diferentes variables, que 
fueron identificadas luego de un largo y pormenorizado 
análisis desde las ópticas conceptual, teórica y estricta-
mente operativa, práctica, como resultado también de la 
experiencia profesional de los autores.

En este sentido, se han definido cuatro grandes grupos 
de variables, a las cuales se le asignan valores cuya 
suma total llega a cien (100) puntos lo que calificará a la 
unidad territorial de análisis, en su conjunto. 

La oferta y la demanda son dos de los grupos de varia-
bles consideradas, las cuales han sido valoradas equita-
tivamente con cuarenta (40) puntos cada una por cuanto 
entre las dos, conforman la dinámica comercial, la razón 
de ser del negocio turístico y como se ha aseverado ante-
riormente, no puede existir la una sin la otra. 

Igualmente, los impactos económico y social, como 
grandes grupos de variables, se valoraron con diez (10) 
puntos cada uno, en vista de que, bajo el criterio de 
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sustentabilidad, éstos permiten determinar el equilibrio 
que se pretende mantener en la actividad turística inician-
do desde el ordenamiento territorial que fundamente la 
planificación territorial.

Partiendo de que el turismo es un sistema que actúa 
como una unidad en la que todas sus partes o compo-
nentes tienen estrecha vinculación entre sí a partir de ac-
ciones de interdependencia e interacción generadas en 
los procesos concernientes, éste debe ser el sustento en 
el cual se asienta una propuesta de ordenamiento territo-
rial turístico. 

La oferta, entendida como uno de los componentes del 
sistema, se constituye en un cimiento sin el cual no es 
posible la conformación del producto turístico que será 
consumido por la demanda. En esta oferta se integran 
los atractivos que, con sus características peculiares, son 
los motivadores del desplazamiento del flujo turístico los 
generadores natos de la demanda y por tanto son objeto 
central de valoración en esta propuesta metodológica, así 
como lo han sido en otras metodologías de planificación 
territorial existentes. 

Se incluye también en la oferta, el tratamiento de los ser-
vicios turísticos, que en el argot turístico se los conoce 
como la planta o las facilidades turísticas. Esto conside-
rando que los servicios se constituyen en un elemento 
que permite la permanencia o estadía del turista en el lu-
gar y que, por lo tanto, sin ellos la oferta no está completa.

Finalmente, la oferta reconoce un tercer elemento, que 
tienen la misma connotación que los dos anteriores, en la 
estructuración del producto turístico, éste corresponde a 
la infraestructura turística o de uso turístico como también 
se la conoce.

La infraestructura turística, tiene varios niveles de entendi-
miento como tal, es decir se la puede concebir desde di-
ferentes niveles de complejidad y sobre todo de aplicabi-
lidad, por lo que se procede a realizar una explicación de 
ello, tratando de fundamentar las diferencias existentes. 

Los atractivos turísticos “son el conjunto de lugares, bie-
nes costumbres y acontecimientos que, por sus caracte-
rísticas, propias o de ubicación en un contexto, atraen el 
interés del visitante”.

Como ya se manifestó, los atractivos son un elemento im-
prescindible en la oferta al ser el elemento motivador de 
los viajes turísticos, cuya base conceptual tiene su raíz 
en los procesos de planificación que los países vivieron 
durante la década de los setenta, cuando la Organización 
de Estados Americanos OEA, crea lo que se denominó 
CICATUR, como un centro de investigación y capacita-
ción turística para la Región. Es al interior de esta entidad, 

en la que muchos de los actuales expertos del turismo, a 
nivel internacional, se capacitaron o laboraron, entre ellos 
el Arq. Roberto Boullón, que es un distinguido y experto 
planificador turístico, que además tiene desarrollada una 
metodología de Ordenamiento Territorial Turístico, de la 
cual se hablará más adelante.

Frente a las deficiencias de fuentes de información y ba-
ses metodológicas de la actividad turística, que además 
aparecía con un perfil de crecimiento muy grande, se 
planteó al interior de CICATUR, la necesidad de desarro-
llar una metodología que permita el levantamiento de un 
inventario de atractivos turísticos, en los países o territo-
rios que desearen conocer sus reales opciones de oferta 
en el mercado.

Esta fue una metodología que se aplicación en buena 
parte de los países americanos siendo el Ecuador ade-
más uno de ellos, realizándose el primer inventario en el 
año 1977. Esto significó un enorme avance desde el pun-
to de vista de la planificación, al punto que se constituyó 
en una buena base para los trabajos de planificación que 
se hicieron, posteriormente, sobre todo el Plan Maestro 
de Desarrollo Turístico 1982-1987, del cual ya se expuso 
algunas consideraciones necesarias, para el objetivo que 
persigue este trabajo.

Esta metodología permite entonces, emprender en un im-
portante trabajo de teorización de la actividad, con una 
visión más americana diferenciándose en algunos aspec-
tos de forma y fondo, con lo que hasta en ese entonces 
se plateaba en Europa, que mantenía una gran ventaja 
por el tiempo de desarrollo del turismo en ese Continente.

Es entonces bajo este paraguas que el concepto de 
atractivo turístico toma enorme vigencia, dentro de la teo-
ría turística que se intenta generar, en esa época. Con 
el aparecimiento de las carreras de turismo y hotelería 
en las Universidades de los países americanos, el papel 
de CICATUR, se va perdiendo hasta desaparecer en los 
años ochenta.

Posterior al trabajo de CICATUR, son esporádicos los 
avances y propuestas novedosas que se realizan en el 
Continente, puesto que el “boom” turístico de la época, 
hace que todos los esfuerzos se dirijan a la operación 
y a la gestión práctica de la actividad, quedando muy 
poco tiempo para continuar en la preparación de la teoría 
turística.

En el Ecuador, aparte del inventario de atractivos turís-
ticos realizado en el año 1977, no se vuelve a generar 
un trabajo de actualización por más de diez años, lo que 
vuelve obsoleta completamente la información.
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Es recién a inicios de los años noventa, que se recobra el 
interés en la planificación y en la investigación, por lo que 
realizar un nuevo inventario se torna importante, hasta 
cuando en 1993 la Corporación Ecuatoriana de Turismo, 
hoy Ministerio de Turismo, elabora una metodología pro-
pia de inventario de atractivos turísticos la misma que 
toma como base la metodología anterior de la OEA, y la 
ajusta, para adecuarla a las necesidades del País. 

Esta metodología nacional, que además se convierte en 
la oficial debido a que es la que el MINTUR aplica, tiene 
algunas características importantes, que se enuncian a 
continuación:

 • Primero genera una conceptualización básica de los 
componentes más sobresalientes de la metodología.

 • Hace una clasificación de los atractivos, mucho más 
práctica, dividiéndolos en dos grandes categorías; 
Sitios Naturales y Manifestaciones Culturales, para 
luego subdividir cada una en tipos y subtipos, que lo 
que hacen es agrupar a los atractivos por sus caracte-
rísticas más sobresalientes.

 • El levantamiento de la información no se limita a la in-
formación del atractivo, sino que abarca todos los ele-
mentos de la oferta turística y el producto, haciéndola 
más operativa.

Una vez que se concluyó la metodología, se inició el pro-
ceso para ponerla en práctica lo que se logra en el año 
1996 en el cual, se procede a iniciar el levantamiento del 
inventario de atractivos turísticos del Ecuador. Este proce-
so no pudo ser llevado a cabo en condiciones adecuadas 
y bajo lineamientos perfectamente definidos, puesto que 
tuvo varias etapas, una inicial en la que por administra-
ción directa la Corporación de Turismo, realiza un trabajo 
en varias provincias, otra en la que se asigna una em-
presa para trabajar en una sola provincia, posteriormente 
se realiza un trabajo mediante convenios, llegándose a 
concluir el levantamiento de la información y su procesa-
miento en el año 2000. 

Esta situación permite concluir que la información exis-
tente, de alguna manera, requiere ser actualizada, puesto 
que han transcurrido siete años en unos casos y más de 
10 en otros. Para el caso específico de la provincia de 
Pichincha, es importante mencionar que el H. Consejo 
Provincial de Pichincha realizó un trabajo de actualiza-
ción, un tanto parcial, del inventario de la Provincia, ba-
sado en la información del MINTUR, en el que su mayor 
aporte fue la georeferenciación de los atractivos, trabajo 
que servirá de base para la propuesta que se logrará en 
esta investigación.

Conocer algunos aspectos relacionados con la metodo-
logía, resulta necesario para lograr entender, el proceso 

que se propone para la valoración de los atractivos en la 
metodología que se plantea en este trabajo.

En este sentido se debe manifestar que, mientras la me-
todología de la OEA, proponía una jerarquización de los 
atractivos que iba de 0 a 3, la metodología del MINTUR 
propone una de 1 a 4, en la que los atractivos de jerarquía 
4 resultan ser los de mayor importancia, mientras que los 
de jerarquía uno son los menos importantes. La clasifica-
ción total de atractivos se incluye como anexo No 001 del 
presente trabajo.

La actividad turística entendida como una actividad 
económica del sector terciario, de hecho, debe generar 
ingresos nacionales a través de la gestión privada por 
medio de la actividad de las empresas prestadoras de 
servicio, así como de la gestión pública por medio de sus 
inversiones en obra nacional e impuestos. 

La medición del aporte o los aportes que el turismo como 
actividad productiva, genera en la economía de un país 
o una región, pueden ser medidos mediante instrumen-
tos, como las cuentas nacionales y su aporte a la valora-
ción de la Balanza de Pagos o también por intermedio de 
los aportes a la producción nacional, el PIB (Hernández, 
2021). Lamentablemente estos datos no se los puede ob-
tener con facilidad puesto que los países en general y el 
Ecuador en particular mantiene un sistema de cuentas 
nacionales, en el que la información de los consumos, 
gastos e inversiones turísticas no son prioridad o por lo 
menos no fueron prioridad en el momento de su creación. 
Por esta razón es casi imposible contar con información 
veraz del aporte que el turismo hace a las economías de 
los distintos países.

Esta situación motivo que la OMT, desarrollara el proyecto 
cuenta satélite por allá en 1995, el cual buscaba dotar 
de las herramientas estadísticas y económicas a los paí-
ses para que pudieran contar con la información veraz y 
oportuna del verdadero impacto que el turismo genera en 
la economía. Este proyecto se ha ido aplicando en varios 
países y en el Ecuador se lo realizó entre el año 2002 y 
2003, pero bajo una metodología que no fue la adecuada, 
puesto que no se logró institucionalizar el proceso, en las 
Instituciones nacionales como debió ser, MINTUR, INEC, 
etc., sino que se contrató a un equipo consultor, el cual 
una vez concluido el trabajo se desintegró sin que pudie-
ra continuarse con el mismo. Esta situación ha provocado 
que hoy por hoy la información existente sea obsoleta y 
que no se cuente con información actual. Todo esto im-
pide poder hacer un ejercicio de contabilidad para esta-
blecer el aporte del turismo a las localidades o destinos, 
por lo que en la metodología se obvia esta situación y se 
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trabaja fundamentalmente con otros criterios que se ano-
tan más adelante. 

Según los objetivos del milenio (ODM) la actividad turísti-
ca debe convertirse en uno de los medios de reducción 
de pobreza por medio de diferentes programas en los 
cuales se da importancia a la generación de empleo de 
diversa índole tanto en aquellas actividades directamen-
te involucradas como en las indirectas (Carballo, et al., 
2021).

Esta se convierte en una razón fuerte para que, al con-
cebir esta metodología, este componente tenga también 
una asignación de 10 puntos y su base de criterio esté 
en la generación de empleo directo en la población local. 

Los rangos se han determinado en respuesta a la posi-
bilidad que se presenta para la población de una unidad 
que ha iniciado su gestión en este campo y su incremento 
conforme el desarrollo. 

Se inicia asignando 2 puntos cuando del total de la po-
blación se llega hasta un 1% que se ocupa en empleos 
directos en turismo, hasta llegar a 10 puntos cuando más 
del 3% de ésta se ha involucrado en la prestación de los 
servicios turísticos. 

El criterio de empleos directos hace referencia a las pla-
zas laborales que se presentan en el sector de aloja-
miento y alimentos y bebidas sobre las cuales se cuenta 
con información precisa según los datos del Instituto de 
Estadísticas y Censos (INEC).

Todo producto que va a ser desarrollado, tanto bien como 
servicio, necesita de información sobre el consumo que, 
de ese producto, se identifica entre los potenciales com-
pradores reales y potenciales, definiéndose éstos como 
mercados y segmentos de mercado. La aceptación que 
los consumidores, que en el caso del turismo los denomi-
namos turistas, depende por una parte de la oferta como 
tal, la misma que debe responder a las necesidades de 
ocio, tiempo libre y esparcimiento de la población a la 
cual se quiere dirigir el producto y por otra de la percep-
ción que nazca en el visitante a partir de la experiencia 
como una gran totalidad. 

Esta percepción se ve reflejada, por una parte, en la can-
tidad de personas que visitan el lugar de atractivo, las 
mismas que pueden ser motivadas por el comentario fa-
vorable que han recibido, así como por el tipo y calidad 
de la información a la que tiene acceso de primera mano. 

Bajo cualquiera de las formas de difusión que le haya lle-
gado al visitante, antes de realizar el viaje, la cantidad 
de visitantes con que cuenta una unidad territorial va 
determinando los grados de aceptación y a su vez las 

opciones que tiene la localidad para continuar o iniciar 
con un proceso de desarrollo planificado. 

Al referirse a la demanda turística, siempre debe enten-
derse que ésta se compone de una figura general que 
corresponde a los visitantes, cuya definición según la 
Organización Mundial del Turismo, establece que “Es 
toda persona que viaja, por un período no superior a 12 
meses, a un lugar distinto de aquel que tiene su residen-
cia habitual y cuyo motivo principal de la visita no es el de 
ejercer una actividad que se remunere en el lugar visita-
do”, de la cual se desprenden dos subtipos correspon-
diendo a los turistas y los excursionistas, figuras también 
importantes de entender, puesto que su forma de visita 
es un tanto diferente pero genera en cualquier caso una 
demanda de servicios. La misma OMT, define al turista 
como “un visitante que permanece una noche por lo me-
nos en un medio de alojamiento colectivo o privado en el 
país visitado” y al excursionista como “un visitante que o 
pernocta en un medio de alojamiento colectivo o privado 
del país visitado”.

De esta manera se determina que la demanda turística 
está constituida por los visitantes, es decir la suma tanto 
de turistas como de excursionistas que llegan a un deter-
minado destino y lugar, por lo que no se requiere hacer un 
distingo conceptual en este caso para definir valores con 
respecto a esta clasificación.

Por otro lado, la práctica operacional, ha establecido una 
segunda forma de clasificar los flujos turísticos en función 
de del origen y destino, de los mismos, siendo estos un 
turismo interno y otro receptivo, que significan en el pri-
mer caso que son turistas que se movilizan al interior del 
mismo país, mientras que los segundos corresponden a 
turistas que visitan un país diferente. Esta forma de clasi-
ficación si presenta diferencias sustanciales, puesto que 
no es igual contar con destinos en donde la mayor parte 
de sus visitantes provienen del mismo país que uno en el 
que la mayoría llegas desde fuera. 

En este sentido y para efectos del presente trabajo, se ha 
tomado los dos tipos de turismo, el receptivo y el interno 
como elementos a considerar en este componente de de-
manda o flujo turístico, habida cuenta que las variaciones 
tanto del uno como del otro brindan información funda-
mental para valorar la unidad territorial en su conjunto y 
con la valoración la toma de decisiones tanto públicas 
como privadas.

Este componente ha sido asignado con 40 puntos, va-
lor igual al otorgado a la oferta por cuanto entre los dos 
existe una correspondencia directa y al ser elementos del 
sistema turísticos uno no puede sobrevivir sin el otro.
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El territorio ecuatoriano conformado por doscientos cin-
cuenta y seis mil trescientos setenta kilómetros cuadrados 
(256.370 km2) se divide políticamente en 22 provincias 
distribuidas entre las cuatro regiones naturales: Costa, 
Sierra, Oriente y Galápagos

Las provincias se conforman por cantones que cuentan 
con una población principal denominada cabecera can-
tonal, y por parroquias urbanas y rurales que por densi-
dad poblacional son inferiores a la cabecera cantonal. El 
País cuenta con 204 cantones conforme se observa en el 
cuadro que sigue.

Las provincias cuentan con autoridades que cubren todo 
el quehacer provincial, denominado Prefecto Provincial, 
mientras que los cantones tienen al Alcalde como la más 
alta autoridad.

Tanto las provincias como los cantones, según lo estable-
ce la Constitución Política del Estado en su capítulo 3 “de 
los gobiernos seccionales autónomos” son autónomos y 
por tanto entre sus atribuciones consta el… “dictar orde-
nanzas, crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones 
especiales de mejoras”.

Dentro del Proceso de modernización del estado inicia-
do en el año 1996, el Ministerio de Turismo suscribió un 
Convenio de Transferencia de Competencias con el Ilustre 
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, que permite 
que éste asuma las responsabilidades en todos los as-
pectos del desarrollo turístico de la ciudad, constituyén-
dose en el segundo municipio que asumió dichas compe-
tencias. Actualmente sesenta y ocho (68) municipios las 
han asumido y catorce (14) consejos provinciales. 

Estos antecedentes han llevado a que los gobiernos 
seccionales asuman la planificación del turismo en sus 
territorios y fomenten su desarrollo. Tal es el caso del 
Municipio de Quito, que creó en el año 2001 a través de 
una ordenanza municipal, la Corporación Metropolitana 
de Turismo la cual desarrolló un plan denominado Plan Q 
tendiente a aumentar los flujos turísticos tanto nacionales 
como internacionales y generar nuevas ofertas en base a 
los atractivos existentes y el mejoramiento de los servicios 
especialmente en el Centro Histórico de Quito. 

CONCLUSIONES

Este es un antecedente importante y de ejemplo para los 
municipios descentralizados los cuales cuentan en su 
mayoría con Planes Estratégicos de Turismo y en algunos 
casos con unidades de turismo. Sin embargo, de ello, las 
planificaciones no inician con un ordenamiento del territo-
rio lo que puede significar una pérdida de los exiguos re-
cursos con los que cuentan los municipios para el efecto. 

Esto llevó a quienes desarrollan el presente trabajo de 
investigación, a proponer la metodología para el ordena-
miento territorial en las unidades territoriales viables más 
pequeñas como son los cantones. 

Se decidió tomar a la Provincia de Pichincha con sus 
nueve cantones, Cayambe, Mejía, Rumiñahui, Pedro 
Moncayo, Puerto Quito, Pedro Vicente Maldonado, Distrito 
Metropolitano de Quito, Santo Domingo de los Colorados 
y San Miguel de los Bancos, como unidades de pilotaje 
de la propuesta. Para el efecto y contando con informa-
ción de fuentes secundarias en unos casos y primarias 
en otros, se establecieron tablas de valoración por cada 
uno de los elementos del sistema (4) con sus correspon-
dientes componentes. Una vez establecidos los valores 
por cada componente, se realizó el procesamiento de la 
información hasta llegar a contar con una valoración ge-
neral por cada uno de los nueve cantones. 
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RESUMEN

El trabajo explora el uso de la energía y oportunidades para la recuperación del calor en el tren de precalentamiento de 
crudo, la unidad de destilación atmosférica y la unidad de destilación atmosférica en una refinería de petróleo.  El objetivo es 
determinar los indicadores de desempeño energético y el potencial de energía recuperable mediante el análisis energético 
y la integración de calor. Se aplica el método de Análisis del Pellizco con uso de Aspen Energy Analyzer. El análisis ener-
gético hizo posible la definición de los consumos específicos de energía, vapor y agua de enfriamiento para la evaluación 
sistemática del desempeño energético. El diseño de la red de intercambiadores de calor satisface el 60 % de la máxima 
recuperación de la energía y se logra 7 % de ahorro de la energía. Los ahorros de combustible y agua permiten evaluar 
proyectos de inversión para la recuperación de la energía.

Palabras clave: Análisis del Pellizco, recuperación de calor, tren de precalentamiento, destilación. 

ABSTRACT

Current research explores energy use and opportunities for heat recovery in the crude preheating train, atmospheric distilla-
tion unit, and vacuum distillation unit at an oil refinery. This study aims to determine energy performance indicators and reco-
verable energy potential through energy analysis and Heat Integration. The Pinch Analysis method is applied using Aspen 
Energy Analyzer. The energy analysis made it possible to define the specific consumptions of energy, steam and cooling 
water for systematic assessment of energy performance. Heat Exchanger Network design satisfies 60% of maximum energy 
recovery and 7% energy savings are achieve. The fuel and water savings allow assessing investment projects for improved 
energy recovery.

Keywords: Pinch Analysis, heat recovery, crude preheat train, distillation
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se examinan los procesos de destilación 
atmosférica de crudo y de destilación a vacío, como par-
te inicial de una evaluación del uso de la energía en una 
refinería de petróleo cubano. 

Hay varios enfoques para el diseño de redes de intercam-
biadores de calor de procesos químicos que permiten re-
ducir los consumos de energía. La integración de proce-
sos es el método más común para reducir el consumo de 
energía en la industria de procesos (Smith, 2016).

Ulyev et al. (2018) afirma que el Análisis del Pellizco, de-
bido a su simplicidad se usa ampliamente para determi-
nar el consumo de energía, diseñar la red de intercambio 
de calor e identificar las oportunidades para la integra-
ción de procesos. 

El uso del método del Pellizco permite recibir sustanciales 
ingresos financieros al minimizar el consumo de energía 
para contabilización de la maximización de la recupera-
ción de calor dentro del sistema energético – tecnológico 
considerado (Ulyev, et al., 2018). 

La integración de calor se ha establecido durante las úl-
timas décadas como una metodología de ingeniería quí-
mica probada. En la industria se utilizan a menudo dos 
implementaciones de diseño:     nueva red de intercam-
biadores de calor y modernización (Nemet et al., 2015).

Aunque se han desarrollado varios métodos para la mo-
dernización de redes de intercambio de calor, aún nece-
sita mayor desarrollo para asegurar simultáneamente la 
factibilidad termodinámica y económica (Nemet et al., 
2015).

Hay muchas fuerzas impulsoras para los refinadores de 
petróleo para continuar mejorando la eficiencia energéti-
ca y reducir las emisiones. El análisis para modificaciones 
se puede realizar después de obtener una descripción 
confiable del proceso. En la refinación de petróleo los di-
seños para modificaciones son menos comunes que las 
aplicaciones en nuevas redes de intercambio de calor. 
El problema de modificaciones apunta generalmente a 
desatascar producción, disminuir el uso de la energía y 
compensar para cambios en materias primas, productos 
u otras especificaciones del proceso.

Las unidades de crudo y vacío contabilizan el 60 % del 
uso total de la energía en la refinería, pero solo el 30% 
de los ahorros potenciales de energía. Las unidades de 
crudo tienen una única corriente fría dominante y muchas 
corrientes calientes a diferentes niveles de temperaturas, 
lo que hace relativamente fácil combinar propiamente las 

corrientes sin la Tecnología del Pellizco (Querzoli, et al., 
2003).

Por ejemplo, la recuperación de calor mejorada en una 
unidad puede conducir típicamente a los ahorros de com-
bustible en los hornos de proceso y una correspondien-
te pérdida de producción de vapor en los enfriadores. 
Alternativamente, esto puede conducir a los ahorros de 
vapor en los calentadores de vapor, y una correspondien-
te reducción del uso del servicio frio (Marton, et al.,2017).

La literatura muestra la universalidad y amplia distribu-
ción del método de Análisis del Pellizco, tan bien como 
su efectividad en varias áreas de la industria, la cual ase-
gura transparencia de los resultados obtenidos. Sin em-
bargo, en realidad, no siempre es posible implementar 
un diseño nuevo de la red de intercambio de calor. Esto 
es especialmente verdad para la refinación del petróleo, 
donde la red inicial de intercambio térmico tiene un área 
alta de transferencia de calor y el espacio para un nuevo 
intercambiador es limitado (Ulyev, 20018). Si bien el aná-
lisis de pellizco ha demostrado ser una herramienta ex-
tremadamente poderosa, la mayoría de la guía se aplica 
en la región del Pellizco en sí y para problemas grandes, 
como el tren de precalentamiento de la refinería, hay poca 
orientación lejos de la región de Pellizco. Esta situación se 
vuelve exagerada en el caso de la modernización, donde 
el análisis de Pellizco ha demostrado tener limitaciones 
muy significativas (Smith, 2016).

Los datos juegan un papel importante cuando se descri-
be/analiza el estado real en la planta dado que las con-
diciones de operación varían siempre y las mediciones   
siempre incorporan algunas imprecisiones. (Nemet et 
al.,2015).

Es una novedad la identificación del potencial actual para 
la recuperación del calor y la definición de propuestas 
de modernización de la red de intercambio de calor en la 
única planta que refina petróleo cubano pesado sin vio-
laciones termodinámicas.  El objetivo es determinar los 
indicadores de desempeño energético y el potencial de 
energía recuperable del proceso de fraccionamiento de 
petróleo mediante el análisis energético y la integración 
de calor. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La evaluación del uso de la energía en la unidad de des-
tilación de crudo (UDC) y unidad de destilación a vacío 
(UDV) se sustenta en la implementación de las activida-
des de la revisión energética según la norma cubana 
(Cuba. Oficina Nacional de Normalización, 2019). Las 
principales actividades realizadas en la revisión energé-
tica fueron: (1) análisis del uso y consumo de la energía, 
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(2) determinación del desempeño energético actual y (3) identificación de oportunidades para mejorar el desempeño 
energético. Para el análisis del uso de la energía se aplican metodologías del balance de materiales y energía e inclu-
ye la determinación de los indicadores de desempeño energético (IDEns). La integración de calor incluye el análisis 
y diseño de la red de intercambiadores de calor (RIC) El método de Análisis del Pellizco (Smith, 2016) se utiliza para 
determinar las demandas de servicios mínimos de calentamiento y enfriamiento, la energía máxima recuperable y el 
diseño de la red de intercambiadores de calor. En el procesamiento de los datos que requiere el análisis del pellizco 
se usa Aspen Energy Analyzer (Aspen Technology Inc., 2017).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La refinería tiene tres calderas, cuyas capacidades de generación de vapor son 4,5t/h, 6,5 t/h y 10 ton/h. En el actual 
esquema de generación operan dos calderas (17 t/h) las cuales consumen fuel oil y generan vapor saturado a 10 kgf/
cm2 y 180 o C. La planta procesa 1000 t/d de petróleo cubano con 14 o API, 8 % de azufre y 400 ppm de sales totales y 
opera 250 d/a. Los balances de materiales y energía se aplicaron en las unidades de precalentamiento de crudo y de 
destilación. La planta de aceites básicos, la planta de tratamiento de residuales y los sistemas de tuberías calentadas 
con vapor, no se consideran en este estudio. Se ha identificado que una de las causas de uso excedente de energía 
es el cruce de temperatura. En la Tabla 1 se muestran las demandas a de vapor y agua de enfriamiento y los consumos 
específicos de energía (CEE), vapor (CEV) y agua de enfriamiento (CEAE).

Tabla 1. Resultados del análisis del uso de la energía.

Demandas                     kJ/h           t/h  C.E.E.  kJ/t crudo C.E.V. t vapor/t crudo C.E.A.E m3 agua/t crudo

Vapor 10 441 440 5,2 10 441 0,12

Agua de enfriamiento 3 122 400 37,3 3 122 0,9

En la Figura 2 se muestra el diagrama simplificado del proceso de refinación de crudo y de destilación a vacío y en la 
Tabla 2 los datos de las corrientes.

Las corrientes consideradas en el análisis son: agua (C1), petróleo crudo (C2), mezcla de fuel oil R2/R3 (C3), asfalto 
(C4), crudo(C5) a intercambiador con reflujo tope de torre a vacío, crudo a horno (C6), crudo reducido (C7), crudo a 
intercambio con queroseno (C8), crudo a intercambio con diesel (C9), crudo a intercambio con asfalto (C10), crudo 
a intercambio con diesel de destilación atmosférica (C11),  crudo a intercambio con fuel oil R3 (C12), crudo a inter-
cambio con asfalto R1 (C13), crudo(C14) a intercambio con fuel oil R2, crudo (C15) a intercambio con reflujo de fuel 
oil pesado,  nafta (H1), queroseno (H2),diesel de destilación atmosférica (H3), diésel de destilación a vacío (H4), fuel 
oil R3 (H5), fuel oil R2 (H6), asfalto (H7), reflujo tope torre vacío RT (H8), queroseno (H9), diesel atm. (H10), fuel oil R3 
(H11), reflujo de tope torre a vacío RT (H12), fuel oil R2 (H13), diesel (H14), reflujo fuel oil pesado (H15), reflujo fuel oil 
pesado (H16).

Las corrientes de servicios de calentamiento y enfriamientos son: vapor (V), agua de enfriamiento (AE).

Los equipos son: tren de precalentamiento (1), hornos (2,4), columna de destilación atmosférica (3,5), despojadores 
(6,7,8,9), tanque de almacenamiento (10 hasta 15). Las variables son: m= flujo másico, cp = capacidad de calor es-
pecifico, CP = flujo de capacidad calorífica, Ti = temperatura inicial, Tf = temperatura final, variación de entalpia (ΔH), 
h=coeficiente pelicular de transferencia de calor. 
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Figura 1. Diagrama de flujo del proceso. Fuente. Elaboración propia

Tabla 2. Datos de las corrientes.

Corrientes m cp CP=m·cp Ti Tf ΔH h

kg/h kJ/kg ºC kJ/h ºC ºC ºC (104 )kJ/h kJ/m2°C

H1 1260 2,3 2898 100 35 18,84 1800
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H2 3600 2,13 7668 80 35 34,50 1800

H3 10692 2,09 22346,28 150 60 201,12 1800

H4 504 1,76 887,04 100 40 5,32 7200

H5 1548 2,17 3359,16 80 50 10,08 7200

C1 20833 4,19 87290,27 30 60 261,87 7200

H6 2556 1,96 5009,76 80 50 15,03 1800

H7 21168 2,3 48686,4 320 100 1071,10 7200

C2 41652 1,96 81637,92 30 52 179,60 1800

H8 1296 2,26 2928,96 70 60 2,93 1800

H9 3600 2,13 7668 160 80 61,34 1800

H10 10692 2,09 22346,28 260 150 245,80 1800

H11 1548 2,17 3359,16 180 80 33,59 1800

H12 1296 2,26 2928,96 110 70 11,72 1800

H13 2556 1,96 5009,76 280 80 100,20 1800

C3 4104 2,17 8905,68 50 60 8,91 7200

C4 21168 2,3 48686,4 100 120 97,37 1800

C5 20826 1,96 40818,96 52 65 53,06 1800

C6 41652 1,96 81637,92 190 320 1061,29 1800

C7 25833 1,96 50632,68 300 380 405,06 1800

C8 20810 1,96 40787,6 52 65 53,02 1800

H14 10188 2,88 29341,44 125 78 137,90 1800

C9 20808 1,96 40783,68 65 131 269,17 1800

C10 20808 1,96 40783,68 131 175 179,45 1800

C11 20808 1,96 40783,68 65 87 89,72 1800

C12 20808 1,96 40783,68 87 93 24,47 1800

C13 20808 1,96 40783,68 93 147 220,23 1800

C14 20808 1,96 40783,68 147 182 142,74 1800

C15 20808 1,96 40783,68 182 196 57,10 7200

H15 5292 2,8 14817,6 310 250 88,91 7200

H16 5292 2,8 14817,6 250 120 192,63 7200

A diferencia de temperatura mínima global (ΔTmin) en este caso se establece a 30 °C como suposición inicial.

Las demandas mínimas de servicio caliente y frio son 9086000 kJ/h y 365600 kJ/h, respectivamente, mostradas en el 
diagrama de las curvas compuestas de la RIC (Figura 3). La temperatura del punto de Pellico (Tp) con un valor de 45 
ºC. Al sumar ΔTmín/2 a Tp, el punto de pellizco de las corrientes calientes ocurre a 60 ºC. Similarmente, al restar ΔTmín/2 
a Tp, el punto de Pellizco de las corrientes frías resulta 30 ºC  

Existe un potencial energético de 21874400 kJ/h, factible de recuperar (MER) en alguna medida mediante intercambio 
de calor entre corrientes del proceso.
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La demanda actual de servicio caliente es 15 % mayor que el requerimiento mínimo de servicio caliente, mientras que 
la demanda actual de servicio frio es ocho veces el requerimiento mínimo de servicio frío, cuando se comparan los 
servicios mínimos con las demandas actuales mostradas en la Tabla 1.

Figura 3. Diagrama de las curvas compuestas de RIC actual.

Una vez determinados los objetivos para la red de intercambio de calor, comienza el desarrollo del diseño de la red de 
intercambio de calor; siendo necesario interpretar varias reglas y principios que como resultado de su implementación 
sean satisfechas por un diseño con una máxima recuperación del calor o mínimo consumo de servicios de calenta-
miento y enfriamiento (Smith, 2005).

Para evitar las causas de excesos de uso de la energía; en este caso  tres unidades con cruces de temperatura ( 
E-109, E-111, E-113) y cuatro unidades con ΔT < ΔTmin (E-106, E-108, E-111, E-112), se ajustaron las temperaturas de 
las corrientes para lograr que ΔT  ΔTmin.

La Figura 4 muestra el diagrama de rejillas construido con el uso de Aspen Energy Analyzer. Arriba del pellizco, el 
número de corrientes calientes (NH) es mayor que el número de corrientes frías (NC). Según los algoritmos para la 
división de corrientes es necesario aumentar NC para que se cumpla que NH ≤ NC y según la regla de desigualdad 
de CP, se debe cumplir que   CPh ≤ CPc, por tanto, es factible la combinación de las corrientes mostradas en la Tabla 
3. Debajo del pellizco no hay combinaciones factibles.  

Se logra un diseño sin violaciones termodinámicas, pero requiere un análisis de las consideraciones prácticas para 
modernización de la RIC.

La RIC actual permite recuperar 11 613 829 kJ/h, que representa el 53 % de la MER. En el diseño de la RIC (Tabla 3) se 
añaden cuatro combinaciones factibles con un potencial de energía recuperable de 2 579 000 kJ/h, lo cual incrementa 
a 60% el porcentaje de recuperación con un área total de la RIC de 193 m2. Por tanto, se logra recuperar 13 071 951 
kJ/h de la MER para un ahorro de 7 % de la energía.
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Figura 4. Diagrama de rejilla de la red de intercambio de calor.

Tabla 3. Resultado diseño de la RIC.

Unidad Corriente fría Ti Tf Corriente caliente Ti Tf ΔH Área ΔTmin 
caliente

ΔTmin 
frío

°C °C °C °C (105) kJ/h m² °C °C

E-117a C3 50,0 60 H1 110,8 80 0,890 1,6 50,73 30.00

E-110 C11 65,0 87 H10 260 219,8 8,97 3,8 173,0 154,8

E-113 C14 147,0 159,7 H13 280 177 5,16 9,4 120,3 30,00

E-111 C12 87,0 93 H11 190,8 118 2,44 4,8 97,85 31,00

E-106 C5 50,0 52,2 H12 110 80 0,87 1,4 57,85 30,00

E-108 C9 65,0 86,6 H14 125 95 8,80 20 38,42 30,00

E-109 C10 131,0 225,9 H7 320 161 38,71 94,8 94,10 30,00

E-112 C13 93,0 147,0 H7 320 229,5 22,02 16,5 173,0 136,5

E-107 C8 52,0 66,7 H9 160 82 5,98 8 93,34 30,00

E-104 C1 30,0 50,0 H3 138,1 60 17,46 7,5 88,13 30,00

E-125a C4 100,0 118,3 H15 310 250 8,89 5,8 191,7 150,0

E-122a C6 190,0 195,4 H16 250 220 4,44 12,2 54,55 30,00

E-114 C15 182,0 196,0 H15 310 271,5 5,71 6,3 114,0 89,47

E-118a C2 30,0 30,9 H4 100 60 0,35 0,5 69,13 30,00

Suma 130,72 193

a nueva unidad
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En la Tabla 4 se observa que según la combinación de corrientes adoptada se recuperan 13 072 000 kJ/h. Esta deman-
da de energía representa un ahorro potencial de 1932 t/a en combustible (fuel oil) y 1039938 m3 /a en agua. Se asumen 
valor calórico neto del combustible de 40 600 kJ/kg, 250 d/a y 24 h/d, 350 USD/t fuel oil, 0,12 USD/m3 y temperaturas 
de entrada y salida del agua de 30 o C y 48 o C. 

Los ahorros, expresados en recursos financieros permitirían evaluar la factibilidad de un proyecto de inversión en la 
red actual de intercambio de calor.

Tabla 4. Resultados del análisis económico

Demanda Integración de calor
ΔTmin = 30 ºC Energía recuperada Ahorro

Demanda mínima
(kJ/h) (kJ/h) fuel oil

(t/a)
agua
(m3/a) (USD/a)

Caliente (vapor) 9086000
13 072 000

1932 676000

Fría (agua) 365 600 1039938 124793

Suma 800793

CONCLUSIONES

El análisis energético hizo posible la definición de los consumos específicos de energía, vapor y agua de enfriamiento, 
útil en el establecimiento de una línea base energética para la evaluación sistemática del desempeño energético. 

La demanda actual de servicio caliente es 15 % mayor que el requerimiento mínimo de servicio caliente, mientras que 
la demanda actual de servicio frio es ocho veces el requerimiento mínimo de servicio frío

El diseño de la red de intercambio térmico satisface el 60 % de la máxima recuperación de la energía con un ahorro 
de 7 % de la energía en los procesos de precalentamiento del crudo y destilación.

Los ahorros anuales 1932 t de fuel oil y 1039938 m3 de agua, mediante la integración de calor, permiten evaluar la 
factibilidad de un proyecto de inversión para mejorar la recuperación del calor. 
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RESUMEN

En Colombia el grueso del tejido empresarial se encuentra representado por pequeñas y medianas empresas las cuales no 
tienen participación en la Bolsa de Valores de Colombia. Esta poca participación limita el crecimiento económico al restringir 
el acceso a fuentes de capital y oportunidades de financiamiento. La principal razón de atracción de inversores al interior de 
las unidades de negocio es su éxito empresarial, representado por la creación de valor económico constante. Por tal razón, 
surge la necesidad de contar una medida financiera de desempeño empresarial apropiada que permita calcular la gene-
ración de valor de empresas no cotizantes. En este sentido la investigación tiene como objetivo, proponer una metodología 
de cálculo del valor económico agregado incorporando el costo del capital mediante la utilización del beta contable. Para 
dar cumplimento al objetivo trazado se efectuó la investigación bajo un enfoque cuantitativo. Los resultados muestran que 
en promedio el 48% de las empresas analizadas destruyen valor a sus accionistas de forma sistemática. Por otro lado, los 
resultados obtenidos evidencian que la inclusión del beta contable como componente medular del costo del capital es una 
opción viable para estimar de manera más acertada el valor económico agregado para empresas no cotizantes. 

Palabras clave:  Valor económico agregado, medida de desempeño. 

ABSTRACT  

In Colombia, the bulk of the business structure is represented by small and medium-sized companies which do not have 
participation in the Colombia Stock Exchange. This low participation limits economic growth by restricting access to sources 
of capital and financing opportunities. The main reason for attracting investors within the business units is their business 
success, represented by the creation of constant economic value. For this reason, the need arises to have an appropriate 
financial measure of business performance that allows calculating the value creation of non-listed companies. In this way, 
the objective of this research is to propose a methodology for calculating the economic value added incorporating the cost 
of capital using the accounting beta. To fulfill the objective set, the research was carried out under a quantitative approach. 
The results of the measurements show that a high percentage (more than 48%) of companies in Colombia destroy value 
for their shareholders in a systematic way. On the other hand, the results obtained show that the inclusion of the accounting 
beta as a core component of the cost of capital is a viable option to more accurately estimate the economic value added for 
non-listed companies.

Keywords: Economic value added, performance measure.
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INTRODUCCIÓN 

El tejido empresarial en Colombia para el año 2019 estaba 
representado por 1.048.575 empresas, de las cuales solo 
68 empresas cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC). Al estimar la proporción de empresas que cotizan 
en la BVC solo el 0,0065% tienen acceso al mercado de 
valores. Este escenario limita las perspectivas de desa-
rrollo y crecimiento de las empresas al restringir el acceso 
al capital (recursos financieros), que les permita apalan-
car sus proyectos y actividades en condiciones más favo-
rables; factores que son importantes en la generación de 
valor para las empresas. Independientemente del tama-
ño, la naturaleza y el objeto social, la principal razón de la 
existencia de las empresas es la creación de valor para 
sus inversionistas y/o accionistas. Esto exige un cambio 
de mentalidad sobre la percepción de la generación de 
beneficios contables hacia la creación de valor de mane-
ra sostenida. 

Para que una empresa pueda crear valor a sus socios, 
requiere de la gestión eficiente de sus recursos (huma-
nos, materiales y financieros), de modo que, se pueda 
conducir a un mayor crecimiento de la economía y un alto 
nivel de vida de la sociedad. Por lo tanto, la Creación de 
Valor para los Accionistas (SVC, por sus siglas en inglés) 
ha ganado una importancia destacada en el proceso de 
toma de decisiones corporativas. Dentro de la disciplina 
financiera existe todo un “arsenal” de métricas que per-
miten establecer qué tan bueno es el desempeño de una 
empresa. En la mayoría de los casos se utiliza el retorno 
de los activos (ROA), el retorno del patrimonio (ROE) y las 
ganancias antes de impuestos (EBT) (Siniak & Lozanoska, 
2019). 

En las últimas décadas la forma de medir el desempeño 
de las empresas ha evolucionado. A inicios de la década 
de los 90’s la consultora Stern Value Management propo-
ne el Valor agregado económico (EVA) como método al-
ternativo a la medida de rendimiento tradicional (Priyanka 
& Sudha, 2020). El Valor Económico Agregado es un mé-
todo práctico para estimar la ganancia económica que 
se obtiene en comparación con la ganancia contable 
(Modanlo & Mohammad, 2020). Es una medida que se 
basa en la creación de valor que se supone deben gene-
rar los negocios y los proyectos de inversión, que a su vez 
permite aumentar el capital de los accionistas en el largo 
plazo (Priyanka & Sudha, 2020). En esencia, lo que busca 
esta estimación, es dar herramientas, con algún grado de 
objetividad, para que los líderes de las empresas puedan 
buscar alternativas de uso eficiente de los activos y de la 
cantidad de capital invertido en las empresas.

El EVA se refiere a la diferencia entre el resultado opera-
cional después de impuestos de la empresa y el costo 
total del capital invertido en la operación de la empresa 
durante un período determinado (Sabol & Sverer, 2017). 
Si el resultado del valor económico agregado es positivo, 
se plantea que la empresa crea valor. De lo contrario (be-
neficio operativo después de impuestos inferior al costo 
de oportunidad de la inversión de capital), se acepta que 
una organización (a través de su administración) pierde 
valor. Por lo tanto, la tasa de crecimiento de la riqueza 
debería ser más alta a la tasa de crecimiento del costo de 
capital invertido (Tudose et al., 2021). 

La idea básica del EVA es que los inversores requieren 
una tasa de rendimiento que los compense por el uso de 
su capital o el equivalente a su costo de oportunidad, y el 
nivel de riesgo asumido (Subedi & Farazmand. 2020). El 
concepto de EVA se basa en dos posturas fundamentales 
(Grant, 2003): 

a) Una empresa no es verdaderamente rentable, a me-
nos que obtenga un rendimiento del capital invertido 
que supere el costo de oportunidad del capital.

b) La riqueza se crea cuando los gerentes de una em-
presa toman decisiones positivas de inversión para los 
accionistas.

El valor económico agregado es una herramienta mo-
derna que se utiliza como medida del desempeño em-
presarial en el escenario actual. Su cálculo permite es-
tablecer la coherencia entre el tamaño de los activos 
de la empresa y la rentabilidad que esta genera. Como 
efecto de la medición, se espera que los líderes de las 
empresas sean conscientes de la importancia que tiene 
la rentabilidad en las compañías (una mirada más allá 
de la generación de ventas). La adopción de EVA como 
herramienta de compensación y gestión impacta positi-
vamente en el desempeño de las empresas (Al-Shishany 
et al., 2020) por tal motivo no debe considerarse como 
una simple herramienta de medición (Kαeαková, 2018). 
En este sentido, las estructuras empresariales necesitan 
aplicar metodologías de cálculo del EVA que se articulen 
con las características del entorno empresarial donde se 
desempeñan, permitiendo así la interacción de diferentes 
párametros que garanticen el efectivo proceso de toma 
de decisiones. 

El valor económico agregado ha recibido mucha atención 
como herramienta para medir el desempeño financiero. 
Entre los principales estudios sobre la aplicación del EVA 
se destaca la investigación realizada por (Kaur, et al., 
2017), donde realizan la medición del impacto del EVA y 
PFM (Personal Finance Management, por sus siglas en in-
glés) con el objetivo de identificar el mejor indicador para 
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medir la creación de valor de los accionistas. El propósito 
de la investigación de los autores Zhang & Aboud, (2019) 
se centran en examinar los determinantes del modelo de 
evaluación del desempeño EVA para la industria ban-
caria china. La investigación desarrollada por Modanlo 
& Mohammad, (2020) proponen la aplicación del Valor 
Económico Agregado (EVA) en la Bolsa de Valores de 
Teherán mediante el cálculo del EVA aplicando dos mo-
delos de cálculo para la determinación del costo de capi-
tal. El estudio realizado por (Tudose et al., 2021) muestra 
que la evaluación del desempeño basada en EVA estimu-
la el desarrollo del capital económico de una empresa.  

Para el caso colombiano se han desarrollado investiga-
ciones asociadas a la aplicación del EVA en diferentes 
sectores de la economía colombiana. Las investigaciones 
desarrolladas por (Rivera & Padilla, 2016; Padilla & Rivera, 
2016) se centran en medir el desempeño financiero de los 
sectores de autopartes y automotor en el periodo 2008-
2014. El análisis desarrollado se basa en la integración de 
los indicadores financieros y la gestión del valor económi-
co. La investigación desarrollada por (Rivera et al., 2019) 
analiza los factores que influyen sobre el valor económico 
de la industria de confecciones durante el período 2010-
2016. El punto central de este estudio es el análisis de los 
indicadores contables y el valor económico agregado que 
miden su crecimiento, eficiencia, eficacia y efectividad.

Si bien existen estudios previos en Colombia sobre la 
aplicación del EVA en algunos sectores de la economía, 
esta medida es poco utilizada para medir el desempeño 
empresarial, quizás, porque exige pensar de manera di-
ferente la forma en que se desarrolla el proceso contable 
al interior de las empresas. Esto implica dejar de lado el 
enfoque tributario, para enfocarse en lo financiero; ópti-
cas que se contraponen entre sí, en la medida que desde 
la contabilidad tributaria se busca bajar bases gravables 
para pagar menos impuestos, mientras que la contabili-
dad financiera busca mostrar la realidad de las empre-
sas, que en ocasiones conlleva a tener que tributar más. 
La presente investigación propone es analizar la creación 
de valor de las empresas no cotizantes en el mercado de 
valores de Colombia (BVC) mediante una metodología de 
cálculo que incluya el coeficiente beta contable contable 
como componente medular del costo del capital. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se realizó bajo un enfoque cuantitati-
vo, durante el proceso de investigación se propone una 
metodología para el cálculo del valor económico agre-
gado en empresas no cotizantes en el mercado de va-
lores de Colombia. El diseño y desarrollo de la investiga-
ción fue de tipo no experimental, dado que no se realiza 

manipulación, ni ajustes de la información financiera ana-
lizada. La base de información utilizada en el proceso de 
investigación es la consignada en el Sistema Integrado 
de Información Societaria de la Superintendencia de 
Sociedades de Colombia 

Para la realización del estudio se toma como criterio de 
selección las empresas que habían reportado de manera 
sistemática estados financieros durante el periodo 2016 
al 2019. El criterio de selección aplicado permite identifi-
car una población objeto de estudio de 12.155 empresas. 
Con el objetivo de realizar una estratificación de las em-
presas a analizar se efectúa la clasificación de las estruc-
turas empresariales según su tamaño (grande, mediana, 
pequeñas y microempresas). 

La estratificación se realiza a partir de lo establecido en 
la Ley 590 de 2000 modificada por la Ley 905 de 2004. 
Donde se establece que el tamaño de los activos se mide 
a partir del número de salario mínimo mensual legal vi-
gente (SMMLV) establecido para el año en curso. Para la 
clasificación se toma como referencia el salario mínimo 
mensual legal vigente para el año 2019 con un valor de 
$ 828.116 pesos colombianos. Los parámetros utilizados 
para la clasificación de las estructuras empresariales se 
describen en la tabla 1.

Tabla 1. Clasificación de empresas. 

Tipo Tamaño

Activos 
en Millo-
nes COP 
de 2019

Población 

M i c r o e m -
presa Hasta 500 (SMMLV) 414,1 47

Pequeña
Superior a 500 
y hasta 5.000 
(SMMLV)

4.141 820

Mediana
Superior a 5.000 
y hasta 30.000 
(SMMLV)

24.843 6.577

Grande Superior a 30.000 24.843 4.711

Con el propósito de acotar las empresas objeto de estu-
dio, se aplica un muestreo aleatorio simple, permitiendo 
identificar la muestra representativa de estudio. La reali-
zación del muestreo aleatorio se efectúa con la aplicación 
de la ecuación 1.  

Ecuación 1. Muestreo aleatorio simple. 
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Donde:

 = Tamaño de la población

 = Nivel de confianza

 = Probabilidad de éxito o proporción esperada

 = Probabilidad de fracaso

 = Precisión (Error máximo permisible en términos de 
proporción)

De la aplicación del muestreo aleatorio simple con un ni-
vel de confianza K del 95%, se obtiene como muestra re-
presentativa para el análisis un total de 1.022 empresas. 
En la tabla 2 se muestra la distribución de las empresas 
objeto de estudio. 

Tabla 2. Distribución empresas objeto de estudio. 

Tipo de Empresa Muestra  Peso relativo 

Grandes 355 34,7%

Medianas 363 35,5%

Pequeñas 262 25,6%

Micro 42 4,1%

Total 1.022 100%

Una vez identificada la muestra representativa de análisis 
se procede al cálculo del valor económico agregado a 
partir de la metodología descrita a continuación. 

Para el cálculo del valor agregado económico se recono-
ce que este indicador está representado por la diferencia 
entre la ganancia neta de operación después de impues-
tos y el costo de oportunidad de la inversión de capital 
(Tudose et al., 2021). 

Ecuación 2. Valor económico agregado (EVA).

La utilidad operativa neta después de impuestos (NOPAT) 
representa la capacidad de la empresa para generar 
efectivo con base en operaciones recurrentes, donde se 
muestra los ingresos operativos de una empresa, sin es-
tar gravados por los ingresos de operaciones financieras 
(Tudose et al., 2021). La determinación del IC se efectúa 
mediante la definición de los activos de la empresa (cor-
rientes y no corrientes) involucrados en la generación de 
la utilidad de la empresa; mientras que el costo promedio 
ponderado del capital (WACC) está representado por el 
costo de los recursos financieros que sustentan el activo 
de la empresa (Koziol, 2013).

Para la aplicación de la ecuación 2, es necesario calcular 
el Net operating profit after tax (NOPAT). Este indicador 
está representado por la multiplicación de las ganancias 
antes de intereses e impuestos (EBIT) y el escudo fiscal 
del ejercicio contable. Para la determinación del escudo 
fiscal se tiene en cuenta la tasa impositiva real aplicada 
durante el ejercicio contable de la empresa.  

Ecuación 3. NOPAT.

El costo promedio ponderado de capital depende del 
costo de los diferentes recursos de financiamiento repre-
sentado por la remuneración esperada por los fundado-
res y/o acreedores del capital invertido y su participación 
en el financiamiento total (Tudose et al., 2021). El cálculo 
del costo promedio ponderado de capital se realiza me-
diante la aplicación de la ecuación 4 (Koziol, 2013). 

Ecuación 4. WACC.

El cálculo del WACC involucra la ponderación de dos va-
riables, el ke (costo de capital propio) y el kd (costo de la 
deuda) Gutiérrez et al., (2020). El cálculo del costo del 
patrimonio se realiza mediante la aplicación del Capital 
Asset Pricing Model (CAPM) ver ecuación 8, para la de-
terminación del costo de la deuda se aplica la ecuación 
5. 

Ecuación 5. Costo de la deuda de la empresa. 

Donde: 

= Costo de la deuda de la empresa “  en el año 

= Obligaciones financieras de la empresa “  en el 
año 

= Total Pasivo de la empresa “  en el año 

= Tasa Promedio anual

Para el caso del cálculo de la tasa promedio anual Teaa es 
necesario la identificación de la tasa ponderada del “t” en 
el año “a” Tdta. Para su determinación se utiliza el monto de 
los créditos corporativos para los periodos (2016-2019) 
descritos en las bases de datos de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. La determinación de la tasa pon-
derada se realiza mediante la aplicación de la ecuación 
6. 
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Ecuación 6. Tasa ponderada del “t” en el año “a”.

Donde:

= Tasa efectiva anual crédito preferencial o corporativo 
en el día “ ” en el año “ ” 

= Monto desembolsado del crédito preferencial o 
corporativo en el día “ ”  en el año “ ” 

= Tasa efectiva anual crédito de tesorería en el día “ ” 
en el año “ ” 

= Monto desembolsado de crédito de tesorería en el 
día “ ”  en el año “ ” 

La tasa promedio anual Teaa se calcula mediante la apli-
cación de la ecuación 7. 

Ecuación 7. Tasa Promedio anual. 

Donde:  

= Tasa ponderada diaria del año “ ”  

= Numero de observaciones del año “ ” 

Para la aplicación de la Ecuación 4, es necesario deter-
minar el (ke) costo del patrimonio, su determinación se 
realiza mediante el Capital Asset Pricing Model, dado su 
gran aceptación en la estimación de costos de capital 
(De Sousa, 2013). El costo del patrimonio es igual a la 

tasa libre de riesgo, ( ), más el coeficiente beta multi-
plicado por la prima de riesgo del mercado. Si bien la 
aplicación del CAPM parte de esta forma de cálculo, los 
autores (Rivera et al., 2019) plantean: 

“el costo de oportunidad de los accionistas de una em-
presa o sector de un país emergente sería muy similar al 
que tuviera en un país desarrollado referente, con mer-
cados bursátiles más competitivos y eficientes; más una 

prima por riesgo país, , por tener la inversión en un país 
emergente.” (p.134)

Con lo anterior se evitaría las restricciones teóricas y 
técnicas para el cálculo del beta en países emergentes 
(como Colombia) que mantienen un mercado de renta 
variable pequeño, ilíquido y concentrado (Rivera et al., 
2019). Tomando como referencia lo planteado la determi-
nación del costo del patrimonio sería: 

Ecuación 8. Costo del patrimonio (empresa o sector). 

La tasa libre de riesgo Rf para Colombia, se construye 
a partir de las bases de datos de los bonos del tesoro 
norteamericano a 1 año y el histórico del riesgo país (
) para cada uno de los años estudiados. Su cálculo se 
realiza mediante la aplicación de la ecuación 9.

Ecuación 9. Tasa libre de riesgo. 

 = Tasa efectiva anual de los bonos del tesoro ameri-
cano en el día 

 = riesgo país en el día 

La determinación del factor beta se construye a partir de 
la información financiera de las empresas analizadas. En 
este sentido se propone el uso del coeficiente Beta conta-
ble (βc), representado por la covarianza de los rendimien-
tos contables de la empresa objeto de estudio y los ren-
dimientos contables del sector, dividido entre la varianza 
de los rendimientos contables del sector. La utilización 
del factor beta contable se sustenta en las investigacio-
nes desarrolladas por (St‐Pierre & Bahri, 2006; Intrisano 
et al., 2017; Rutkowska & Markowski, 2019). El uso del 
coeficiente Beta Contable permite identificar la relación 
entre las variables no controlables y el riesgo sistemático 
de las empresas de capital cerrado. La forma de cálculo 
utilizada para la construcción del factor Beta contable se 
muestra en la ecuación 10. 

Ecuación 10. Beta Contable 

El rendimiento contable de la empresa RE es determinado 
mediante el Return on Equity (ROE), donde se mide la 
relación entre el beneficio neto de explotación después 
de impuestos y el capital invertido (Tudose et al., 2021). 
La tasa de rendimiento del mercado se calcula mediante 
la Rentabilidad sobre fondos propios anual de la mues-
tra (RIMm). La determinación del rendimiento promedio se 
construye mediante la aplicación de la ecuación 11. 

Ecuación 11.Rendimiento del mercado de la muestra. 



597

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La determinación del valor económico agregado de las 1.022 empresas analizadas en Colombia se efectúa tomando 
como referencia la secuencia de cálculo descrita en el apartado anterior. El comportamiento de las mediciones del EVA 
por tipo de empresas se muestra en la tabla 3. 

Tabla 4. Comportamiento EVA por tipo de empresas. 

Tipo de empresas
2016 2017 2018 2019

Destruye Crea Destruye Crea Destruye Crea Destruye Crea

Grandes 168 187 166 189 157 198 162 193

Medianas 185 178 163 200 163 200 173 190
Pequeñas 84 178 84 178 97 165 94 168
Micro 25 17 32 10 26 16 26 16

Los resultados muestran que para el año 2016 y 2017 el 47% de las empresas grandes destruyen valor, mientras que 
el 53% crean valor. Para el año 2018 un total de 198 empresas crearon valor económico para sus accionistas, mientras 
que 157 empresas destruyen valor para los inversionistas. El comportamiento del año 2019 evidencia que el 46% de 
las empresas analizadas destruyen valor, mientras que el 54% crearon valor económico para los inversionistas y/o 
accionistas. 

El comportamiento del EVA para medianas empresas muestra que el 49% crearon valor en el año 2016, mientras que 
el 51% destruyeron valor económico. Los resultados obtenidos para el año 2017 y 2018 muestran que el 55% de las 
empresas generan valor a inversionistas y accionistas, mientras que el 45% destruyen valor económico. En el año 
2019 el 48% de las empresas destruyen valor para los inversionistas y accionistas, mientras que el 52% crean valor 
económico. 

Los resultados obtenidos para las 262 pequeñas empresas evidencian para los años 2016 y 2017 el 68% de las empre-
sas generaron valor económico, mientras que el 32% destruyen valor. En el año 2018 el 37% de las pequeñas empre-
sas destruyen, a diferencia del 63% que crean valor. Para el año 2019 el 36% de las empresas analizadas destruyen 
valor, mientras que el 64% crearon valor económico para los inversionistas y/o accionistas. 

El comportamiento del valor económico agregado de las microempresas evidencio que el 40% crearon valor para ac-
cionistas, mientras que el 60% destruyeron valor en el año 2016. En el año 2017 el 24% de las microempresas crearon 
valor económico, mientras que el 76% destruyeron valor. Los resultados obtenidos para el año 2018 y 2019 arrojaron 
que el 62% de las microempresas destruyeron valor para los inversionistas y accionistas, mientras que el 38% crearon 
valor económico agregado.

Una vez analizado el comportamiento del valor agregado económico para las 1.022 empresas objeto de estudio, se 
procede a presentar un análisis por deciles. Esta técnica permite presentar e interpretar los datos atípicos de la mues-
tra analizada. En la tabla 4 se presenta los deciles identificados para el EVA en empresas grandes. 

Tabla 5. EVA Empresa Grande por Deciles (Millones COP).  

Decil 2016 2017 2018 2019

1 -62.904,7 -52.397,8 -47.598,8 -63.359,4
2 -20.323,3 -24.207,6 -20.699,7 -27.814,2
3 -9.586,1 -10.571,6 -9.894,8 -14.070,7
4 -3.157,9 -3.491,8 -3.187,5 -4.972,8
5 1.575,6 1.589,4 3.080,4 3.756,1
6 8.172,6 6.721,8 10.713,4 11.087,1
7 17.988,0 14.586,5 18.338,1 17.475,3
8 29.439,8 31.221,7 39.775,2 33.943,3

9 67.283,1 67.795,4 81.386,6 62.400,8
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En la figura 2 se muestra la representación gráfica de la 
distribución del valor agregado económico para empre-
sas grandes. 

Figura 2. Distribución EVA por Deciles empresas grandes 
2016 a 2019. 

En la revisión de los EVA´s mediante la técnica de deciles 
se evidencias que los resultados obtenidos son de mayor 
magnitud, lo cual en consistente con el tipo de empresa 
dado el capital invertido en estas estructuras empresaria-
les. En el 2016 el 80% de las empresas grandes analiza-
das presentan un EVA inferior a COP 29.439,8 millones, 
mientras que para los años 2017 y 2018 los resultados 
del EVA fueron inferior a COP 31.221,7 millones y COP 
39.775,2 millones respectivamente. En el año 2019 se evi-
dencia que el 80% de las empresas grandes muestran 
una creación de valor inferior a COP 33.943,3 millones. 
Para las medianas empresas la definición de los deciles 
del EVA se efectúa mediante la siguiente frecuencia de 
análisis, tabla 5. 

Tabla 6. EVA Empresa mediana por Deciles (Millones 
COP).  

Decil 2016 2017 2018 2019

1 -1.748,3 -1.507,1 -1.297,3 -1.373,8
2 -672,8 -619,8 -820,3 -851,8
3 -341,7 -309,0 -414,9 -500,4
4 -184,1 -64,5 -117,0 -166,9
5 -8,1 107,6 86,9 36,4
6 194,7 358,8 372,2 319,0
7 519,0 683,3 808,3 684,2
8 878,6 1.231,7 1.346,5 1.333,3
9 1.432,9 1.974,5 2.294,0 2.244,0

En el caso de las medianas empresas la distribución del 
EVA se presenta en la figura 3. 

Figura 3. Distribución EVA por Deciles medianas empre-
sas 2016 a 2019. 

En la revisión de las estimaciones para empresas medi-
anas se evidencia que en el decil 1 no existe datos extrem-
os, este comportamiento puede ser interpretado como un 
buen indicador tomando como referencia el monto de 
capital para este tipo de estructura empresarial. Para el 
caso de los EVA de las medianas empresas en el año 
2016, el 80% de las empresas presentan un EVA inferior 
a COP 878,6 millones. Para el año 2017 el comportamien-
to del EVA fue inferior a COP 1.231,7 millones, mientras 
que en el 2018 fue inferior a COP 1.346,5 millones y en el 
2019 inferior a COP 1.333,3 millones. Para las pequeñas 
empresas la ilustración de los deciles del EVA se presenta 
en la tabla 6.

Tabla 7. EVA Pequeña empresa por Deciles (Millones 
COP). 

Decil 2016 2017 2018 2019
1 -372,6 -359,5 -388,5 -259,3
2 -68,7 -89,4 -103,7 -79,6
3 -7,0 -17,8 -32,2 -26,6
4 40,1 27,8 13,5 21,8
5 88,8 66,7 57,6 71,1
6 133,5 130,9 123,4 143,4
7 210,3 188,9 175,1 201,2
8 288,6 296,1 264,9 301,0
9 422,6 471,8 415,0 512,6

En la figura 4 se realiza la presentación gráfica de la dis-
tribución del valor agregado económico para pequeñas 
empresas.  



599

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

Figura 4. Distribución EVA por Deciles pequeñas empre-
sas 2016 a 2019. 

El comportamiento del EVA en empresas pequeñas no 
evidencia datos tan extremos, para la ventana de obser-
vación definida la mayor destrucción del decil 1 nunca 
superó los COP 400 millones. En el 2016 el 80% de las 
empresas pequeñas presentan un EVA igual o inferior a 
COP 288,6 millones. Para el 2017 el decil 8 muestra que 
el EVA de las empresas pequeñas fue igual o inferior a 
COP 296,1 millones. En el año 2018 el EVA fue igual o 
inferior a COP 264,9 millones y en el 2019 igual o inferior 
a COP 301 millones. Para las microempresas la definición 
de los deciles del EVA se efectúa mediante la siguiente 
frecuencia de análisis tabla 7.

Tabla 8. EVA Microempresa por Deciles (Millones COP). 

Decil 2016 2017 2018 2019

1 -4.385,3 -1.425,6 -3.836,9 -876,7
2 -466,7 -291,8 -1.414,5 -333,8
3 -94,1 -178,9 -355,0 -135,4
4 -28,3 -77,4 -34,7 -54,1
5 -10,2 -26,7 -12,0 -7,6
6 -0,1 -11,0 -2,9 -0,7
7 3,5 -0,8 3,4 2,2
8 51,1 11,0 21,3 15,4
9 96,4 73,8 181,8 462,8

La distribución de los EVA de las microempresas se pre-
senta en la figura 5.

Figura 5. Distribución EVA por Deciles microempresas 
2016 a 2019. 

En el caso de las microempresas para los años 2016 y 
2018 se evidencian EVA’s altamente negativos para las 
microempresas. El comportamiento en el 2016 proyecta 
que el 80% de las microempresas presentaron un EVA in-
ferior a COP 51,1 millones. Para el año 2017 este porcen-
taje de microempresas alcanza los COP 11 millones. Para 
el 2018 el EVA del decil 8 fue igual o inferior a COP 21,3 
y en el 2019 de este mismo decil muestra que la creación 
de valor del 80% de las microempresas fue igual o inferior 
a COP 15,4 millones.

Una vez revisada la dispersión de los diferentes EVA’s es-
timados en cada una de las empresas para cada uno de 
los años. Se establece a través de una prueba de hipóte-
sis, si las empresas crearon valor de manera sistemática a 
sus accionistas. Para ello se plantea la siguiente prueba:

 La empresa destruye valor a sus accionistas de for-
ma sistemática entre los años 2016 a 2019.

 La empresa crea valor a sus accionistas de forma 
sistemática entre los años 2016 a 2019.

Teniendo en cuenta que el horizonte de tiempo son 4 años 
(2016 al 2019), se aplica la siguiente fórmula:

Ecuación 11. Prueba t de student.

Donde:

 = estadístico  de la empresa .

 = EVA promedio de la empresa .

 = Desviación estándar el EVA de la empresa .
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 = número de años analizados.

Valor de rechazo: todo   < 2,3534 para un alfa del 5% 
con n-1 GL.

Con base en lo anterior se presentan los siguientes 
resultados:

Figura 6. Proporción de empresas que destruyeron valor 
a sus accionistas de manera sistemática entre el 2016 y 
el 2019.

Como se evidencia en la figura 6, el 75,5% de las empre-
sas grandes de la muestra destruyeron valor a sus accio-
nistas de manera sistemática durante el periodo 2016 a 
2019 y el 24,5% lo crearon. De acuerdo con esta informa-
ción se puede concluir que las grandes empresas en su 
mayoría destruyen valor a sus accionistas. Para el caso 
de las empresas medianas el 76,3% de la muestra des-
truyeron valor a sus accionistas durante el periodo 2016 
a 2019. Una proporción muy similar a lo encontrado en la 
muestra de las empresas grandes. En las pequeñas em-
presas el resultado evidencia que el 67,6% de la muestra 
analizada destruyeron valor a sus accionistas de manera 
sostenida durante el periodo 2016 a 2019. Si bien es una 
menor proporción con respecto a lo encontrado en las 
grandes y medianas empresas, sigue siendo un valor alto. 
Para el caso de las microempresas el 97,6% de las em-
presas de la muestra destruyen valor a sus accionistas, 
siendo el tipo de empresas de mayor proporción de des-
trucción de valor al interior de la muestra representativa.  

El método de cálculo propuesto para el valor económico 
agregado (EVA) para empresas no cotizantes en el mercado 
de valores colombiano, permite identificar la capacidad de 
las estructuras empresariales en generar valor para sus fun-
dadores y/o acreedores. Los resultados obtenidos muestran 
que el 56% de la muestra representativa analizada crean 
valor de forma continua. Este resultado puede ser producto 
de una eficiente gestión operativa y el uso de impulsores 
de valor, tales como; crecimiento de los ingresos ordinarios, 

generación continua de ganancias netas del periodo y una 
adecuada estructura financiera de la unidad de negocio. La 
implementación de los impulsores de valor garantizaría la 
creación de valor económico agregado de manera sosteni-
da por parte de las estructuras empresariales. 

Los resultados obtenidos de la muestra representativa 
analizada (1.022 unidades de negocios) muestran que el 
grupo de empresas que más destruye valor a sus accio-
nistas son las microempresas. Siendo las pequeñas em-
presas el segmento en el que menos destrucción de valor 
a los accionistas hay es en las pequeñas empresas. Las 
mediciones del EVA evidencian datos extremos (positivos 
y negativos), este comportamiento no permite establecer 
una tendencia del comportamiento de los EVA resultantes 
de la metodología aplicada. Sin embargo; este comporta-
miento no limita el uso del método del valor agregado eco-
nómico propuesto como herramienta robusta para medir 
desempeño empresarial de empresas no cotizantes.

CONCLUSIONES

El éxito de las unidades de negocio depende de la capa-
cidad de los directivos para supervisar el estado interno 
de la empresa y los resultados económicos obtenidos. La 
evaluación de estos resultados implica el uso de métodos 
y técnicas que rompan los esquemas tradicionales de 
medición. El valor económico agregado es un método de 
evaluación del desempeño financiero que complementa 
a los indicadores financieros tradicionales, su principal 
función radica en calcular el verdadero beneficio econó-
mico de una empresa mediante la integración armónica 
de variables financieras endógenas y exógenas. 

El método del valor económico agregado permite determi-
nar la rentabilidad obtenida por la empresa, su potencial ra-
dica en la determinación del costo del capital mediante el 
uso de la información financiera de la empresa. La inclusión 
del coeficiente beta contable como variable para medir la 
dependencia entre los rendimientos del activo x y los de la 
cartera de mercado, es una opción viable para estimar de 
manera más acertada el EVA para empresas que no traza-
das en el mercado de valores. El uso del factor Beta conta-
ble minimiza las limitaciones técnicas y teóricas para la de-
terminación del coeficiente beta en mercados emergentes.

La claridad del método de valor agregado económico 
propuesto permite medir el desempeño financiero en 
empresas no cotizantes en el mercado de valores de 
Colombia. Siendo el EVA una herramienta de gestión fi-
nanciera de gran utilidad para que los administradores 
financieros puedan tomar decisiones financieras que per-
mitan la generación de valor económico de las estructu-
ras empresariales. 
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El método del EVA propuesto es viable como herramienta 
para orientar el rendimiento financiero de las empresas no 
trazadas en Colombia. El uso de este método reconoce la 
fortaleza de la información financiera reportada por las em-
presas, convirtiendola en un insumo primordial para incitar 
la inversión financiera en empresas de capital cerrado. 
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ANEXOS

Anexo 1. 

Tabla 8. Resumen de tasas promedio anuales. 

Año Tasa Crédito Tasa libre de riesgo Prima de riesgo país

2016 11,5% 0,63% 2,8%

2017 9,8% 1,23% 2,0%

2018 7,8% 2,34% 1,9%

2019 7,5% 2,03% 1,8%
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RESUMEN

La enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales precisa enfoques didáctico-metodológicos innovadores. El presente 
trabajo tiene como objetivo analizar los requisitos didácticos y las metodologías activas emergentes para la enseñanza y 
aprendizaje de las Ciencias Sociales; en tal sentido se desarrolló un estudio de tipo revisión bibliográfica sustentado en los 
métodos histórico-lógico, análisis de contenido y hermenéutico. Entre los principales hallazgos se significa la desmotivación 
de los estudiantes por el estudio de las Ciencias Sociales como resultado de prácticas de enseñanza tradicionales; para 
revertir esta situación se precisa de un cambio de mentalidad de los docentes, que permita el cumplimiento de los requisitos 
didácticos y la implementación de innovadoras formas didáctico-metodológicas en las clases de esta disciplina en aras de 
alcanzar los objetivos instructivos y educativos trazados.

Palabras clave: Ciencias Sociales, didáctica, metodologías activas.

ABSTRACT 

The teaching and learning of Social Sciences requires innovative didactic-methodological approaches. The present work 
aims to analyze the didactic requirements and emerging active methodologies for the teaching and learning of Social Scien-
ces; in this sense, a bibliographic review-type study was developed based on historical-logical methods, content analysis 
and hermeneutics. Among the main findings is the demotivation of students for the study of Social Sciences as a result of 
traditional teaching practices; to reverse this situation, a change in the mentality of the teachers is required, which allows the 
fulfillment of the didactic requirements and the implementation of innovative didactic-methodological forms in the classes of 
this discipline in order to achieve the instructive and educational objectives set.

Keywords: Social Sciences, didactics, active methodologies.

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Ordoñez Ocampo, B. P., Morocho Vargas, M. E., León González, J. L., & Espinoza Freire, E. E. (2021). Breve análisis de 
la didáctica de las Ciencias Sociales. Revista Universidad y Sociedad, 13(S3), 603-611S. 



604

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

INTRODUCCIÓN 

La didáctica aparece como una disciplina del ámbito 
educativo, con la finalidad de ofrecer vías efectivas para 
el desarrollo del aprendizaje. Resulta imprescindible se-
ñalar que el constante perfeccionamiento de los currícu-
los y la búsqueda de metodologías que respondan a la 
formación del individuo en correspondencia con las ac-
tuales exigencias sociales han encontrado respuesta en 
los modelos constructivistas que fomentan el razonamien-
to y la lógica. 

Situación que también alcanza la enseñanza de las 
Ciencias Sociales; en tal sentido  Cajiao (1989) y Palacios 
y Barreto (2021), señalan que es de vital importancia y 
utilidad el aprendizaje en estas ciencias, enfatizando en 
su objetivo principal, la formación del individuo capaz de 
reflexionar desde una profunda comprensión personal so-
bre el acontecer social. 

Esta visión colectiva desde lo individual responde al de-
venir de la historia, donde se han concebido diversas 
actitudes organizativas, de interrelación y actos de amor, 
defensa, expresión, producción, observación e interpre-
tación de la realidad. Estas concepciones y sentimientos 
permiten “la intervención como persona y como colectivi-
dad en la modificación de las condiciones de vida here-
dadas, con el fin de ser protagonistas en la construcción 
de nuevos modelos sociales y culturales” (Cajiao, 1989, 
p.30).

Desde esta percepción son disímiles las alternativas inno-
vadoras para la enseñanza-aprendizaje de las Ciencias 
Sociales, tanto en el contexto áulico como fuera de los 
muros de las instituciones escolares, a través de las cua-
les se pueda articular el aprendizaje con la experiencia y 
la teoría con la práctica. 

Estas propuestas parten de la activación de los conoci-
mientos previos obtenidos a partir del medio social cir-
cundante, convirtiéndose en fuente de motivación promo-
tora de la construcción de los nuevos saberes; de esta 
forma los esquemas conceptuales adquieren una conno-
tación lógica donde las ideas se transforman en herra-
mientas útiles y operativas para alcanzar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes. Asimismo, el aprendiz es 
concebido como el protagonista y centro del proceso de 
aprendizaje, donde el docente deja de ser la principal 
fuente de información y conocimientos, convirtiéndose en 
mediador y guía del camino a seguir por el discente en su 
empeño por satisfacer sus necesidades cognitivas.

Para el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje, este 
debe ser integrador y participativo, en el cual se logre 
despertar el interés y motivación de los alumnos por la 

adquisición de los nuevos conocimientos, habilidades y 
actitudes; para ello las metodologías activas del aprendi-
zaje son una buena opción.

Sin embargo, la realidad dentro de las aulas es otra, es 
frecuente observar docentes que continúan aplicando la 
didáctica tradicional, basada en el dictado, la repetición y 
la memorización de los contenidos; lo que acarrea disími-
les dificultades en el aprendizaje, la desmotivación y des-
interés de los estudiantes por el estudio, bajo rendimiento 
académico y en el peor de los casos el abandono escolar.

Cabe entonces preguntarse ¿cuáles son los problemas 
actuales de las Ciencias Sociales?, ¿cuáles son los re-
querimientos didácticos a tener presentes en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje en las Ciencias Sociales?, 
¿qué metodologías deben ser empleadas? y ¿cuáles son 
los retos que debe enfrentar la enseñanza de esta disci-
plina?, esta serie de preguntas conducen al razonamien-
to lógico de que la solución de la contradicción entre la 
enseñanza y aprendizaje no debe buscarse solamente 
en un determinado método para enseñar los contenidos 
y con ello alcanzar el objetivo curricular, pues el proce-
so de enseñanza-aprendizaje es mucho más complejo 
y multidireccional; para encontrar una solución plausi-
ble se ha de tener en cuenta y asumir esta diversidad; 
así lo indica Godoy (2019), al establecer las formas que 
emplea la didáctica para encaminar y orientar el proce-
so de enseñanza-aprendizaje y las relaciones entre los 
componentes de dicho proceso, partiendo de la trilogía 
objetivo-contenido-método.

Tomando en cuenta estas consideraciones se desarrolló 
el presente ensayo que, tiene como principal propósito 
analizar los requisitos didácticos y las metodologías emer-
gentes para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales.

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente ensayo se desarrolló un 
estudio de revisión bibliográfica, sistematizado a través 
de los métodos histórico-lógico, análisis de contenido 
y hermenéutico. Mediante el método histórico-lógico se 
abordó el origen y evolución en el tiempo de las Ciencias 
Sociales. 

El análisis de contenido y la hermenéutica facilitaron el 
estudio e interpretación de los textos localizados en en-
sayos y artículos científicos de revistas especializadas, 
tesis de grado, libros y otros materiales bibliográficos re-
cuperados de diferentes bases de datos con el auxilio 
de las herramientas de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (TIC). La lógica indagatoria fue 
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direccionada a la búsqueda de información sobre los si-
guientes aspectos:

 • Origen y evolución de las Ciencias Sociales.

 • Problemas actuales en el estudio de las Ciencias 
Sociales.

 • Requerimientos didácticos para el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de las Ciencias Sociales.

 • Metodologías empleadas en las Ciencias Sociales.

 • Retos de la enseñanza de las Ciencias Sociales.

DESARROLLO

Las Ciencias Sociales se encargan del estudio sistemá-
tico del comportamiento humano en la sociedad con el 
propósito de contribuir a la formación del individuo como 
ente social (Gross et al., 1983). Dentro de las asignaturas 
que la integran se encuentra la Historia, que tiene como 
antecedentes más antiguos los relatos de los historiado-
res griegos sobre las polis o la historia de Roma. Pero, no 
es hasta finales del siglo XVIII que la Historia es estudiada 
como asignatura, cuando Federico II, en 1763, la introdu-
ce en las escuelas protestantes de Prusia (McNamara & 
Desforges, 1978). Ya en el siglo XIX, llamado Siglo de la 
Historia, su enseñanza se sistematiza en los planes de es-
tudio y se realizan experimentos sobre las técnicas para 
su enseñanza.

Pero, la disciplina Ciencias Sociales tiene su origen a fina-
les del siglo XVIII e inicios del XIX, como consecuencia del 
pensamiento ilustrado surgido en Francia que colocó al 
razonamiento como la principal directriz de conocimien-
to. Como figuras fundadoras de estas ciencias, se de-
ben mencionar reconocidos filósofos como Montesquieu, 
Comte, Marx, Smith y Ricardo. Entre los eventos históricos 
que posibilitaron su aparición se encuentran la Revolución 
Francesa, Revolución Industrial y la Independencia de las 
Naciones en América (Cajiao, 1989).

Con el desarrollo de la Revolución Industrial y el nuevo 
modo de producción, se suscitaron transformaciones en 
la vida social de la humanidad, en este contexto del si-
glo XIX aparecen las primeras revistas con contenidos de 
las Ciencias Sociales, contribuyendo al fortalecimiento 
de sus bases teóricas; surgen centros de investigación 
para su estudio, lo que propicia la autonomía de estas 
ciencias como la economía, sociología, psicología y la 
antropología.

A finales del siglo XIX se percibe la necesidad de intro-
ducir cambios en la didáctica y metodologías para la 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales, para 
convertirlas en herramientas de una verdadera fuente de 

conocimiento y guía racional de la vida personal y social 
de los individuos (Gómez et al., 2014).

En el contexto de la actual sociedad del conocimiento 
caracterizada por el fenómeno de la globalización, don-
de los seres humanos más que seres psicosociales son 
seres de redes, las Ciencias Sociales desempeñan un 
importante rol; a través de ellas se contribuye a la for-
mación de ciudadanos capaces de analizar, reflexionar 
y llegar a conclusiones lógicas a partir de la información 
que reciben.

En este punto, resulta esencial perfeccionar la didáctica 
y las metodologías en la materia de Ciencias Sociales, 
en correspondencia con las actuales características de 
los estudiantes, generación de nativos digitales, donde 
los datos son adquiridos rápidamente y no necesaria-
mente constituyen fuente de conocimiento y aprendizaje; 
con mucha frecuencia  y debido a la velocidad con que 
se procesa la información, esta no se emplea de forma 
eficaz, sucumbiendo ante los “fake news” o la pseudo-
ciencia; generalmente los estudiantes cuando indagan en 
Internet no toman en cuenta la procedencia de la informa-
ción y la asumen como cierta produciéndose así falencias 
en el aprendizaje.

Es por ello que, desde las últimas décadas del pasado 
siglo XX los especialistas han enfatizado en la necesidad 
de construir unas Ciencias Sociales más participativas e 
inclusivas, que persigan la formación de ciudadanos crí-
ticos, analíticos, reflexivos y responsables de sus necesi-
dades cognoscitivas, preparados para enfrentar los retos 
que impone el mundo actual, capaces de analizar desde 
diferentes perspectivas los fenómenos y hechos para así 
alcanzar los conocimientos de manera autónoma y tomar 
decisiones propias.

Si las Ciencias Sociales se encargan del estudio del com-
portamiento humano y las sociedades, esta ha de ir a la 
par de la evolución de la humanidad, de esta forma la di-
námica de su enseñanza y aprendizaje debe asumir retos 
para superar los problemas que se presentan, derivados 
del propio desarrollo social. 

Con este propósito en el sistema educativo ecuatoriano 
se ha implementado el estudio de las Ciencias Sociales 
a través del tratamiento de las asignaturas de Estudios 
Sociales, en la educación general básica y de Historia, 
Filosofía y Educación para la Ciudadanía en el bachillera-
to general, abordando asuntos como sociedad, ciudada-
nía, identidad, diversidad, cultura, interculturalidad, mul-
ticulturalidad, ética, economía, política, valores humanos 
y patrióticos, etc.  
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Uno de los problemas actuales del estudio de las Ciencias 
Sociales es compartido por el resto de las asignaturas 
que integran el currículo de estudio; según Tonucci (1996) 
la educación transita por una etapa de desconocimien-
to y falta de comprensión por parte de los estudiantes, 
donde los modelos pedagógicos no alcanzan los propó-
sitos educativos previstos. De igual forma, existe falta de 
interés y motivación de estos por el aprendizaje, lo que 
acarrea el abandono de los estudios antes de concluir la 
enseñanza obligatoria; asimismo, muchos son promovi-
dos a cursos superiores sin el dominio de los contenidos 
(conocimientos, habilidades y actitudes). 

Sin embargo, son pocas las miradas inteligentes sobre 
el asunto y “a pesar de todo ello la escuela no cambia. 
A una presión tan fuerte reacciona bajando sus plantea-
mientos y sus niveles… en lugar de revisar sus objetivos, 
su estructura y sus métodos” (Tonucci, 1996, p.10).

Llegado a este punto, cabe señalar que con frecuencia 
los docentes continúan empleando formas metodológi-
cas ortodoxas, donde se concibe el estudiante como re-
ceptor pasivo de información y entidad unívoca y acaba-
da destinada a obtener los mismos resultados mediante 
la enseñanza apoyada en una metodología estable que, 
utilizan métodos de enseñanza tradicionales heredados 
del siglo XIX y donde el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje se centra en el uso casi obligatorio del libro de tex-
to, como fuente única de obtención del conocimiento, lo 
que obstaculiza y limita la creatividad por parte de los 
alumnos y docentes. Este tipo de conducta es descrito 
por Perkins (1995), como el “síndrome del salvador”, que 
muchos docentes emplean como solución rápida para 
transmitir los contenidos a sus discípulos. Esta postura no 
tiene presente los nuevos tiempos que exigen el empleo 
de métodos más activos acordes a las exigencias de la 
sociedad moderna.

Gracias a los adelantos de la ciencia y la tecnología el 
mundo se encuentra en una constante y acelerada trans-
formación, y con él, el conocimiento que precisa de nue-
vos modelos pedagógicos fundamentados en métodos, 
procedimientos y técnicas que faciliten la participación 
activa y colaborativa del aprendiz en la construcción no 
solo del conocimiento, sino también de la capacidad de 
independencia cognoscitiva que los capacite para el 
aprendizaje autónomo.

Pero, la respuesta al problema no está solo en la elección 
que se haga del método, sino en el entendimiento que 
se tenga sobre el acto de enseñar y aprender. Es preciso 
que tanto los docentes como los discentes sean cons-
cientes de la diversidad de sucesos que se producen en 
el aula durante la clase y que deben ser solucionados 

entre todos los participantes del proceso; al respecto 
Camilloni et al. (1996, p.111), afirman que: “la enseñanza 
no es algo que se le hace a alguien, sino que se hace con 
alguien”. 

Desde esta perspectiva las Ciencias Sociales enfrentan 
el problema de buscar alternativas que procuren la co-
laboración bidireccional que no parta de conceptos pre-
concebidos sobre las maneras y fines de la educación, 
sino de la construcción colaborativa del proceso entre 
docentes y educandos según las realidades que se van 
presentado en su desarrollo.  Esta idea de la colabora-
ción bidireccional entre ambas entidades, indican Peralta 
y Guamán (2020) debe ser construida desde las diferen-
cias y contradicciones propias entre los docentes y los 
alumnos, que más que obstáculo debe ser el motor im-
pulsor de la búsqueda del conocimiento.

Todas estas contradicciones y discrepancias inciden en 
la selección de los contenidos y métodos a utilizar, así 
como en la necesidad de crear espacios que propicien la 
comunicación y colaboración de manera tal que el proce-
so de enseñanza-aprendizaje resulte favorecido. En este 
contexto resulta esencial que el docente tenga en cuenta 
las diferencias individuales, las inteligencias múltiples y 
los estilos de aprendizaje de sus alumnos, donde un gru-
po puede aprender a través de un método determinado, 
mientras que otros requieren un método diferente o tal vez 
la combinación de varios métodos. 

El profesor debe distinguir los estilos y estrategias de 
aprendizaje que utilizan sus alumnos, el tipo de inteligen-
cia predominante y las dificultades de aprendizaje de 
cada uno de sus discípulos, y a partir de estas peculiari-
dades seleccionar los métodos apropiados para lograr el 
discurso coherente y orgánico que articule toda la clase. 
Llegado a este punto cabe preguntarse ¿cuáles han de 
ser los requerimientos didácticos que debe cumplir una 
clase? y ¿cuáles son las metodologías adecuadas para la 
enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales?

Como ya apuntamos anteriormente, el primer paso para 
alcanzar el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje 
es necesario lograr la motivación de los estudiantes. En 
tal sentido Perkins (1995), explica que es vital para el éxi-
to del proceso, independientemente del método, el cum-
plimiento de los siguientes requerimientos didácticos en 
la clase: 

 • Motivación intrínseca y extrínseca. El profesor ha de 
ser capaz de diseñar e implementar actividades que 
despierten el interés del estudiante por el aprendizaje, 
que lo motiven y seduzcan. 

 • La información brindada a los estudiantes debe ser 
clara y precisa. Se debe orientar lo que se persigue en 
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la clase de forma tal que no existan dudas por parte 
del educando (orientación hacia el objetivo); de igual 
modo, se ha de describir y ejemplificar los conocimien-
tos que se desean lograr y los resultados esperados.

 • La práctica debe ser reflexiva. El docente debe crear y 
brindar a los estudiantes espacios reflexivos y de par-
ticipación activa donde pongan en práctica la siste-
matización de los conocimientos adquiridos.  

 • Retroalimentación informativa. Es necesario el cono-
cimiento por parte del docente de los avances y di-
ficultades de sus alumnos, para así poder brindar la 
atención diferenciada en cada caso y prestar la ayuda 
oportuna requerida. El profesor debe ofrecerle conse-
jos diáfanos y exactos para optimizar el rendimiento 
del discente a través de procedimientos más efectivos.

A esta lista de exigencias de la clase Kuhn et al. (2016), 
adiciona propuestas didácticas que involucren a los es-
tudiantes a través de las cuales aprendan a desarrollar 
“diálogos ricos y extensos relativos a temas significativos” 
(p. 27). Además, sugiere el incremento de actividades de 
debates, argumentación y análisis crítico, así como la im-
plementación de rutinas de aprendizaje con apoyo de las 
TIC. 

Criterio compartido por Granda et al. (2019), quienes pro-
ponen el empleo de los recursos digitales en las clases 
como medios didácticos en aras de estimular el aprendi-
zaje de los estudiantes, como pueden ser las plataformas 
didácticas, los videos juegos, las redes sociales, etc.  El 
empleo de estas herramientas tecnológicas es una fuente 
valiosa de información que favorece la participación acti-
va, interacción y colaboración de los alumnos y en conse-
cuencia beneficia los resultados académicos.

Las plataformas didácticas, la educomunicación, el 
B-learning, contribuyen al desarrollo de competencias 
en el estudiante como la independencia cognoscitiva, 
las habilidades tecnológicas en función de la gestión de 
la información y el fomento de valores humanos como la 
cooperación y responsabilidad. Por otro lado, el empleo 
de estos recursos como medios didácticos exigen del 
docente el dominio de las tecnologías y de las metodo-
logías asociadas para la enseñanza y aprendizaje de las 
Ciencias Sociales (Ortiz et al., 2018).

Como se puede observar junto a los requerimientos di-
dácticos para alcanzar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes se encuentran las metodologías empleadas 
en la enseñanza de las Ciencias Sociales. 

Las formas de enseñanza están cambiando, así como los 
entornos educativos en aras de mejores resultados aca-
démicos. Entre las principales metodologías activas para 
el estudio de las Ciencias Sociales se recomiendan:

Las rúbricas. El empleo de las rúbricas en la enseñanza 
propicia la reflexión y el análisis crítico sobre las activida-
des a realizar y facilita la interrelación colaborativa entre 
los pares. Además, son efectivas estrategias de evalua-
ción que favorecen la retroalimentación del proceso, la 
autorregulación del aprendizaje por parte del estudiante, 
quien al conocer previamente los criterios evaluativos de 
la actividad se propone metas y lo hace responsable y 
consciente de su aprendizaje (Perkins, 1995). Desde esta 
perspectiva las rúbricas se convierten en eficientes he-
rramientas instruccionales consideradas estrategias me-
tacognitivas que propician la independencia cognoscitiva 
y el desarrollo de las habilidades del pensamiento (Kuhn 
et al., 2016).

En este orden de ideas Kuhn et al. (2016), enfatizan en 
el uso de las rúbricas para el registro del progreso de las 
habilidades argumentativas; estas revelan el nivel inicial 
del alumno y facilitan el seguimiento formativo de este.

Aula invertida (Flipped Classroom). Esta metodología se 
fundamenta en el intercambio de los pasos de la clase 
tradicional. Se parte del estudio previo de los contenidos 
de la lección, lo que puede ejecutar el alumno en la casa 
antes de ser discutidos en el aula. Esta metodología tiene 
como ventaja la optimización del tiempo de la clase, ya 
que el estudiante conoce los contenidos, lo que permite 
que el docente dedique el turno de clase a la atención de 
las diferencias individuales y a la aclaración de las dudas 
(Espinoza et al., 2020).  Esta metodología contemporánea 
goza de mucha popularidad, especialmente en el marco 
de la pandemia de la Covid-19. 

Aprendizaje cooperativo.  Esta metodología se basa en la 
formación de pequeños grupos o equipos de estudian-
tes; donde cada uno de los miembros interactúa y trabaja 
en la coordinación para alcanzar los objetivos trazados. 
A través del trabajo en equipos los discentes comparten 
información, participan activamente, desarrollan habilida-
des de comunicación y establecen relaciones sociales 
con sus pares en la consecución de una meta común. 
Esta forma de trabajo en grupo mejora la atención y favo-
rece la participación activa en la adquisición de conoci-
mientos por parte de los alumnos (Espinoza et al., 2020).

Para la implementación de esta metodología se utili-
zan estrategias cooperativas para el aprendizaje de las 
Ciencias Sociales, entre ellas: preguntas y respuestas 
(dúos de estudiantes donde uno pregunta y el otro res-
ponde, intercambiando sus roles); excursiones, visitas 
a lugares de interés histórico, geográfico, patrimonial o 
educativo); diario de diálogo (diario sobre las experien-
cias cotidianas de los educandos relacionadas con los 
contenidos de estudio, las que luego son compartidas 
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con el grupo);  dramatización (representación de una his-
toria o personificación de figuras históricas) y rompeca-
bezas didácticos (Espinoza et al., 2020)

Gamificación.  “La gamificación se basa en el uso de ele-
mentos del diseño de videojuegos en contextos que no 
son de juego para hacer que un producto, servicio o apli-
cación sea más divertido, atractivo y motivador” (Ortiz et 
al., 2018, p. 3). 

Esta metodología potencia la motivación de los estudian-
tes al movilizar las estructuras cognitivas, disponiéndo-
las para el aprendizaje del nuevo conocimiento, siendo 
este el principal fundamento del uso los videojuegos en el 
contexto educativo; asimismo, el aprendizaje a través de 
videojuegos favorece el desarrollo de actitudes colabora-
tivas y la autonomía cognoscitiva (Godoy, 2019); siendo 
una de las principales propuestas de la industria EdTech, 
tenidas en cuenta por los expertos del sector de la edu-
cación en el Ecuador.

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP). Esta metodolo-
gía se fundamenta en un proceso de aprendizaje cíclico 
integrado por diferentes etapas, comenzando por la for-
mulación de preguntas resueltas mediante la adquisición 
del nuevo conocimiento que a su vez, conllevan más pre-
guntas en un ciclo creciente de complejidad (Espinoza, 
2021).

Según Torp y Sage (2007, p.54), “el ABP busca que los 
estudiantes aprendan en situaciones semejantes a las del 
mundo real y evalúa los aprendizajes dando preferencia 
a los que demuestran comprensión y no una repetición 
vacía”. Para dichos autores esta metodología brinda ven-
tajas, pues despierta la curiosidad innata en el ser huma-
no por resolver problemas, lo que genera la motivación 
del aprendiz; también aporta al aprendizaje significativo 
al aplicar los conocimientos a la solución de problemas 
del mundo real. 

Otra de las ventajas de esta metodología se encuentra en 
la forma de evaluación de los conocimientos adquiridos, 
pues deja de ser única y estandarizada, para ser integral 
y formativa; de lo que se trata es de evaluar las capacida-
des y habilidades que el alumno ha desarrollado duran-
te el proceso de enseñanza-aprendizaje. Otro elemento 
señalado por Espinoza (2021), es que la evaluación no 
se da solo desde la perspectiva del docente, sino que 
también considera el punto de vista del estudiante y de 
los compañeros de equipo. 

Pensamiento de Diseño (Design Thinking).  Esta metodo-
logía es propia del área de diseño, que ha trascendido y 
adaptado al ámbito educativo. Permite definir con gran 
exactitud los problemas individuales de cada estudiante. 

Esta experiencia educativa se genera desde la creativi-
dad, la innovación con el interés de satisfacer las deman-
das del estudiante (González, 2014). Aprendizaje Basado 
en el Pensamiento (Thinking Based Learning), tiene como 
finalidad esencial el desarrollo de habilidades del pensa-
miento, que sobrepasen el umbral de la memorización, 
por tanto se pretende que el estudiante tenga pensamien-
to lógico y analítico, y que sea capaz de resolver proble-
mas tanto concretos como abstractos (González, 2014).

Aprendizaje Basado en Competencias. Esta metodología 
está integrada por una serie de estrategias direccionadas 
al acceso y construcción del conocimiento. En esta se 
pueden emplear instrumentos de evaluación, tales como 
las rúbricas evaluativas. De esta forma, los docentes im-
parten los contenidos del currículo académico enfocados 
de manera diferente al posibilitar el trabajo práctico a 
través de ejemplos reales y lecciones contextualizadas 
(Perkins, 1995).

Aprendizaje Basado en Proyectos. Esta metodología 
“permite a los alumnos adquirir conocimientos y compe-
tencias clave a través de la elaboración de proyectos que 
dan respuesta a problemas de la vida real” (Rodríguez et 
al., 2010, p.24). El aprendizaje basado en proyectos con-
fiere al aprendiz el rol protagónico del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje mediante la ejecución de un proceso 
de investigación que permite resolver el problema; lo que 
precisa de competencias de planificación, diseño, orga-
nización e implementación de las actividades concebidas 
en dicho proyecto. Este proceso es guiado por el docen-
te, quien crea las condiciones para el trabajo autónomo, 
la construcción social del conocimiento y la participación 
activa de los alumnos (Rodríguez et al., 2010).

Aprendizaje Basado en Retos (ABR), es una metodología 
activa que propone planear el aprendizaje alrededor de la 
resolución de retos de la vida real. Esta metodología per-
mite que los estudiantes se involucren desde sus talentos 
individuales, lo que más les gusta, el material que le agra-
da para trabajar, las herramientas tecnológicas necesa-
rias y sobre todo el trabajo colaborativo interdisciplinar y 
creativo para resolver un problema real y relevante que no 
puede ser resuelto de forma individual; lo importante es la 
participación coordinada de los estudiantes, profesores y 
dependiendo del reto, un experto externo (Gómez et al., 
2014).

Todas estas metodologías educativas están intrínseca-
mente relacionadas con la teoría constructivista. Las 
ideas de Piaget (1969), parten de la teoría psicológica y 
epistemológica que considera el proceso de aprendizaje 
como elaboración interna, individual y activa, que reor-
ganiza las estructuras cognitivas del aprendiz e implica 
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la adquisición sistemática de nuevos conocimientos que 
pasan a formar parte de esas estructuras mentales que 
se van complejizando durante el proceso de desarrollo 
cognitivo. 

Por otro lado, estas metodologías también se relacionan 
con la teoría Vygotskiana, donde se define al aprendizaje 
como un proceso que tiene lugar gracias a la interacción 
social, para luego integrar los datos obtenidos a un nivel 
personal. Vygotsky explica que las diferentes funciones 
que se adquieren durante el desarrollo cultural del ser hu-
mano aparece dos veces; en primer lugar, desde un nivel 
social y posteriormente en el ámbito individual (Seashore 
et al., 1996).

De igual forma, las ideas de aprendizaje significativo de 
Ausubel están presentes en estas metodologías activas, 
donde el conocimiento verdadero tiene lugar a partir de 
los conocimientos previos. Según Durán, (2017, p. 37) 
“aprender significa que los nuevos aprendizajes conec-
tan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino por-
que tienen que ver con estos de un modo que se crea un 
nuevo significado”. 

Las Ciencias Sociales tiene ante sí el reto de continuar el 
estudio de las formas de desarrollo social, encargándo-
se de los procesos de producción y reproducción social, 
que precisan de la indagación de aspectos tanto elemen-
tales, así como complejos, que va desde lo concreto has-
ta lo abstracto de la cultura. Al decir de Espín (2018, p. 
127), el estudio de las Ciencias Sociales abarca: “Este 
conjunto de elementos materiales y simbólicos vinculados 
a la naturaleza, la sociedad y sus formas de conciencia 
social, el trabajo humano, comprendido tanto como acti-
vidad vital de supervivencia, cuanto como categoría de 
análisis teórico; todo esto en el marco de la configuración 
de la identidad humana y de un proyecto social justo, in-
novador y solidario”. 

Las Ciencias Sociales contribuyen a explicar el comporta-
miento del ser humano en sociedad, gracias a su estudio 
se ha podido conocer y entender que los seres humanos 
son seres sociales, y lo único que lo diferencia son las 
costumbres, tradiciones y la forma de interpretar el mun-
do. Según Gross et al. (1983) “las Ciencias Sociales son 
disciplinas intelectuales que estudian al hombre como ser 
social por medio de métodos científicos” (p. 86). 

Pero, la enseñanza de las Ciencias Sociales debe bus-
car métodos que respondan a los nuevos tiempos, que 
superen la didáctica tradicional caracterizada por la 
memorización y la repetición, donde el docente siempre 
es poseedor de la verdad absoluta y la evaluación del 
aprendizaje se realiza a través de exámenes de selec-
ción múltiple, con respuestas cerradas donde solo una 

es correcta; situación que se agrava con la resistencia 
de los docentes al cambio, anclados en los modelos tra-
dicionales. Al respecto Tonucci (1996), considera que el 
docente se encuentra en un círculo vicioso, caracterizado 
por la repetición, no solo de los contenidos aprendidos, 
sino también de los métodos didácticos. 

Como se aprecia es de vital importancia lograr el cambio 
de mentalidad de los docentes de las Ciencias Sociales 
a través de la capacitación y superación sobre aspectos 
de la didáctica y metodologías de esta disciplina, que les 
permita entre otros aspectos:

 • Elegir él o los métodos adecuados para lograr el éxi-
to del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, Gómez et al. (2014), manifiesta que existen 
premisas que no se deben olvidar, la combinación de 
diferentes métodos para poder alcanzar los objetivos 
teniendo en cuenta que ninguno es superior al otro y 
que su selección se realiza en dependencia a los obje-
tivos y características de los alumnos; para seleccionar 
los métodos adecuados se debe asumir que los alum-
nos son el centro del proceso, por lo que es impres-
cindible tener en consideración sus particularidades.

 • Diseñar actividades en las que los discentes sean los 
protagonistas y puedan construir su aprendizaje. 

 • Emplear las TIC, integradas de manera armónica con 
los métodos elegidos y las necesidades cognitivas de 
los alumnos. Al respecto Espinoza et al. (2020), afir-
ma que, la presencia de las nuevas tecnologías ha 
supuesto que los docentes y estudiantes se replan-
teen cuestiones referidas a los modos de enseñar y 
de aprender. 

CONCLUSIONES

Mediante la revisión bibliográfica realizada se dio cumpli-
miento al principal objetivo de este ensayo, analizar los 
requisitos didácticos y las metodologías activas emer-
gentes para la enseñanza y aprendizaje de las Ciencias 
Sociales como vía de solución a los problemas actuales 
que presenta la enseñanza de esta disciplina. La informa-
ción obtenida permite concluir que: 

 • La enseñanza de las Ciencias Sociales ha de ir a la 
par de la evolución de la humanidad y asumir los retos 
que imponen el propio desarrollo social.

 • Uno de los principales conflictos que se presentan en 
el tratamiento en las aulas de las Ciencias Sociales es 
la falta de interés y motivación de los estudiantes por 
su estudio, ocasionado por prácticas de enseñanza 
tradicionales.

 • Entre los requerimientos didácticos que deben cum-
plir las clases de Ciencias Sociales para alcanzar los 
objetivos propuestos están: el estudiante como centro 
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del proceso; la motivación intrínseca y extrínseca del 
alumnado; la información clara y precisa en la orien-
tación hacia el objetivo y, de los conocimientos y re-
sultados esperados; la práctica reflexiva; la retroali-
mentación informativa; las propuestas didácticas que 
involucren la participación de los estudiantes; el in-
cremento de actividades de debates, argumentación 
y análisis crítico, y la implementación de rutinas de 
aprendizaje con apoyo de las TIC. 

 • Entre los principales modelos didáctico-metodológi-
cos innovadores para propiciar una enseñanza con-
temporánea de las Ciencias Sociales están: las rúbri-
cas, el aula invertida, el aprendizaje cooperativo, la 
gamificación, el aprendizaje basado en problemas, 
el pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en 
el pensamiento, el aprendizaje basado en competen-
cias, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendi-
zaje basado en retos. 

 • Las Ciencias Sociales tiene ante sí el reto de continuar 
el estudio de las formas de desarrollo social, encar-
gándose de los procesos de producción y reproduc-
ción social desde la adopción de nuevos enfoques 
didácticos y metodológicos que, precisan del cambio 
de mentalidad de los docentes para saber elegir los 
métodos adecuados con el fin de lograr el éxito del 
proceso de enseñanza-aprendizaje; diseñar activida-
des en las que los discentes sean los protagonistas y 
puedan construir su aprendizaje y emplear las TIC de 
manera  armónica con los métodos elegidos y a las 
necesidades de los alumnos.
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RESUMEN

El presente trabajo es resultado de los estudios y la experiencia práctica de los autores en el campo de la Didáctica y la Pe-
dagogía en el complejo campo de la formación de competencias generales y profesionales en los profesores y estudiantes 
de la educación básica y media en el Ecuador. El objetivo del texto que se pone a consideración de los lectores es teorizar 
acerca de las concepciones, definiciones y principios de la formación de competencias paralelamente en profesores y es-
tudiantes de los referidos niveles, así como ilustrar con algunos ejemplos las estrategias y métodos más apropiados dentro 
de la gran diversidad de formas de evaluación de competencias que se desarrollan en el contexto ecuatoriano. Para ello, 
se ha seguido una estrategia metodológica centrada en la revisión y crítica bibliográfica, la observación y análisis de conte-
nido, todo lo cual ha permitió establecer las reflexiones, que han arrogado como resultado que la evaluación es un proceso 
inherente al sistema educativo; la aplicación de esta debe ser con fines correctivos y que del proceso de evaluación deben 
ser parte todos los actores educativos; concluyendo que la evaluación debe ser considerada como un proceso que cumple 
varias situaciones, no solo para el sujeto evaluado, docente profesor, la institución educativa, para la familia y al sistema 
social. Lo que se concreta en su función social y la pedagógica. 

Palabras clave: Evaluación, competencias, estrategias, métodos, principios, educación básica, educación media.

ABSTRACT

The present work is the result of the studies and the practical experience of the authors in the field of Didactics and Pedagogy 
in the complex field of the formation of general and professional competences in teachers and students of basic and secon-
dary education in Ecuador. . The objective of the text that is put to the consideration of the readers is to theorize about the 
conceptions, definitions and principles of the formation of competences in parallel in teachers and students of the referred 
levels, as well as to illustrate with some examples the most appropriate strategies and methods within of the great diversity 
of forms of evaluation of competences that are developed in the Ecuadorian context. To do this, a methodological strategy 
has been followed, focused on bibliographic review and criticism, observation and content analysis, all of which has allowed 
the establishment of reflections, which have resulted in evaluation being an inherent process of the educational system; the 
application of this must be for corrective purposes and that all educational actors must be part of the evaluation process; 
concluding that the evaluation should be considered as a process that meets several situations, not only for the evaluated 
subject, teacher-professor, the educational institution, for the family and for the social system. What is specified in its social 
and pedagogical function.

Keywords: Evaluation, competitions, strategies, methods, principles, basic education, half education.
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INTRODUCCIÓN

La evaluación hoy resulta un asunto central para pensar 
no solamente las reformas que se sugieren al interior de 
esta práctica, sino como un motor o un “jalonador” de las 
transformaciones que se promueven en múltiples esferas 
y dimensiones de lo educativo. Se asiste, en materia de 
educación en la actualidad, a nivel mundial y nacional a 
un controvertido debate de su calidad, de los estándares 
y de la evaluación por competencias.

La propuesta de centrarse en las competencias ha ve-
nido ganando fuerza en el campo de la evaluación edu-
cativa, como alternativa a las tradicionales evaluaciones 
de rendimiento académico. La idea central es desplazar 
la evaluación del manejo de contenidos curriculares al 
desarrollo de conocimientos, valores, actitudes, habilida-
des, en diferentes contextos y con sentido. Debe ser claro 
para los docentes de la educación básica y media el por 
qué, para qué, qué, cómo, quién, cuándo, dónde evaluar 
el aprendizaje y desarrollo de una competencia (Castro, 
Guamán y Espinoza). La evolución en los procesos de 
formación que promuevan el compromiso, la flexibilidad 
y la trascendencia.

 Las competencias constituyen la “base  fundamental 
para orientar el currículo” (MINEDU, 2016), la docencia, 
el aprendizaje y la evaluación desde un marco de cali-
dad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas 
para hacerlo, más que cualquier otro enfoque educativo.

Las competencias son un enfoque porque solo se focali-
zan en unos determinados aspectos conceptuales y me-
todológicos de la educación y la gestión del talento hu-
mano, como por ejemplo, el énfasis en la meta cognición 
en la didáctica y la evaluación de las mismas y el empleo 
de estrategias e instrumentos de evaluación mediante la 
articulación de lo cualitativo con lo cuantitativo. 

Las competencias se abordan en los procesos formati-
vos desde unos fines claros, socializados, compartidos 
y asumidos en la institución educativa, que brinden un 
espacio de reflexión para qué que oriente las actividades 
de aprendizaje, enseñanza y evaluación.

Las competencias en el ámbito educativo se refieren a 
que el docente de la educación básica y media debe ser 
un experto en el campo disciplinario académico imple-
mentando una gama de competencias profesionales bá-
sicas pedagógicas y didácticas necesarias para un co-
nocimiento específico que favorezca al estudiante en el 
contexto académico natural, planificando una enseñanza 
mediante una interacción diseñada curricularmente que 
permita una evaluación, control y gestión en cuanto a lo 
enseñado.

El enfoque de competencias tiene una serie de importan-
tes contribuciones a  la educación (Tobón-Tobón, 2006). 
Una de ellas es la evaluación de los aprendizajes median-
te criterios construidos en colectivo con referentes acadé-
micos y científicos.

A partir de lo anteriormente expuesto, se  debe orien-
tar  la  docencia, con  metas, evaluación y estrategias 
didácticas.

DESARROLLO

La evaluación ha sido tradicionalmente confundida con 
la medición y la calificación, y aunque estos sean dos as-
pectos importantes no agotan la complejidad del proceso 
de evaluación. Históricamente, la evaluación como con-
cepto ha tenido diversidad de acepciones, derivadas de 
las distintas teorías y modelos pedagógicos predominan-
tes en un tiempo determinado. 

Tradicionalmente en el campo de la evaluación existe una 
peligrosa tendencia a reducir el trabajo de evaluación a 
sus niveles puramente instrumentales, sin ningún referen-
te filosófico o epistemológico que incluya los conceptos y 
fundamentos más generales sobre el para qué, por qué, 
el qué, el cómo, quién evalúa, cuándo y el dónde de un 
proceso evaluativo. O sea, una base teórica que de hecho 
se constituya en una auténtica concepción sobre la praxis 
educativa y sobre la realidad donde actúa. Sin estas pre-
misas básicas, cualquier instancia de evaluación corre el 
peligro de convertirse en una suma de métodos, técni-
cas y normas burocráticas, sin una concepción definida y 
cuyo propósito se agota en el instante en que se agotan 
sus funciones operativas. La evaluación es más un proce-
so ético que instrumental (Espinoza y Campuzano, 2019).

La evaluación ha sido definida y conceptualizada de 
diversas formas. Así, Tyler definió la evaluación como 
“una constante comparación de los resultados de 
aprendizaje de loa alumnos con los ob-
jetivos previamente determinados en la 
programación de la enseñanza” (Tyler, 1986, p. 4).

Scriven, definió la evaluación, así: “La evaluación es una 
estimación o constatación del valor de la enseñanza, con-
siderada no solo en sus resultados, sino también en su 
proceso de desarrollo: La evaluación sumativa se centra 
en el estudio de los resultados, mientras que la evalua-
ción formativa constituye una estimación de la realización 
de la enseñanza y contiene en sí el importante valor de 
poder servir para su perfeccionamiento al facilitar la toma 
de decisiones durante la realización del proceso didácti-
co (Scriven, 1967).

Cronbach-Lee (1963), definió la evaluación como al pro-
ceso de búsqueda de información y su comunicación 
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a quienes han de tomar decisiones sobre la enseñanza 
aprendizaje. Lo que implica que la evaluación debe ser 
amplia y variada, es decir, tome en consideración todos 
los posibles componentes de la enseñanza: procesos, 
resultados y contexto. Así mismo considera que la ense-
ñanza adquiere determinadas características distintas en 
cada situación, por lo que es necesario acercarse al con-
texto de la evaluación misma. 

Stufflebeam-Daniel (1971), señala que la eva-
luación es el proceso de identificar, obtener y 
proporcionar información útil y descriptiva acerca del va-
lor y el mérito de las metas, la planificación, la realización 
y el impacto de un programa determinado, con el fin de 
servir de guía para la toma de decisiones, solucionar los 
problemas de responsabilidad y promover la compren-
sión de los fenómenos implicados.

El Joint commitee on standars educational evaluation 
(1981) incorporó en la definición de evaluación otros ras-
gos importantes relacionados principalmente con lo que 
podría denominarse la ética de la evaluación. En este 
sentido, el comité señala como rasgos importantes, los 
siguientes: La evaluación es el enjuiciamiento sistemático 
del valor o mérito de un programa. La evaluación debe 
poseer las siguientes características: a) Utilidad. Ha de 
servir para un mejor conocimiento de las características 
de la enseñanza y una consiguiente adopción de deci-
siones de perfeccionamiento sólidamente fundamentado. 
b) Viabilidad. Se debe poder llevar a cabo sin grandes 
dificultades. c) Ética. Debe respetar los derechos de los 
implicados mediante la realización y cumplimiento de los 
compromisos explícitos. d) Exacta. Debe proporcionar 
conclusiones válidas y fidedignas. 

En un interesante trabajo Ángel Díaz Barriga señalaba en 
1984 que era preciso superar el paradigma epistemoló-
gico desde el cual se asumía la evaluación, paradigma 
tecnológico e instrumentalista basado en el conductismo 
y de corte positivista que concibe la evaluación como el 
resultado de la aplicación de instrumentos objetivos, con-
fiables y válidos para acumular datos numéricos o por-
centajes cuya pretensión de medir hechos educativos o 
resultados de aprendizaje por objetivos reclamaba una 
“cientificidad” a toda prueba pero que en el fondo escon-
día sus verdaderas intenciones de discriminación social, 
recorte a la complejidad de los procesos sociales y justi-
ficación del control y manipulación de la educación asu-
mida por el estado y los grupos hegemónicos en el poder.

La evaluación es una actividad inherente al proceso de 
enseñanza aprendizaje, aunque también es considerada 
una actividad social, en esta proposición se encuentran 
inmersos dos problemas fundamentales: 1. El objeto de 

la evaluación está inserto en lo social, por tanto, debe 
ser tratado en las llamadas Ciencias Humanas, y 2.-La 
evaluación es una actividad socialmente determinada 
(Díaz-Barriga, 1984). Su llamado a superar la versión con-
ductista y a señalar la evaluación como un ejercicio de 
poder todavía está vigente. Su aporte más importante fue 
el de señalar que no se puede equiparar la evaluación 
a la medición y que es por esto por lo que no es posible 
elaborar una teoría de la evaluación que tenga en cuenta 
las complejidades del proceso de aprendizaje que es una 
actividad social y no solamente un resultado observable, 
cuantificable, controlable y predeterminado.

Se ha postulado la necesidad de fomentar la evaluación 
cualitativa cuyo propósito es conocer la “situación del 
objeto de estudio mediante la consideración de las inter-
pretaciones, intereses y aspiraciones de quienes en ella 
interactúan, para ofrecer la información que cada uno de 
los participantes necesita en orden a entender, interpretar 
e intervenir del modo más adecuado los problemas anali-
zados. La evaluación cualitativa incorpora el conjunto de 
técnicas, orientaciones y presupuestos de la metodología 
etnográfica.” (Perafán-Echeverri, 1995, p. 131).

La evaluación por competencias “está caracterizada por 
una serie de regularidades” (Fuentes y Clavijo, 2002) que 
devienen en principios para el establecimiento de una 
metodología de evaluación:

Ha de ser holística e integradora: La estrategia de eva-
luación de los diferentes aspectos que intervienen en el 
proceso de formación ha de plantearse globalmente e “in-
tegrada en un proyecto” (Bogoya-Maldonado, 2000) co-
mún de estudiantes y docentes (en el Proyecto Educativo 
del Año y en cada núcleo temático).

La evaluación de los estudiantes debe ser integrada e 
integral. Reclamar la evaluación como integrada en el 
proceso de aprendizaje, es una exigencia pedagógica 
que no es fácil de satisfacer. Este planteamiento lleva a 
contrastar dos tipos de evaluaciones: la evaluación liga-
da al proceso de aprendizaje y aquella otra como culmi-
nación del proceso que se suele realizar al final de un 
periodo más o menos prolongado. La evaluación como 
culminación del proceso de aprendizaje debe su prepon-
derancia a las funciones de clasificación y de selección 
a las que sirve. Trata de comprobar el saber indepen-
dientemente del modo de trabajar cotidiano de los estu-
diantes y de cómo adquieren y utilizan el conocimiento 
una vez que han concluido un proceso de aprendizaje 
(Ramón et al. 2019). Esta evaluación resta importancia al 
conocimiento que se puede obtener de los estudiantes 
mientras trabajan y se dialoga con ellos y hace que los 
profesores separen los momentos de aprendizaje de los 
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de comprobación, dando como resultado una evaluación 
desintegrada del aprendizaje y perdiendo así el valor for-
mativo de la misma. 

La evaluación del aprendizaje de un contenido determi-
nado y la enseñanza aprendizaje para el mismo no son 
procesos separados. El docente de la educación básica 
y media fomenta el aprendizaje comprehensivo dando 
acceso a los estudiantes al diálogo crítico sobre los pro-
blemas que encuentran al llevar a cabo sus tareas. Este 
tipo de evaluación forma parte del proceso de aprendiza-
je y no es solo una actividad final, centrada en los resulta-
dos. Los procedimientos para hacer posible la evaluación 
integrada consiste en plantearla de manera interactiva, es 
decir durante el proceso de aprendizaje. Se trata de co-
nocer al estudiante y esto precisa: la intencionalidad sen-
sata y reflexiva por parte de los docentes, como una pre-
ocupación de estos cuando enseñan (Gimeno-Sacristan, 
1989).

Esta evaluación no separada del proceso de aprendizaje 
tiene su defensa en los paradigmas de investigación que 
tienen como primera preocupación mejorar las prácticas 
reales de educación. La evaluación integrada posee mu-
cho más valor informativo para los docentes que los resul-
tados de la evaluación separada del proceso. 

La posibilidad de obtener diferentes tipos de información 
sobre el estudiante depende, no solo de las capacidades 
de apreciación de los docentes de los niveles, básico y 
medio de enseñanza, sino también de las tareas que se 
trabajan. Por ejemplo, solo se puede apreciar la originali-
dad de un estudiante cuando el método y las tareas con-
cretas de aprendizaje permitan su expresión.

Por otra parte, su utilidad pedagógica tiene que ver con 
la metodología que se utiliza para realizarla y expresarla 
(Espinoza, Lema y Rivas, 2020). Esto nos lleva a consi-
derar la dialéctica entre una evaluación cualitativa y una 
evaluación cuantitativa o, lo que es lo mismo, entre las 
exigencias de vigor frente a las exigencias de rigor. El 
control científico implica altas cuotas de rigidez y artificia-
lidad y aquí la cuestión es la siguiente: ¿qué nos interesa 
más a nosotros, como docentes de la educación básica y 
media, que la evaluación sea exacta o que sea rica? 

La orientación hacia el rigor-exactitud llevó a insistir en 
la objetividad, control de las situaciones, automatización 
de la corrección, reducción de la evaluación a las con-
ductas observables y cuantificables. Así surgieron las 
denominadas pruebas objetivas, los tests estandarizados 
de instrucción, entre otros. En la medida que las institu-
ciones educativas parecían centrarse en los resultados 
cognitivos alcanzados por los sujetos, una evaluación de 
este tipo respondió adecuadamente a las exigencias de 

precisión informativa y justificación técnica que se le soli-
citaba y que era posible lograr en este ámbito restrictivo.

El problema surgió con los nuevos planteamientos de la 
función de la institución educativa. Lo que importa ahora 
evaluar no es solo los productos cognitivos de los estu-
diantes sino otros muchos aspectos, que por demás re-
sultan ser más trascendentes en la formación integral del 
estudiante: adaptación de los sujetos, dinámica de la cla-
se, ámbitos de la afectividad y expresión personal.

Desde esta perspectiva la evaluación es entendida como: 
Un proceso de recogida y provisión de evidencias sobre 
el funcionamiento y evolución de la vida en el seno del 
grupo, con base en las cuales se toman decisiones sobre 
la posibilidad, efectividad y valor educativo del proceso 
de formación de los estudiantes.

No se puede recoger información sobre todo el conjun-
to de aspectos relacionados con lo educativo desde las 
técnicas convencionales y clásicas, son necesarios nue-
vos enfoques y modelos menos rigurosos en cuanto a su 
elaboración interna, pero más capaces de responder a 
la multidimensionalidad, dinamismo e impredectibilidad 
del proceso didáctico (Guamán, Espinoza y Serrano, 
2017). Así, se consideran importantes medios para obte-
ner información: el diario del docente, la observación del 
proceso en las clases, los debates y coloquios abiertos, 
entre otros.

Las técnicas cualitativas y cuantitativas han de com-
plementarse para permitir captar en toda su globalidad 
y riqueza de matices que se suceden en el proceso de 
aprendizaje.

La evaluación integrada de manera natural en el proceso 
didáctico tiene que abarcar al estudiante como ser que 
está aprendiendo. Una evaluación que tenga un carácter 
globalizador y holístico, debe valorar el conocimiento, los 
valores, las actitudes, las habilidades y tomar en conside-
ración a toda la personalidad del estudiante. Esta preten-
sión holística de la evaluación se apoya en los siguientes 
aspectos: 

 • La implantación de una forma más humana de enten-
der a los estudiantes, que se centra no solo en los as-
pectos intelectuales de la persona, sino también en 
otras dimensiones de tipo afectivo, social y ético. 

 • La adopción de modelos ecológicos de explicación 
del desarrollo y del proceso mismo de aprendizaje. 

 • La repercusión de modelos de evaluación que plan-
tean la necesidad de explicar realidades complejas.

Una pedagogía que atienda a la integridad del desarrollo 
del estudiante entiende al estudiante que aprende como 
una unidad, explicando su progreso como consecuencia 
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del comportamiento de toda su personalidad en relación 
con las circunstancias que le rodean. 

Esta es una aspiración inherente a la comprensión del 
proceso de aprendizaje como comunicación personal y 
estímulo del desarrollo de las posibilidades personales y 
de ayuda a la superación de limitaciones.

Llevar a la práctica este tipo de evaluación en el momento 
actual tiene serios obstáculos. Uno de ellos es la forma-
ción profesional limitada de los docentes de los niveles, 
básico y medio para procesar información, recogerla, 
interpretarla y registrarla. Otra limitación procede de la 
organización de la docencia en la educación básica y 
media, donde un docente desarrolla el proceso de acuer-
do a la especialidad de su núcleo temático, teniendo que 
atender muchos estudiantes en varios grupos. 

Esta situación restringe la posibilidad de conocimiento 
global de los estudiantes, exigiéndose en este caso la for-
mación de equipos docentes con el fin de integrar, en una 
visión coherente y compartida, los criterios de valoración 
de los estudiantes (Guamán, Herrera y Espinoza, 2020).

Esta evaluación es inherente a los planteamientos de una 
evaluación integrada en el proceso de aprendizaje con 
intención formativa y desarrollada más bien por procedi-
mientos informales. Este concepto surge como alternativa 
a los exámenes que abarcan gran cantidad de conteni-
dos (Hernández, De la Torre y Verano 1998), tras largos 
periodos de aprendizaje.

En la práctica, el intento de sustituir el sistema tradicio-
nal de evaluaciones finales por un sistema de informa-
ción más continuo, ha pasado a convertirse en exámenes 
frecuentes, o en la mera sustitución de un examen final 
por varios parciales cuyas calificaciones dan por acumu-
lación la calificación definitiva. 

Por el contrario, una evaluación continua tiene coherencia 
pedagógica, solo si la entendemos con fines formativos, 
realizada por los docentes dentro de las prácticas habi-
tuales de trabajo y de seguimiento de tareas, en un clima 
de fluida comunicación, donde es posible conocer direc-
tamente al estudiante sin tener que aplicarle exámenes 
desligados del trabajo normal para comprobar sus adqui-
siciones, carencias, posibilidades, entre otros. 

Ha de tener carácter de proceso. La estrategia de eva-
luación debe realizarse durante todo el proceso y no como 
un acto de conclusión, pues es durante el mismo que se 
puede conocer realmente lo que en él sucede y porque 
durante su desarrollo se puede modificar y perfeccionar 
la valoración y el propio proceso. Cuando es considera-
da como un apéndice realizado al final, pierde la capa-
cidad de generar comprensión de lo que realmente va 

sucediendo, capacidad de transformación y de perfec-
cionamiento de ella y el propio proceso.

Ha de ser eminentemente formativa: La estrategia de 
evaluación y el saber que se obtenga de la misma ha de 
utilizarse para hacer avanzar la labor educativa e incre-
mentar la pertinencia, optimización e impacto del proce-
so, lo que se manifiesta cuando se plantean procesos de 
coevaluación y autoevaluación, pues los estudiantes y 
docentes se ven inmersos en una práctica reflexiva, po-
niéndose en la diatriba de tener que elevar el rigor en el 
análisis de sus patrones y resultados y sistematizar críti-
camente todo su quehacer.

Tiene que estar contextualizada: El diseño de la estra-
tegia de evaluación debe tener en cuenta las peculiarida-
des del medio social y académico en el que se realizan. 
El contexto tiene otras dimensiones, que van más allá del 
espacio de construcción de significados y sentidos que 
es el proceso mismo en el semestre y en el núcleo temáti-
co, la educación y la formación han de tener en cuenta el 
contexto diacrónico, cuando en los planteamientos edu-
cativos y evaluativos se tiene en cuenta en la geografía 
de la región y el contexto sincrónico, cuando se tienen en 
consideración las características político – educativas y 
sociales del país.

Debe ser coherente en el doble sen-
tido: a) epistemológicamente y b) en 
relación con el proyecto educativo en que se inserta: 
Con respecto al primer aspecto, la estrategia debe lograr 
correspondencia entre el diseño, planificación y organi-
zación de la evaluación y los instrumentos que se em-
plean; donde se debe tener claro las posiciones o para-
digmas en las que se sustentan sus concepciones sobre 
la evaluación y la educación y, a partir de ahí, buscar las 
metodologías y técnicas necesarias, en correspondencia 
con los objetivos y contenidos.

Ha de ser diversa: La metodología seguida en la eva-
luación, así como los procedimientos y formas ha de re-
conocer la diversidad de intereses que concurren en el 
proceso de formación de los estudiantes desde sus sin-
gularidades, así como la diversidad de juicios, opiniones 
y perspectivas desde las que cada sujeto las valora e in-
terpreta, imprimiéndole su dinámica y siendo llevado por 
la dinámica misma del proceso.

Ha de surgir y expandirse con base en la negocia-
ción: La estrategia de evaluación debe ser discutida y 
acordada entre los participantes estudiantes y profeso-
res, esta negociación no debe circunscribirse a su dise-
ño, sino convertirse en un quehacer constante a lo largo 
de todo el proceso, a fin de establecer los presupuestos 
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metodológicos, las condiciones y los principios éticos por 
los que han de transcurrir la evaluación.

Ha de potenciar lo participativo y no directivo: La es-
trategia de evaluación debe tener en consideración que 
no solo se producen relaciones interpersonales e inter-
cambios entre estudiantes y docentes, sino que además, 
existen estamentos y grupos claramente definidos (do-
centes, estudiantes, dirigentes, trabajadores de servicio, 
padres, entre otros) que juegan un papel primordial en 
la comunidad académica. Es necesario que, en todas y 
cada una de sus actuaciones y decisiones los diversos 
grupos actúen coordinadamente, dando la oportunidad 
y procurando la participación de cada uno de sus miem-
bros. La evaluación debe atenerse a ese mismo principio 
de coordinación y participación si no quiere convertirse 
en una imposición de unos grupos o individuos sobre 
otros y perder, así, su potencial formativo.

Debe procurar ser comprensiva y motivadora: La es-
trategia de evaluación no puede reducirse a la medición 
del nivel de conocimientos adquirido, ni centrarse úni-
camente en las conductas observables; debe indagar lo 
que acontece en el espacio académico, en el centro de 
la labor docente y profesional de los miembros de la co-
munidad académica, para intentar valorar en profundidad 
el proceso, llegar hasta el fondo de los problemas, de las 
razones de los éxitos y los fracasos. Solo la valoración 
profunda pondrá a la comunidad académica en disposi-
ción de proporcionar alternativas pedagógicas y didácti-
cas adecuadas a cada situación concreta.

Ha de emplear múltiples métodos y fuentes de infor-
mación: En las estrategias de evaluación, todos los par-
ticipantes tienen algo que decir, obviar a cualquiera de 
ellos supone un sesgo informativo importante que puede 
desvirtuar la valoración a la que se arribe. El contraste de 
la información obtenida por diversos métodos y por las 
diferentes personas, aproximará a la realidad, a su com-
prensión y en consecuencia a una valoración más acerta-
da, multidimensional y coherente.

Ha de estar regida por la ética: Toda estrategia de eva-
luación encierra en sí misma una importante dimensión 
ética. El para qué evaluar es en educación más importan-
te que el qué o el cómo evaluar. La evaluación no debe 
ser un arma coercitiva, de presión, de control impositivo, 
demostradora de quién tiene la autoridad y el poder, sino, 
un acto de reflexión compartida a partir de los datos reco-
lectados, con la intención de ofrecer mejor servicio a los 
participantes y a la sociedad.

Considerar una evaluación con estas características im-
plica que los docentes de la educación básica y media 
tengan una actitud investigadora, atenta a la complejidad 

del proceso de aprendizaje. Esta actitud es la que condu-
ce al progreso en la educación. El proceso educativo es 
una espiral creciente, constituida de múltiples unidades 
elementales y compuestas por tres elementos: reflexión – 
acción - reflexión.

Se puede afirmar que la acción educativa reclama un per-
manente estado de alerta, poniendo atención a todo lo 
que ocurre, alternando sucesivamente la acción reflexiva 
con la ejecutiva, sin dar en ningún momento tregua a la 
improvisación. El puente que se tiende entre cada una de 
los diferentes eventos educativos es lo que da coherencia 
y solidez del proceso educativo como una totalidad.

Según los planteamientos estudiados, hay que someter a 
evaluación todo lo que afecte en cualquier medida al pro-
ceso aprendizaje. Aquí se va a referir exclusivamente a la 
evaluación del estudiante, la pregunta por tanto será: ¿qué 
ámbitos del estudiante son objeto de evaluación? 

En un sentido, el docente debe evaluar aprendizajes re-
ferentes a los contenidos, entendidos éstos en un sentido 
amplio, es decir, a conceptos, valores, procedimientos y 
actitudes.

Se ha de partir de la idea básica de que, así como las 
estrategias de aprendizaje deben ser distintas para el 
aprendizaje de contenidos factuales (datos, hechos) y 
conceptuales (conceptos, principios), las prácticas de 
evaluación para ambos tipos de aprendizaje declarativo 
requieren ser diferentes (Pozo-Municio, 1992).

La evaluación del aprendizaje factual tiene las siguientes 
características: 

 • La evaluación debe atender a la simple reproducción 
de la información. 

 • Evaluación “todo o nada”. Los datos y los hechos tan 
solo pueden o no aprenderse. 

 • Evaluación de tipo cuantitativa. 
Para este tipo de evaluación, las prácticas evaluativas por 
medio de pruebas objetivas construidas mediante reac-
tivos muy estructurados (opción múltiple, complementa-
ción, falso-verdadero, respuesta breve, etc.) pueden uti-
lizarse sin ninguna dificultad. El grado de significatividad 
evaluado es muy reducido. 

Por otro lado, el conocimiento conceptual exige el uso de 
estrategias y de instrumentos más complejos. Asimismo, 
evaluar la comprensión o asimilación significativa es mu-
cho más difícil que el simple recuerdo de datos o hechos. 
La evaluación de conceptos puede basarse en varios ti-
pos de estrategias. 

 • Solicitar la definición de un concepto o principio.
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 • Reconocer el significado de un concepto entre varios 
posibles. 

 • Trabajar con ejemplos. 

 • Relacionar conceptos con otros de mayor o menor 
complejidad (clasificación, organización, jerarquiza-
ción) por medio de recursos gráficos (mapas concep-
tuales, diagramas). 

 • Emplear la exposición temática (ensayos, resúmenes, 
trabajos monográficos, exámenes orales, discusiones 
y debates en clase). 

 • Aplicar los conceptos a tareas de solución de 
problemas.

Para la evaluación del aprendizaje conceptual, se requie-
re seguir una aproximación cualitativa, porque se trabaja 
esencialmente sobre cómo se interpreta el concepto, o 
cómo se usa en explicaciones y aplicaciones. La asimila-
ción de un concepto o principio no está sujeto a la ley de 
todo o nada.

Los procedimientos no deben evaluarse como aconteci-
mientos memorísticos. La evaluación que solicite que los 
alumnos reciten los pasos de un determinado procedi-
miento están valorando una parte muy limitada del mis-
mo. Debe evaluarse la significatividad de los aprendiza-
jes. Dos cuestiones esenciales en este sentido son, sobre 
todo para el caso de procedimientos no necesariamente 
algorítmicos, la funcionalidad y la flexibilidad. Este tipo de 
evaluación, frente a la evaluación de conceptos, presenta 
las siguientes características: 

 • No tiene la inmediatez de la evaluación de concep-
tos. Hay destrezas que tardan en adquirirse mucho 
tiempo. Por ello es importante que la evaluación de 
los procedimientos no se haga con base en el logro 
sino las capacidades terminales sino sobre el progre-
so continuo a fin de llevar al estudiante al dominio total 
de las técnicas o estrategias que se hayan propuesto. 

 • El procedimiento debe ser versátil y funcional, quiere 
esto decir que para constatar su dominio debe el es-
tudiante aplicarlos en situaciones diversas a las que 
tuvo lugar el aprendizaje. 

 • Un procedimiento general solo se da por aprendido si 
se aplica a diferentes disciplinas que precisan su uso. 
Así, no puede afirmar que un estudiante ha aprendido 
a interpretar gráficas si lo hace correctamente en el 
área de ciencias sociales, pero es incapaz de hacerlo 
en el área de matemáticas.

Para lograr una valoración integral de los procedimientos, 
deben contemplarse las siguientes dimensiones.

 • La adquisición de la información sobre el procedimiento.

 • El uso o conocimiento y el grado de comprensión de 
los pasos involucrados en el procedimiento. 

 • El sentido otorgado al procedimiento.
Si se desea que un procedimiento sea aprendido en for-
ma completa, deberán contemplarse en su aprendizaje 
todas las dimensiones y, por ende, en la evaluación de-
berán tomarse en cuenta todas ellas o las que a juicio del 
docente se deseen enfatizar.

Sobre la primera dimensión, el conocimiento del proce-
dimiento, pueden utilizarse las siguientes estrategias de 
evaluación: 

 • Evaluación indirecta por observación. 

 • Solicitar a los alumnos directamente que nombren los 
pasos del procedimiento. 

 • Solicitar que los alumnos expliquen a otros el 
procedimiento.

En relación con la segunda dimensión, saber ejecutar el 
procedimiento, es importante considerar los tres aspec-
tos siguientes: 

 • La composición y organización de las operaciones 
que forman el procedimiento.

 • El grado de automaticidad de la ejecución. 

 • Saber hacer uso generalizado del procedimiento.
Para esta segunda dimensión pueden utilizarse las si-
guientes estrategias evaluativas:

 • Observación y seguimiento directo de la ejecución del 
procedimiento. 

 • Observación y análisis de los productos logrados gra-
cias a la aplicación de los procedimientos. 

 • Plantear tareas que exijan la aplicación flexible de los 
procedimientos. 

Por último, en relación con la dimensión valorativa del 
procedimiento que se refiere al grado de implicación per-
sonal del alumno en su aprendizaje y ejecución, pueden 
emplearse estrategias similares a las anteriores. 

 • Observación y seguimiento directo de la ejecución del 
procedimiento. 

 • Observación y análisis de los productos logrados gra-
cias a la aplicación de los procedimientos.

Lo que interesa en esta dimensión es valorar el esfuer-
zo, el grado de interés mostrado, el gusto por ejecutar 
la tarea, el compromiso personal, el cuidado en la eje-
cución, la persistencia o el afán de superar dificultades; 
todos estos aspectos, que el alumno va demostrando o 
ya puso en evidencia después de un cierto período de 
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aprendizaje, le indicarían al docente el sentido del apren-
dizaje atribuido por el alumno al procedimiento.

La evaluación de las actitudes y los valores es menos co-
mún que la de contenidos declarativos y los procedimen-
tales. Una razón de ello radica en la gran complejidad 
que tiene la evaluación de este tipo. Otras razones tienen 
que ver con el respeto a las características individuales 
y con los propios sesgos que el evaluador en un deter-
minado momento puede promover en estos dominios 
(Zabalza-Beraza, 1999)

La evaluación de las actitudes presenta, frente a la eva-
luación de procedimientos, una dificultad adicional, en 
el sentido de que se necesita tiempo para generar en el 
estudiante un cambio de actitudes y además no siempre 
son fácilmente observables. 

En la medida en que la evaluación de las actitudes y los 
valores se haga práctica común dentro de los espacios 
académicos, los mismos alumnos comenzarán a recono-
cer que este tipo de contenidos son tan relevantes o más 
que los otros en los escenarios universitarios y, al mismo 
tiempo, se percatarán de que ellos también se encuen-
tran realizando una serie de aprendizajes actitudinales y 
valorativos cruciales para su proceso de desarrollo perso-
nal y social. Asimismo, permitir que los alumnos realicen 
autoevaluación hará posible que ellos logren un mayor 
autoconocimiento y exploración de sí mismo y de sus re-
laciones con los demás. 

Un aspecto relevante a tomar en consideración sobre la 
evolución de las actitudes y valores es no quedarse en 
una valoración a nivel declarativo que se quede en el ni-
vel del discurso. En su lugar hay que tratar de orientar la 
evaluación de modo tal que permita valorar la coherencia 
entre el discurso y la acción, es decir, la coherencia entre 
lo que loa alumnos dicen en relación con ciertas actitu-
des o valores y lo que realmente hacen respecto de las 
mismas.

Bolívar-Botia (1995) ha propuesto una clasificación de 
técnicas e instrumentos para la evaluación de este tipo 
de contenidos, que aquí simplemente se mencionan (su-
gerimos al lector se aproxime al trabajo de Bolívar, ob.cit. 
para profundizar en ello), a saber:

 • Uso de la observación directa. En la evaluación de las 
actitudes es mejor si se planifica y sistematiza; tam-
bién si se realiza durante periodos largos y no de ma-
nera discreta. Para ello se utilizan distintas técnicas: 
registro anecdótico; rúbricas, listas de control; escalas 
de observación.

 • Cuestionarios e instrumentos de autoinforme. Escalas 
de actitudes: escalas tipo Likert, Thurstone y Gutman; 

escala diferencial semántico; escalas ex profeso para 
valorar las actitudes hacia conocimientos científicos, 
escalas de valores (por ejemplo, la escala de Rokeach) 

 • El análisis del discurso y la solución de problemas. 
Entrevistas, intercambio de redacciones sobre temas 
elegidos; técnicas de jugo de roles; técnicas de clasi-
ficación de valores; resolución de dilemas morales y 
contar historias vividas.

Dada la complejidad de la evaluación de las actitudes y 
los valores, es altamente recomendable que se apliquen 
varias técnicas de manera simultánea, lo cual puede exi-
gir un alto costo en tiempo y preparación. La evaluación 
entre “la intuición y la instrumentación” ayuda a solventar 
un poco el problema mencionado. 

Sarabia-Heydrich (1992) ha presentado un cuadro inte-
grador donde se engloban las dimensiones que deben 
considerarse para una evaluación integral de las actitu-
des (tiempo. lugar, circunstancia, lenguaje, etc.)

La evaluación, siendo un eslabón del proceso, a su vez 
puede ser comprendida como una sucesión de movimien-
tos identificados como eslabones de la evaluación. Estos 
eslabones más específicos son: la heteroevaluación, la 
coevaluación, autoevaluación, la para-evaluación y la me-
ta-evaluación estos pasos dentro de la autoevaluación no 
solo significa un patrón didáctico que pretende expresar 
una determinada sucesión temporal en el proceso eva-
luativo, sino que se comportan como procesos contradic-
torios que permiten explicar la dinámica del proceso de 
evaluación (Cerda-Gutiérrez, 2000).

La consideración de la coevaluación y la autoevaluación, 
además de la más empleada heteroevaluación, se en-
marcan en una concepción democrática y formativa del 
proceso educativo en el que deben participar activamen-
te todos los sujetos implicados en el mismo. Consiste en 
la evaluación que estudiantes y profesores hacen del pro-
ceso y de su propio avance dentro del mismo y de los 
factores que intervienen en éste. ¿Qué ventajas aporta al 
estudiante la coevaluación y la autoevaluación?

 • Le ayuda a realizarse plenamente. 

 • Le ayuda a desarrollar su capacidad de crítica y favo-
rece su independencia. 

 • Le compromete con su proceso educativo, es causa 
de motivación en su aprendizaje. 

Es muy importante saber qué piensa el estudiante acerca 
de su propio aprendizaje, del programa aplicado, de la 
metodología empleada, de los recursos usados, etc. Es 
inevitable que cada estudiante tenga su propio juicio de 
valor respecto a esos temas y es preciso poner los medios 
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para que los haga explícitos. No importa tanto lo que el 
docente ofrece, cuanto lo que el estudiante percibe.

Para que la autoevaluación sea eficaz el docente de la 
educación básica y educación media debe: preparar al 
estudiante y ofrecer situaciones que la favorezcan. ¿Qué 
debe conocer un estudiante acerca de la evaluación? 

 • Que se evalúa para mejorar. El primer paso es infor-
mar al estudiante de que la evaluación es formativa, 
es decir que se evalúa para mejorar su aprendizaje 
y favorecer su crecimiento intelectual y humano. Si el 
estudiante logra interiorizar esta función su actitud va 
a ser honesta en cuanto a la información que aporte. 

 • Que no todo lo que está bien está completo. Tenemos 
que preparar al estudiante para que valore no solo lo 
que está bien, sino también llevarle a considerar lo 
que le falta para alcanzar las capacidades deseadas, 
que sería el objetivo final.

 • Que las valoraciones necesitan ser contrastadas. 
Conviene que el estudiante asuma la necesidad de 
contrastar con otros las observaciones que ha hecho 
y los juicios que ha emitido, ya que la aproximación a 
la verdad se logra contrastando las opiniones y juicios 
de uno con las de los demás. 

 • Que para enjuiciar se necesitan muchos datos. No se 
pueden hacer juicios de valor a partir de pocos datos 
o informaciones, se correría el riesgo de emitir juicios 
falsos. Solo se harán afirmaciones valorativas cuando 
se disponga se suficientes datos o informaciones para 
hacerla. Por eso se emplean diferentes métodos de 
recopilación de información y en momentos diferentes. 

 • Que hay que hacer evaluación global. Es muy común 
que al fragmentar los conocimientos también se frag-
mente la evaluación. Algunos estudiantes se colocan 
en la mente la clavija del área que merece su atención 
y no admiten otro tipo de correcciones. Pero la eva-
luación está supeditada a la educación y esto implica 
que se debe globalizar y ampliar, procedimientos y 
actitudes. 

 • Que se deben hacer revisiones conjuntas. Conviene 
que se hagan análisis de todos los aspectos inci-
dentes en la evaluación, en presencia todos los estu-
diantes, de forma que se puedan ir instruyendo sobre 
cuestiones de interés para su formación 

 • Que se deben categorizar los contenidos. El estudian-
te debe conocer que no todos los contenidos tienen el 
mismo valor, ni la misma participación en el proceso 
de adquisición de sus capacidades. Esa importancia 
relativa puede graduarse y en virtud de ello, evaluarse 
y corregirse. 

 • Que la evaluación debe ser criterial. Toda evaluación 
debe tener un marco de referencia o un criterio al cual 
referir los resultados obtenidos y es importante que los 

estudiantes lo conozcan previamente, así como la im-
portancia del mismo en el proceso. 

 • Que la evaluación debe ser habitual. Es decir que 
debe hacerse de forma cotidiana y con criterios cien-
tíficos, no circunstanciales ni improvisados. Se deben 
tratar adecuadamente los datos, hacer informes exac-
tos y relevantes y acompañar todo el proceso de una 
actitud ética, seria y rigurosa.

La formación de los estudiantes en materia de evaluación 
no termina con el dominio de esta información, es nece-
sario que el docente facilite situaciones que favorezcan 
su aprendizaje. Las más aconsejables son las siguientes: 

 • Entrevistas. Es preciso mantener contactos frecuentes 
entre los estudiantes a través de conversaciones es-
tructuradas con el fin de desarrollar en ellos la capaci-
dad de evaluación. 

 • Debates. Las discusiones en clase pueden ser un ele-
mento de apoyo si se facilita el intercambio de ideas 
y se dirige adecuadamente, haciendo participar a to-
dos, recogiendo lo más relevante y sacando conclu-
siones útiles. 

 • El ejemplo. El testimonio que puede dar el docente 
con su propia autoevaluación es un elemento muy im-
portante para la motivación y el aprendizaje del estu-
diante en esta materia. 

 • Registro del progreso. Si los estudiantes controlan y 
registran sus avances, tendrán oportunidad de com-
probar el grado de progreso que han tenido y en con-
secuencia su proximidad o lejanía con la meta a la que 
deben llegar. 

 • Participación. Facilita el proceso de autoevaluación 
si se invita amablemente a los estudiantes a partici-
par mediante preguntas como: ¿están de acuerdo?, 
¿cómo podríamos hacer tal cosa?, etc. Esto crea un 
clima de confianza y colaboración.

 • Satisfacción. En las primeras experiencias de evalua-
ción hay que procurar resaltar más los aspectos posi-
tivos que los negativos, con el fin de encontrar cierta 
satisfacción en el proceso. 

 • Independencia gradual. Poco a poco hay que ir libe-
rando al estudiante del control del docente a medida 
que se va comprobando su progreso en materia de 
autoevaluación, procurando siempre que adquiera 
destreza en esta función.

La coevaluación se manifiesta centrada en la interacción 
entre los sujetos que participan en el proceso, en la ne-
gociación del docente y los estudiantes entre ellos y con 
el primero. 

Por medio de la coevaluación se logra la negociación 
de un patrón de resultados, en el que el profesor aporta 
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desde su mirada de lo general a lo singular, expresada 
entre los objetivos del docente y los contenidos del nú-
cleo temático, y los estudiantes desde su construcción 
singular entre el contenido inmediato y los objetivos que 
se traza, de este modo se llega a conformar un patrón de 
resultados común. 

La coevaluación propicia la elaboración de un patrón de 
resultados que es socializado por el colectivo constitu-
yendo un nivel intermedio, particular, entre lo general de 
las categorías con que trabaja el docente y lo singular de 
los objetivos y contenidos de cada estudiante, de manera 
que se da la dialéctica entre lo general en que trabaja el 
profesor, lo particular del patrón negociado en el colectivo 
y lo singular de cada estudiante, como se muestra en la 
figura siguientes triadas. 

La coevaluación propicia el compromiso mediante la so-
cialización de los patrones individuales y con ello propicia 
la educación. 

Esta perspectiva grupal en el proceso de formación per-
mite establecer estrategias del proceso formativo que 
cambien el papel de receptor del estudiante, o el papel 
de quien realiza solo las tareas que asigna el docente, a 
un papel participativo, pero que además debe ser no di-
rectivo al propiciar que los estudiantes propongan sus so-
luciones, sean promotores de sus patrones de resultados, 
con los que los compromete en la búsqueda de nueva 
información, en la propuesta y debate de sus criterios y 
como espacio de construcción de significados y sentidos 
se comprenda la colaboración entre estudiantes y docen-
tes como un proceso horizontal y flexible.

La coevaluación presupone que la evaluación se realiza 
en la propia relación entre sujetos, en una dinámica que 
promueva la significación de la discusión en el grupo, 
pero esta discusión debe ser guiada desde la propia es-
trategia que se elabore para el proceso, pues de no con-
ducirse correctamente, puede conllevar a la creación de 
falsos patrones, pues lo que se logra, en ocasiones, con 
esos falsos patrones de resultados, no es la calidad, sino 
tratar solamente de superar al resto de los estudiantes y 
no el ser cada vez mejor, de modo que el docente de la 
educación básica y media debe ser capaz de orientar, a 
través de métodos adecuados, el proceso de evaluación 
de tal modo, que se logre que los estudiantes se creen 
patrones de resultados adecuados, que al alcanzarlos 
les permitan ser cada vez mejores; esta manera de ma-
nifestarse la evaluación debe generar la competitividad, 
y contribuir a desarrollar capacidades, conocimientos y 
habilidades sólidas para un desempeño con la calidad 
necesaria. 

En ocasiones la práctica que de la coevaluación se reali-
za, contribuye a que el estudiante pierda o no tome con-
ciencia de sí mismo y de su propia situación, dado que lo 
importante para él es sobresalir, ganar a los otros y obte-
ner la máxima puntuación. De esta forma el alumno difí-
cilmente reflexiona sobre su aprendizaje, es decir, sobre 
qué aprendió y cómo logró aprender. 

La evaluación, vista desde esta perspectiva, debe lograr 
una interrelación entre una evaluación individual y otra 
grupal; o sea, un proceso que permita a cada integrante 
del grupo reflexionar sobre su aprendizaje delimitado por 
su propio patrón y lo confronta con el aprendizaje segui-
do por los demás integrantes del grupo visto desde el 
patrón socializado; lo que permite desarrollar una percep-
ción desde el punto de vista grupal sobre el desarrollo de 
cada uno de sus miembros, por supuesto el patrón grupal 
debe de acercarse al patrón del maestro y en ello va la 
maestría de éste. 

La autoevaluación se desarrolla a un nivel cualitativamen-
te superior en la que se regresa a la evaluación de cada 
sujeto, pero vista ahora desde una perspectiva que su-
pera el patrón grupal, cuando los sujetos se reconocen 
a sí mismos y son capaces de cuestionar su patrón. De 
esta manera se tendría que considerar en ella la evalua-
ción que hace el profesor desde una mirada crítica del 
proceso de formación que desarrolla y la que hace cada 
estudiante de su propio proceso formativo. 

Cuando el estudiante es capaz de evaluar su patrón 
respecto al patrón grupal comprender sus diferencias y 
trazarse nuevas metas, o cuando el estudiante reconoce 
que está por encima del patrón grupal y se traza nuevas 
metas, conforma un patrón de resultados transformado 
que es cualitativamente superior, lo cual debe estar guia-
do por el docente.

Por otra parte, el patrón del docente no se limita a los 
contenidos específicos, sino también a los aspectos di-
dácticos que propicien el éxito del proceso, cómo lograr 
que los estudiantes se apropien del patrón por él estable-
cido y por otra parte delimitar si los contenidos fueron los 
adecuados en profundidad y en nivel de sistematización. 

El propio docente en la educación básica y media tiene 
que ser capaz de reconocer las insuficiencias en su pa-
trón que no se reduce a los contenidos propios del núcleo 
temático sino también a los aspectos didácticos que pro-
picien el éxito del proceso, construyendo su nuevo patrón 
transformado. 

Es muy importante saber qué piensa el alumno acerca 
de su propio aprendizaje, del programa aplicado, de la 
metodología empleada, de los recursos usados, etc. Es 



622

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

Volumen 13 | Número S3 | Diciembre,  2021

inevitable que cada estudiante tenga su propio juicio de 
valor respecto a esos temas y es preciso poner los me-
dios para que los haga explícitos. Para que la autoeva-
luación sea eficaz el docente debe preparar al alumno y 
ofrecer situaciones que la favorezcan.

De esta manera se ha de considerar en ella la evalua-
ción que hace el docente desde una mirada crítica del 
proceso de formación que desarrolla y la que hace cada 
estudiante de su propio proceso formativo. 

Por otra parte, como consecuencia de la autoevaluación 
se contribuye a la formación de determinados aspectos a 
la personalidad del estudiante como son: 

 • Contribuye a realizarse plenamente, al ser capaz 
de trazarse nuevas metas y alcanzar resultados 
superiores. 

 • Contribuye a desarrollar su capacidad de crítica, favo-
reciendo su independencia y creatividad.

Si bien la heteroevaluación constituye un primer eslabón 
en el proceso evaluativo, este tiene que conducir a una 
coevaluación en la que se construya el patrón grupal. 
Quedarse en la coevaluación, convierte en estático ese 
patrón grupal y no permita que este constituya un nivel de 
referencia dinámico y ascendente, con la autoevaluación 
el patrón grupal entra en contradicción con los patrones 
individuales tanto del docente como de los estudiantes, 
entonces la autoevaluación se convierte en un proceso 
en el que el razonamiento desarrollado por cada sujeto, 
estudiantes y profesores, a partir de los juicios alcanza-
dos en ese momento permite reconocer en cada sujeto 
la transformación que tiene que hacer, las nuevas metas 
que se tiene que trazar, y ello necesariamente conlleva a 
elevar el patrón de cada uno de los estudiantes y a que 
el profesor precise como elevar el patrón grupal. La au-
toevaluación es por tanto lo que propicia el ascenso del 
patrón grupal. 

Ello conduce a una nueva heteroevaluación a partir de 
la autoevaluación de cada sujeto, pero ahora desde un 
patrón más alto, más cercano a los propósitos trazados 
por el profesor, repitiéndose el ciclo de coevaluación y 
autoevaluación. 

De esta forma se argumenta cómo el proceso de evalua-
ción sigue el camino de un razonamiento lógico en que 
los juicios se transforman en razonamientos, y estos en 
nuevos juicios en una dinámica entre la heteroevaluación, 
la coevaluación y la autoevaluación, por otra parte esta 
dinámica mencionada que se da en el proceso de eva-
luación determina la que se produce en el proceso de 
formación, con lo que se afirma que el eslabón de la eva-
luación se constituye en el factor que dinamiza el proceso 

en su totalidad y justifica por tanto el movimiento que se 
establece en la estructura funcional del núcleo temático 
(Clavijo-Clavijo, 2003). Todo lo cual no es más que la con-
tradicción fundamental del proceso de evaluación, que 
determina su desarrollo ascendente, dada entre lo gene-
ral, lo singular y lo particular.

La heteroevaluación se manifiesta centrada en los suje-
tos que participan en el proceso, profesor y estudiantes, 
como una mirada de cada uno de los sujetos hacia los 
otros (yo evalúo) que son evaluados por estos. De esta 
manera se tendría que considerar en ella la evaluación 
que hace el docente de cada uno de los estudiantes, así 
como la que hace cada estudiante del profesor y de cada 
uno de los restantes estudiantes. 

La heteroevaluación tiene un carácter individual y se rea-
liza por cada individuo de acuerdo a su patrón de resul-
tados, patrón que construye desde sus referentes y pro-
pósitos, de manera tal que tendríamos que analizar como 
el patrón de resultados se forma en el profesor y en cada 
estudiante. 

Se entenderá por patrón de resultados los contenidos que 
el sujeto delimita y establece como sus expectativas del 
proceso, por ello en esta dimensión de la heteroevalua-
ción, lo primero que elabora cada sujeto es su patrón de 
resultados y en base a él desarrolla la heteroevaluación.

El docente. Los referentes del docente son en primer lu-
gar sus objetivos delimitados del microdiseño de los nú-
cleos temáticos o aquellos que él establezca si no estu-
viera de acuerdo con los previstos en el programa, pero 
en todos los casos tienen un carácter general y el conte-
nido también delimitado en el núcleo temático. 

El docente en aras de alcanzar el objetivo que constituye 
para él su tesis determina dentro del contenido de su nú-
cleo temático el patrón de resultados que como se decía 
constituye ese contenido delimitado a partir del cual es-
pera alcanzar el objetivo. 

La delimitación del contenido como es concebida en 
el microdiseño curricular tendrá una dimensión primero 
gnoseológica dada en la delimitación de aquel objeto de 
la cultura que es requerido en la solución de los proble-
mas y una dimensión profesional cuando en ese conteni-
do se toma en consideración el hombre y mujer que se 
están formando, esta delimitación constituye el conteni-
do al que el docente hace referencia en la contradicción 
objetivo – contenido, la solución de dicha contradicción 
se logra mediante el patrón de resultados, que fuera de-
finido, el cual constituye la síntesis en la tríada: objetivo-
contenido- patrón de resultados.
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Los estudiantes. Los referentes del estudiante están en 
primer lugar en el contenido al que se está enfrentando, 
un contenido no delimitado totalmente, sino en construc-
ción, a partir de la propia marcha del proceso que el estu-
diante va conociendo y construyendo gradualmente; a di-
ferencia docente, el estudiante no parte ni de objetivos ni 
contenidos previamente delimitados, sino de contenidos 
que va construyendo y que en aras de este contenido es 
que va trazándose los objetivos que también van siendo 
parciales, inmediatos y que estarán vinculados con aque-
llas metas inmediatas que el estudiante se va trazando. 
La relación dialéctica entre el contenido como tesis de la 
que parte el estudiante y los objetivos que se va trazando 
como antítesis, le permite construir su patrón de resulta-
dos como síntesis, como se muestra en la relación. 

El patrón de resultados que el estudiante se va trazan-
do es dinámico y por tanto se transforma a lo largo del 
proceso, desde él evalúa a los restantes estudiantes y al 
docente.

La diferencia entre el patrón de resultados del estudiante 
y el del docente radica en que éste parte de lo general 
que le es dado en el núcleo temático o de sus criterios 
sobre el mismo. En cualquiera de los casos anteriores 
los objetivos y contenidos del docente tienen un carácter 
general y abarcador, mientras que para el estudiante el 
contenido es singular, es lo que él interpreta o le llega en 
el proceso y que construye de manera concreta. 

Tanto para el docente como para el estudiante la heteroe-
valuación se realiza sobre la base de su patrón y median-
te ella se apunta a la satisfacción o no que pueden sentir 
los participantes con respecto al grado de instrucción. 
De forma más explícita, el docente determina si cada es-
tudiante satisface su patrón de resultados y con ello el 
proceso le crea una satisfacción y un interés o por el con-
trario le puede llegar a producir un rechazo, una determi-
nada insatisfacción, por otra parte, el estudiante a partir 
de la comparación de su patrón con el docente puede 
provocarle una satisfacción o un rechazo en dependen-
cia de si éste es capaz de satisfacer sus expectativas y 
proponer nuevas metas. 

Esta dimensión de la evaluación (heteroevaluación), vista 
de manera aislada, entra en contradicción con el modelo 
de evaluación participativa y no directiva, pues: 

 • La evaluación del docente se vuelve lineal y rígida y 
de este modo lo único que puede comprobar es la 
existencia de un conocimiento repetitivo, porque si lo 
que hace es comparar lo que el estudiante hizo contra 
su patrón, él no ve la relación y el desarrollo del estu-
diante en el resto del grupo.

 • No hay una negociación de objetivos, lo que limita el 
carácter participativo del proceso.

La para-evaluación, que preferiblemente debe hacer un 
par académico, es una estrategia que permite comprobar 
hasta qué punto los estudiantes han aprendido: el docen-
te acude a un colega de su mismo núcleo temático y le 
proporciona los contenidos vistos en los espacios aca-
démicos. Aquel, sobre esos mismos temas, en el ejerci-
cio de para-académica, hace una evaluación-sorpresa a 
los estudiantes del primero, no como aquel lo haría, sino 
como la hace él. Si todos los estudiantes o la mayoría 
pasan esa evaluación, quiere decir que el docente está 
haciendo bien su trabajo. Pero puede darse el caso de 
estudiantes que lleven buenas calificaciones y pierdan 
la para-evaluación. Eso quiere decir que no están apren-
diendo realmente, y la para-evaluación, como estrategia 
efectiva, lo pone en evidencia, para que el docente pue-
da tomar medidas al respecto.

La meta-evaluación es la evaluación del diseño de la eva-
luación. Es muy importante, porque hay estudios que han 
demostrado que los estudiantes muchas veces obtienen 
malas calificaciones, no porque no sepan, sino porque 
las evaluaciones están mal diseñadas. Es la evaluación 
de una evaluación. Es, además. Un estudio crítico gene-
ral e toda una evaluación, de los instrumentos, procesos, 
resultados, datos, etc. Destinado a verificar la exactitud 
de las operaciones y la legitimidad de las conclusiones.

La selección de los métodos y formas de evaluación tie-
ne como condición la previa definición de los criterios de 
evaluación. Estos permiten definir lo que se espera logren 
los estudiantes al ser evaluados, es decir que por medio 
de estos se puede realizar una lectura del logro obtenido 
y compararlo con un referente o estándar de aprendizaje/
desempeño de grado. Se enfocan a la teoría y a la prácti-
ca. Cada estudiante debe demostrar en las evaluaciones 
que ha comprendido los contenidos y que está en condi-
ciones de aplicarlos.

Debemos conocer anticipada y específicamente lo que 
se espera logren los estudiantes (desempeños de grado).

Este conocimiento nos facilitará la tarea de desarrollar 
material didáctico efectivo para la asignatura en la medi-
da en que las guías de aprendizaje, ejercicios y otros que 
desarrollemos estarán asociados a las pautas de evalua-
ción preestablecidas (Criterios de Evaluación).

Los Criterios de Evaluación nos per-
miten definir lo que se espera 
logren los estudiantes al ser eva-
luados, es decir que por medio de 
e s t o s 
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se puede realizar una lectura del logro obtenido y compararlo 
con un referente o estándar de aprendizaje/desempeño de grado (EdunetPeru SE Boletín Currículo/ 2018).

Los Criterios de Evaluación deben estar centrados en:

Comprobar en qué medida se han interiorizado los conceptos de la asignatura (SABER).

Observar cómo se lleva a cabo un conjunto de acciones secuenciadas, ejercicios, resolución de problemas, etc. 
(SABER HACER).

Determinar el grado de interiorización de una actitud o valor (SABER SER).

¿Qué se considera en los criterios de evaluación? Implícitamente incluyen: 
Los procesos mentales expresados con verbos en infinitivo + los contenidos + los contextos reales, simulados o 
virtuales.

Ejemplo 01: Criterio de Evaluación para Lenguaje y Comunicación Narrar, explicar, exponer, describir y resumir (cinco 
procesos mentales) aplicando las normas gramaticales, ortográficas, orden, relacionando párrafos, planificando y 
revisando el texto (seis contenidos) en situaciones cotidianas y escolares. En papel y digital (contexto).

Ejemplo 02: Criterio de Evaluación para Matemáticas. Utilizar para describir y comprender (tres procesos mentales) 
situaciones de la vida cotidiana y situaciones problema (contexto) las propiedades y clasificación de las formas y 
cuerpos geométricos, así como las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad, simetría, perímetro y 
superfiie (contenidos).

Los Criterios de Evaluación deben ser entregados a los estudiantes desde un inicio, es decir previo al proceso de 
enseñanza aprendizaje, de esta forma alumnos y docentes comprenden y pretenden lo mismo en las situaciones de 
evaluación, lo que facilita al docente elaborar pruebas más justas y a los estudiantes estudiar mejor y tener mayores 
opciones de obtener buenos resultados.

Para saber si los estudiantes están logrando los aprendizajes, es necesario “determinar criterios de eva-
luación y evidencias de aprendizaje” (MINEDU, 2015) que a lo largo de la unidad puedan ofrecer infor-
mación acerca de cuán lejos o cerca se encuentran de los propósitos de aprendizaje seleccionados. 
A fin de determinar las evidencias de aprendizajes, se deben responder estas preguntas: 
· ¿Qué esperamos que los estudiantes demuestren? (Desempeños) 
· ¿A través de qué producto o trabajo evidenciaré su desempeño? (Evidencias)

La tabla #1 muestra las evidencias de aprendizaje para la evaluación de competencias.

Competencias Criterios de evaluación (desempeños) Evidencias de 
aprendizaje

Instrumentos 
de valoración

Se comunica 
oralmente en su 
lengua materna.

· Adecúa su texto oral a la situación comunicativa, 
a sus interlocutores y al propósito comunicativo 
al expresar su opinión respecto a cómo se puede 
organizar el trabajo que se hará en el aula. 
· Expresa oralmente ideas y emociones en torno a 
un tema, aunque en ocasiones pueda salirse de este. 
· Emplea recursos no verbales (gestos y 
movimientos) como apoyo durante el mensaje 
oral y en función del propósito comunicativo. 
· Participa en diversos intercambios orales…

Participación oral 
en situaciones 
de diálogo; por 
ejemplo, cuando 
planifican cómo 
organizar el aula y 
establecen las nor-
mas de convivencia.

Rúbrica

Escribe diversos 
tipos de textos en 
su lengua mater-
na.

· Adecúa el texto a la situación comunicativa 
considerando el propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su experiencia para 
escribir considerando su nivel de escritura. 
· Escribe mensajes en relación a los sectores del 
aula de acuerdo con su nivel de escritura. 
· Revisa el texto con ayuda del docente, para 
determinar si se ajusta al propósito y 
destinatario, o si se mantiene o no dentro del 
tema, con el fin de mejorarlo.

Producción escrita de 
carteles y rótulos para 
organizar y ambientar 
el aula.

Lista de cotejo
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Para definir los instrumentos de evaluación, se pueden tomar como referencia diversas técnicas o instrumentos que 
permitan recoger evidencias de aprendizaje y valorarlas. Por ejemplo, se puede emplear una rúbrica para definir los 
criterios que usarán con el fin de evaluar las diversas tareas.

Los docentes ubicarán los criterios a evaluar de acuerdo a la competencia y podrán discutir con otros docentes o con 
sus estudiantes los niveles de logro antes de empezar a trabajar. Según la edad de los estudiantes, la rúbrica deberá 
ser compartida o entregada a ellos al iniciar la unidad.

Ejemplo de rúbrica de evaluación. (Tabla #2)

Competencia a evaluar: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Evidencia de aprendizaje: Producción escrita de carteles y rótulos para el aula (Shepard-Lorrie, 2006).

Tabla #2 Rúbrica como instrumento de valoración para la evaluación de competencias

Nivel de logro

Capacidades de la 
competencia

En proceso 
(Describe un nivel de 
desarrollo menor que el 
esperado)

Logro esperado 
(Se obtiene del desempeño preci-
sado)

Logro destacado 
(Describe un nivel de 
desarrollo más alto que lo es-
perado para el grado)

Adecúa el texto a la 
situación comunicativa.

Muestra dificultad para 
adecuar sus textos a la 
situación. Sus textos se 
relacionan pocas veces con 
el propósito y el destinatario.

Adecua el texto a la situación co-
municativa considerando el propó-
sito comunicativo y que está dirigi-
do a los demás niños y niñas del 
salón, recurriendo a su experiencia 
para escribir considerando su nivel 
de escritura.

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el 
destinatario, recurriendo a su 
experiencia para escribir con 
letra clara y legible.

Organiza y desarrolla las 
ideas de forma cohe-
rente y cohesionada.

Muestra poco interés por 
escribir carteles y men-
sajes con relación a 
los sectores del aula 
(solo realiza trazos sueltos).

Escribe carteles y mensajes 
con relación a los sectores del 
aula de acuerdo con su nivel de 
escritura.

Escribe carteles y mensajes 
con relación a los sectores del 
aula a nivel alfabético.

Reflexiona y evalúa la 
forma, el contenido y 
contexto del texto escri-
to.

Muestra dificultad o poco 
interés por revisar sus textos o 
mejorarlos. Puede mostrar in-
terés por probar con la escri-
tura, pero esta guarda escasa 
relación con el propósito.

Revisa el texto con ayu-
da del docente, para 
determinar si se ajusta al pro-
pósito y destinatario, o si 
se mantiene o no dentro 
del tema, con el fin de mejorarlo.

Revisa el texto pidiendo ayu-
da al docente, para determi-
nar si se ajusta al propósito 
y destinatario, si se mantiene 
dentro del tema, y lo mejora 
para que su mensaje sea claro 
y legible.

En la tabla #3 se puede apreciar un ejemplo de lista de cotejo como instrumento de valoración para la evaluación de 
competencias.

Competencia: Escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. 
Evidencia de aprendizaje que será evaluada: Producción escrita de carteles y rótulos para el aula.

Ejemplo de lista de cotejo
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Tabla #3 Lista de cotejo como instrumento de valoración para la evaluación de competencias

Desempeños precisados

Nombres

Adecúa el texto a la situación 
comunicativa considerando el 
propósito comunicativo y el destina-
tario, recurriendo a su experiencia 
para escribir considerando su nivel 
de escritura.

Escribe mensajes 
con relación a los 
sectores del aula 
de acuerdo con su 
nivel de escritura.

Revisa el texto con ayuda del do-
cente, para determinar si se ajusta 
al propósito y destinatario, o si se 
mantiene o no dentro del tema, con 
el fin de mejorarlo.

1
2

3

Estos instrumentos se convierten en fuentes de información para que los docentes puedan elaborar 
reportes precisos sobre el progreso de las competencias en cada uno de sus estudiantes.
Por otro lado, los docentes deben elegir en qué momentos realizar el registro de los progresos de los estudiantes a 
través de instrumentos como lista de cotejo, escalas de valoración o rúbricas. Este registro debe ser realizado solo 
cuando tengamos indicios de que ellos ya pueden demostrar lo aprendido, es decir, a partir de que hayan tenido la 
oportunidad de retar dichos aprendizajes más de una vez.

Ejemplo 4: 

Tabla 4. Rúbrica para evaluar los desempeños de la competencia “Indaga mediante métodos científicos para construir 
su conocimiento” de Ciencia y Tecnología

Criterio Inicio Proceso Logro

P r o b l e m a t i z a 
situaciones.

Propone una respuesta 
pero esta no tiene relación 
con la pregunta.

Propone una respuesta 
que tiene alguna relación 
con la pregunta.

Propone una respuesta en 
relación con la pregunta y 
con base en sus experien-
cias.

Diseña un plan de ac-
ción.

Selecciona materiales e 
instrumentos que no lo 
ayudarán a realizar una 
buena observación o 
experimentación.

Selecciona algunos 
materiales e instrumentos 
adecuados para la 
observación o 
experimentación.

Selecciona los materiales 
e instrumentos adecua-
dos para la observación o 
experimentación.

Obtiene y registra da-
tos.

Obtiene datos erróneos y 
los registra en forma 
incorrecta en los 
organizadores mediante 
dibujos o sus primeras 
formas de escritura.

Obtiene algunos datos 
correctos y los registra 
parcialmente en los 
organizadores mediante 
dibujos o sus primeras 
formas de escritura.

Obtiene datos correctos y los 
registra ordenadamente en 
organizadores mediante 
dibujos o sus primeras for-
mas de escritura.

Requerimientos de los docentes de la educación básica y media para evaluar competencias:

 • Un docente que no demuestre poseer la competencia objeto de evaluación no está en condiciones de evaluar tal 
competencia.

 • Un docente debe ser capaz de establecer un espacio de empatía con sus alumnos, y debe ser competente, tanto 
a nivel profesional como pedagógico, incluyendo lo disciplinar y la didáctica. 

 • Un docente debe estar en disposición de descentrar la experiencia pedagógica, de manera que ésta respete y 
avale los diversos procesos que entraña, que en principio son tantos como individuos, y que, para cada uno, tien-
den a multiplicarse. 

 • La auto-revisión crítica y actualización permanente han de formar parte de su cotidianidad, de forma tal que ha-
ciendo conciencia cognitiva de cómo hace su trabajo, e incorporando las herramientas que la investigación aporta 
constantemente, pueda eventualmente mejorarlo. 
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 • Los instrumentos de evaluación deben contemplar di-
versidad de opciones teórico-prácticas que permitan 
evidenciar la adquisición de competencias.

 • La evaluación se refiere a un estándar (patrón de re-
sultado) o a un punto de referencia (logro) que debe 
ser alcanzado por los estudiantes. 

 • La evaluación de las competencias debe ser acorda-
da previamente entre docentes y estudiantes. 

 • Los juicios del docente evaluador son el resultado de 
un análisis riguroso de las evidencias o los criterios de 
evaluación.

 •  La evaluación es resultado de un diseño previo por 
parte de docentes expertos.

CONCLUSIONES

Sí se asume como válido, en lo fundamental, los plantea-
mientos tratados en los acápites anteriores se estará de 
acuerdo que la evaluación, en la formación por compe-
tencias, es quizás el paso más importante en el proceso 
de aprendizaje. 

María Cristina Torrado propone un acercamiento entre 
competencia y logro: podemos entonces afirmar que los 
indicadores de logro se refieren a la actuación, esto es, al 
uso de un conocimiento… El logro no es otra cosa que el 
conocimiento que se usa, es decir la competencia. Sobra 
decir que una competencia puede ser observada en múl-
tiples indicadores (Torrado-Pacheco, 2000). 

Chomsky establece una caracterización sobre el concep-
to de competencia y actuación. En los planteamientos de 
Torrado se materializan estos componentes en relación 
con la evaluación. 

La competencia tiene sinónimos tales como. Logro, ca-
pacidad, disposición, evidencia, realización, función, 
demostración; cualquiera sea el enfoque sobre por qué, 
para qué, qué, cómo, cuándo y quién evaluar el apren-
dizaje y desarrollo de una competencia está claro que la 
competencia no es visible y que por eso se debe desarro-
llar estrategias para ver como se muestra, para conocer 
sus manifestaciones, evidencias, realizaciones o logros, 
lo que también es claro es que si es evaluable.

 La competencia supone conocimientos, saberes, valo-
res, actitudes y habilidades que emergen de la interac-
ción que se establece entre el individuo y su contexto, y 
que no siempre están dados de antemano.

El reclamo de un mundo globalizado y competitivo lleva 
a que el proceso de formación en general y el aprendi-
zaje en particular se redimensione y reconceptúe, donde 
evaluar competencias y no solo conocimientos y habilida-
des lleva a un replanteamiento teórico y metodológico del 

proceso de evaluación en que debe evaluar aprendizajes 
referentes a los contenidos, entendidos éstos en un senti-
do amplio, es decir, conceptos, procedimientos, valores y 
actitudes, en síntesis, competencias. 

Debe ser comprendida la evaluación como un proceso 
que desempeña diversas funciones, no solo para el su-
jeto evaluado, sino al profesor, a la institución educativa, 
a la familia y al sistema social. Lo que se concreta en su 
función social y la pedagógica. 

El proceso educativo reclama un permanente estado de 
alerta, poniendo atención a todo lo que ocurre, armoni-
zando lo reflexivo con lo ejecutivo, sin dar en ningún mo-
mento tregua a la improvisación, lo que requiere que junto 
a la experiencia enriquecedora se desarrolle profundiza-
ción teórica que aporte fundamentos y metodologías para 
encaminar los procesos.
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

En la revista solo se aceptan trabajos no publicados y que no estén comprometidos con otras publicaciones seriadas. El idioma de publicación es el español, se 
aceptan artículos en inglés si algún autor procede de un país de lengua inglesa o si han sido traducidos por un traductor profesional.

Los tipos de contribuciones que se aceptan son los artículos científicos, resultado de investigaciones sociales; ensayos especializados con enfoque reflexivo y 
crítico; reseñas y revisiones bibliográficas.

Las contribuciones pueden escribirse en Microsoft Office Word (“.doc” o “.docx”), con el empleo de la letra Verdana, 10 puntos, interlineado sencillo. La hoja debe 
tener las dimensiones 21,59 cm x 27,94 cm (formato carta). Los márgenes superior e inferior son a 2,5 cm y se deja 2 cm para el derecho e izquierdo.

Los autores interesados en publicar en “Universidad y Sociedad” deberán enviar sus contribuciones en español o inglés al consejo editorial de la revista, a partir 
de la siguiente dirección electrónica: rus@ucf.edu.cu 

Estructura de los manuscritos

Las contribuciones enviadas a la redacción de la revista deben poseer la siguiente estructura:

• Extensión entre 12 y 15 páginas.

•Título en español e inglés (15 palabras como máximo).

•Nombre (completo) y apellidos de cada uno de los autores (Se aceptan hasta 6 autores en dependencia de la extensión de la contribución).

•Institución, correo electrónico e identificador ORCID. Los autores que carezcan de este indentificador personal deben registrarse en https://orcid.org/register)

•Resumen en español y en inglés (no debe exceder las 200 palabras); palabras clave (de tres a diez en español e inglés).

•Introducción, debe excluir el diseño metodológico de la investigación; debe reflejar materiales y métodos; resultados y discusión, para artículos de investigación. 
El resto de las contribuciones en vez de esos dos apartados debe poseer un desarrollo, conclusiones (no se numeran), referencias bibliográficas. En caso de tener 
anexos se incluyen al final del documento.

Otros aspectos formales

• Las páginas se numeran en la esquina inferior derecha.

• Las tablas se numeran según orden de aparición y su título se coloca en la parte superior.

• Las figuras no deben exceder los 100 Kb, ni deben tener un ancho superior a los 10 cm. deben entregarse en una carpeta aparte en formato de imagen: .jpg o 
.png. En el texto deben numerarse, según su orden y su nombre se coloca en la parte inferior.

• Las siglas que acompañan al texto se definen la primera vez, se colocan entre paréntesis y no se deben reflejar en plural.

• Las notas se localizan al pie de página y deben estar numeradas con números arábigos. Deben tener una extensión de hasta 60 palabras.

• Los anexos respaldan ideas planteadas en el trabajo y se mencionan en el texto de la manera: ver anexo 1 o (Anexo 1).

Estilos

Las citas y referencias bibliográficas se deben ajustar al estilo de la Asociación Americana de Psicología (APA), 7ma edición del año 2019. La veracidad de las 
citas y referencias bibliográficas es responsabilidad del autor o autores del artículo. Se deben utilizar de 10 a 20 fuentes y deben ser de los últimos cinco años, 
con excepción de los clásicos de esa área del conocimiento. En el caso de fuentes que sean artículos científicos se deben utilizar, preferentemente, aquellas que 
provengan de revistas científicas indexadas. Las citas que aparezcan en el texto deben señalarse de la siguiente forma: si la oración incluye el apellido del autor 
o los apellidos de los autores, se refleja: apellido (año, p. número de página); si no forma parte de la oración se debe utilizar esta otra variante: (Apellido, año, 
p. número de página). Al final del artículo se registran solo las referencias citadas en el texto, deben aparecer ordenadas alfabéticamente con sangría francesa. 

Otros aspectos formales

1. La revista no cobra por su publicación, ni se compromete a retribuir a los autores, pues ellos le ceden el derecho de publicar sus artículos.

2. El Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios que considere pertinentes para mejorar la calidad del artículo.
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