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EDITORIAL 

Dr. C. Jorge Luis León González1

E-mail: jlleon@ucf.edu.cu 
1Editor Jefe- Editorial “Universo Sur”. Universidad de Cienfuegos. Cuba.

Estimados lectores:

El consejo editorial de la revista “Universidad y Sociedad, pone a su disposición el volumen 8, número 4, del año 2016. 
Este número se encuentra dedicado a la Universidad de Cienfuegos que a inicios del mes de diciembre fue evaluada 
por especialistas de la Junta de Acreditación Nacional (JAN) de la República de Cuba y donde fue reconocido que sus 
procesos sustantivos avanzan hacia el perfeccionamiento. 

En esta ocasión el número le rinde homenaje a Fidel Castro, recientemente fallecido, quien fue uno de los primeros en 
reconocer la importancia del perfeccionamiento continuo de la gestión universitaria. Por tal motivo, en el número se 
abordan temas relacionados con la superación profesional, la gestión del conocimiento sobre el desarrollo sostenible, 
la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el aprendizaje universitario, la edu-
cación en Ciencia-Tecnología-Sociedad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la responsabilidad del psicólogo 
educativo en la sociedad actual, entre otros.

El consejo editorial de la revista agradece a los autores, expertos y a su equipo de edición, por hacer posible la salida 
de este número y les felicita por el advenimiento de un nuevo año. 
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Fecha de publicación: Diciembre, 201601 MANAGEMENT OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN CATTLE INDUSTRY: A SUC-
CESSFUL EXPERIENCE IN GRANMA

DE LA SUPERACIÓN PROFESIONAL EN LA GANADERÍA: UNA EXPE-
RIENCIA EXITOSA EN GRANMA

GESTIÓN

Dr. C. Oscar Romero Cruz1

E-mail: oromeroc@udg.co.cu
Dr. C. Ángel Arturo Santana Pérez1

E-mail: santana@udg.co.cu
Dr. C. Jorge Luis Ramírez de la Rivera1

E-mail: jramirezrivera@udg.co.cu
1Universidad de Granma. Cuba.

¿Cómo referenciar este artículo?

Romero Cruz, O., Santana Pérez, A. A., & Ramírez de la Rivera, J. L. (2016). Gestión de la superación profesional en 
la ganadería: una experiencia exitosa en Granma. Universidad y Sociedad [seriada en línea], 8 (4), pp. 7-13. Re-
cuperado de http://rus.ucf.edu.cu/

RESUMEN

No es posible lograr la recuperación de la ganadería en Cuba, sin incrementar la preparación de los profesionales 
que quedan en este sector. Ellos tienen la responsabilidad de acometer todo el trabajo técnico que se requiere, para 
lo que se necesita realizar una gestión y desarrollo efectivo de la superación de los mismos. El presente trabajo tiene 
como objetivo discutir algunas experiencias prácticas para este fin, e ilustrar la implementación de tres cursos exitosos 
desarrollados recientemente en la provincia de Granma. El diagnóstico permite ver las necesidades de superación, 
diseñar el curso, así como su desarrollo, y considerar un grupo importante de particularidades del sector ganadero 
para impartir los contenidos de forma práctica y la implementación de las tecnologías requeridas. En los cursos de-
sarrollados, a los que asistieron más de 100 aprendices vinculados en su gran mayoría a unidades de producción, 
los asistentes reconocen la significación  que representan. El éxito ha sido posible por la combinación de pertinencia, 
calidad, excelencia e impacto. Resulta ser un camino expedito para incrementar la efectividad de la superación pro-
fesional en el sector ganadero.  

Palabras clave: Gestión universitaria, educación de postgrado, superación profesional, ganadería.

ABSTRACT

It is not possible to achieve a recovery of the cattle industry in Cuba, without increasing the preparation of the remaining 
professionals in this sector. They have the responsibility to undertake all the required technical work, then it is needed to 
carry out an effective management and development of their improvement. This work aims at discussing some practical 
experiences with this purpose, and illustrates their implementation through three successful courses recently developed in 
the Granma province. Diagnosis allows identifying the needs of improvement, designing the course and its development and 
also considering important peculiarities of cattle rising sector for teaching its contents practically and for the implementation 
of the required technologies. The courses developed were  attended by more than 100 trainees, most of them belonging to 
production units. Participants recognized courses of great significance. Success has been possible by the combination of 
pertinence, quality, excellence and impact. It results an expeditious way to increment effectiveness in the professional de-
velopment of cattle industry sector. 

Keywords:  University management, postgraduate education, professional development, cattle industry.
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INTRODUCCIÓN
La educación de posgrado constituye el nivel superior 
del sistema de educación y tiene la responsabilidad de 
mejorar el desempeño de los profesionales universitarios, 
así como contribuir con su superación permanente, en 
correspondencia con las demandas presentes y futuras 
del desarrollo de la sociedad.

En Cuba la educación de posgrado tiene dos dimensio-
nes, la superación profesional y la formación académica. 
Corresponde a la primera la mayor responsabilidad en la 
superación de los graduados universitarios, las cifras de 
profesionales que acceden a la misma son considerables, 
constituye el tipo de posgrado que en mayor medida está 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico del país.

Es de suma importancia que universidades y centros de in-
vestigación  incidan en temas relacionados con la ganadería.

La producción de alimentos para la población ha sido 
declarada como una de las principales prioridades para 
el país y dentro de ella la ganadería juega un papel muy 
importante, por la posibilidad que tiene de producir ali-
mentos de alto valor nutritivo, además de poder contri-
buir con la sustitución de importaciones. (República de 
Cuba. Partido Comunista de Cuba,  2011)

En la actualidad los indicadores productivos de la ganadería 
cubana muestran un comportamiento desfavorable, muy le-
jano del potencial de las diferentes formas productivas, del 
potencial de los animales y lo que es peor, muy distante de 
las demandas de la población, este es el efecto de múltiples 
causas que no serán analizadas aquí, pero donde sin dudas 
también han influido, el insuficiente número de graduados 
universitarios vinculados a esta actividad, los inadecuados 
niveles de superación profesional de los mismos y la baja in-
troducción y generalización de resultados científico-técnicos.

El presente trabajo tiene como objetivo discutir algunas expe-
riencias prácticas, relacionadas con la gestión y desarrollo de 
la superación profesional en el sector ganadero, dirigidas so-
bre todo a incrementar su cuantía y efectividad, e ilustrar la im-
plementación de tres cursos desarrollados recientemente en la 
provincia de Granma, con reconocida pertinencia y excelencia. 

DESARROLLO
Es necesario tener en cuenta que “la superación profe-
sional tiene como objetivo contribuir a la educación per-
manente y la actualización sistemática de los graduados 
universitarios, el perfeccionamiento del desempeño de 
sus actividades profesionales y académicas, así como 
el enriquecimiento de su acervo cultural” República de 
Cuba. Ministerio de Educación Superior, (2004).

La forma organizativa del posgrado más empleada den-
tro de la superación profesional es el curso, que está 
orientado a la formación básica y especializada, así 
como al desarrollo profesional de los graduados univer-
sitarios, a través del proceso de enseñanza aprendizaje, 
organizado con contenidos que abarcan resultados de 
investigación relevantes o asuntos trascendentes que 
complementan o actualizan los conocimientos y habili-
dades de los profesionales que los reciben. (República 
de Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2004).

Como es bien conocido el éxito de un curso depende fun-
damentalmente de tres elementos, el diagnóstico certero 
de las necesidades de superación, lo que garantiza su 
pertinencia, el diseño adecuado del mismo para asegurar 
que se satisfagan estas demandas. Esto contribuye nota-
blemente con su calidad, su desarrollo de la manera más 
conveniente posible y determina su excelencia.

Si además se implementan o se encamina la implementa-
ción de los conocimientos adquiridos en el curso y en eso 
radica la verdadera utilidad del mismo, el éxito es total y 
esta tiene que ser la meta. “Hay quienes sugieren que el 
impacto del posgrado también debe preverse” (Bernaza, 
2015), lo que pudiera contribuir a su éxito, sin embargo 
poco se ha escrito sobre formulas prácticas y sobre todo 
factibles para estimarlo.

En el caso de la ganadería, cada uno de sus elementos 
tienen sus particularidades, las cuales deben ser consi-
deradas si se quiere lograr un posgrado que promueva 
un desarrollo sostenible de la misma, a través del saber, 
estrechamente vinculado a la práctica.

Vale mencionar otras características de la ganadería,  condi-
ciones en que se desarrolla en la actualidad, de posibilidad 
de relación con el éxito del posgrado. Una muy importante es 
la existencia de numerosas formas productivas (granjas esta-
tales, UBPC, CPA, CCS, productores privados, etc.), que por 
sus grandes diferencias, complejizan la intervención en fun-
ción del desarrollo. Muchas de estas estructuras productivas 
además desarrollan una ganadería con un nivel muy bajo de 
tecnificación,  que no favorece los rendimientos productivos.

Otra particularidad de este sector es la insuficiente dis-
ponibilidad financiera para la inversión, que dificulta la 
introducción de resultados científico-técnicos, aunque al 
respecto, según Martín (2016), “a partir del próximo año 
se beneficiaran las 33 empresas más productivas del 
país con varios créditos que superan los 100 millones de 
euros”, lo cual es muy esperanzador y al mismo tiempo 
un gran reto, y otra de mucha significación  es la escasez 
de fuerza técnica, principalmente en la base, sobre todo 
de profesionales y técnicos, que es el mayor freno para el 
desarrollo de esta actividad.
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Diagnóstico de necesidades de superación

El diagnóstico de las necesidades de superación en el 
sector ganadero, requiere de un grupo de acciones que 
van más allá de recibir un listado de contenidos de manos 
de la entidad, que supuestamente constituyen la solución 
de los problemas presentados. Demanda, además, de  la 
intervención de expertos,   considerar sus solicitudes en 
cuanto a, revisión de los resultados productivos y sus cau-
sas; que recorran las unidades productivas, además de 
sus áreas y conozcan los principales problemas que afec-
tan la producción, que conversen con los viejos ganaderos 
y escuchen sus valoraciones, esto último cuenta en la ga-
nadería, para finalmente con la visión incluso de las posi-
bles soluciones, se pueda emitir un verdadero diagnóstico. 
Desconocer esto muchas veces ha conducido al fracaso.

Diseño del curso

El diseño del curso para satisfacer las necesidades de 
superación es vital, hay varios elementos que lo deben 
distinguir en el caso de la ganadería, como se relata a 
continuación.

Una de las necesidades fundamentales de la ganadería 
en la actualidad es la implementación de nuevas tec-
nologías. Es muy importante diseñar cursos que sean 
prácticos, donde además de abordarse resultados de 
investigación relevantes o asuntos trascendentales se ac-
tualicen los conocimientos y habilidades, también permitir 
la asimilación e introducción de nuevos procedimientos y 
tecnologías con el propósito de complementar, actualizar 
y perfeccionar conocimientos y habilidades prácticas. Se 
puede considerar este tipo de curso práctico como una 
mezcla de un curso y un entrenamiento o como una forma 
organizativa intermedia entre el curso y el entrenamiento.

El carácter práctico de este tipo de curso lo determinan los 
métodos de enseñanza, las tipologías de clase y el sistema 
de evaluación, el saber, el desarrollo y discusión de los con-
tenidos teóricos a partir del análisis y solución de situacio-
nes problémicas reales, el intercambio detallado y perma-
nente sobre el cómo, relacionado con la introducción de las 
diferentes tecnologías, la realización de la mayor cantidad 
de actividades prácticas que sea posible y la ejecución del 
proyecto evaluativo final vinculado a la solución de un pro-
blema real,  e implementar las tecnologías que se requieran.

También la bibliografía seleccionada al diseñar el curso 
puede influir en la posibilidad de implementar diferentes 
tecnologías, no pueden faltar los materiales que hagan 
referencias a los procedimientos prácticos que se requie-
ren hasta lograr el resultado.

Es preferible que cada curso  diseñado para la ganadería 
sea semipresencial, pues esto permite el estudio y  el trabajo 

independiente. Además se evita alejar a los profesionales 
por mucho tiempo del puesto de trabajo, razón por lo cual 
en muchos casos no se supera el personal de este sector.

Sobre el estudio y trabajo independiente en el postgrado, 
sugieren Ortiz & Mariño (2008) “no abordar en el aula los 
contenidos que se puedan y deban asimilar de forma in-
dependiente a través del estudio individual”. 

Desarrollo del curso

Para el desarrollo del curso con la excelencia que se re-
quiere, además de un lugar adecuado, preferiblemente 
cerca del lugar donde se realizaran las actividades prácti-
cas, un horario conveniente y con el aseguramiento nece-
sario, le corresponde un papel muy importante al equipo 
de profesores encargado de desarrollar el curso y de este 
tema casi nunca se habla, no basta la categoría docente y 
científica, también es necesario tener experiencia práctica 
y hasta incluso hablar el lenguaje de los profesionales de la 
producción. Esto en la ganadería también cuenta, sin una 
adecuada comunicación no hay espacio para éxito alguno.

Por último los medios que se emplean durante las activi-
dades docentes son importantes también, nunca deben 
ser muchos, el uso de gráficos, fotos y videos ayudan 
bastante, también el uso de muestras y material vivo son 
muy efectivos y no deben faltar. El recorrido por áreas de-
mostrativas y áreas en condiciones de producción don-
de se hayan implementado las tecnologías, así como la 
conversación en estos lugares con los productores que 
hayan hecho este trabajo, es excelente.

Una experiencia exitosa

Siguiendo toda esta dinámica relatada, se diseñan y de-
sarrollan tres cursos prácticos (Tabla 1), destinados al 
sector ganadero, en la provincia de Granma, durante el 
primer semestre del 2016.

Tabla 1. Información general relacionada con el desarrollo de 
los cursos.

Detalle Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso

Entidad MINAG, Dele-
gación Provin-
cial de Granma, 
Subdelegación 
de Ganadería

AZCUBA, Em-
presa Azucarera 
de Granma, Gru-
po Agropecuario

MINAG, Em-
presa Agro-
industrial de 
Granos Fer-
nando Eche-
nique

Alcance Provincial Provincial Empresarial

Fecha 11 de febrero al 
6 de marzo de 
2016

6 al 11 de junio 
de 2016

7 al 16 de ju-
lio de 2016
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Detalle Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso

Lugar Parque de Fe-
rias Granma, 
Bayamo, Gran-
ma

Centro de Capa-
citación Azuca-
rera de Granma, 
Jucaibama, Ba-
yamo, Granma

EAIG Fernan-
do Echeni-
que, UEB Los 
Guineos, Ve-
guitas, Yara, 
Granma

El primer y segundo curso,  organizados con el MINAG y 
AZCUBA respectivamente, a nivel de la provincia, dirigidos 
a representantes de sus principales entidades de base, de  
alcance provincial. El tercero, organizado con una empre-
sa del MINAG, tiene un carácter empresarial, lo que ofrece 
posibilidades de capacitación de un número importante de 
personas y es muy favorable para la implementación de las 
tecnologías requeridas en la mencionada entidad.

El diagnóstico de necesidades de capacitación basado 
en los estudios y criterios de expertos resulta muy impor-
tante para identificar las principales demandas. En todos 
los casos se visitaron las entidades, se hicieron recorridos 
por las áreas y se sostuvieron conversaciones con los di-
rectivos, también con productores, en busca de identifi-
car exactamente los conocimientos requeridos, para ga-
rantizar una alta pertinencia de los cursos.

A partir de las demandas identificadas se diseñaron los 
cursos (Tablas 2, 3 y 4), que además de pertinentes, fue-
ran muy prácticos, encaminados a la asimilación e intro-
ducción de nuevos procedimientos y tecnologías.

Tabla 2. Diseño del primer curso destinado a la ganadería.

Detalle Contenido

Título Opciones para la alimentación del ganado bo-
vino en la región oriental de Cuba

Objeti-
vos

Preparar a los participantes, de forma teórica y 
práctica, para la implementación de diferentes 
tecnologías de alimentación destinadas a los ani-
males rumiantes, con énfasis en el ganado bovi-
no productor de leche y de carne, en las condi-
ciones actuales de la región oriental de Cuba

Temas Introducción al curso y orientación del proyecto eva-
luativo. Alimentación del ganado bovino en la región 
oriental de Cuba. Tecnologías de alimentación del 
ganado bovino para la producción de leche. Tec-
nologías de alimentación del ganado bovino para la 
producción de carne. Establecimiento y utilización de 
los pastos y forrajes. Establecimiento y empleo de los 
bancos de biomasa de gramíneas (con énfasis en las 
variedades mejoradas de Pennisetumpurpureum). 
Establecimiento y empleo de los bancos de proteína 
de leguminosas (con énfasis en la Leucaenaleuco-
cephala). Establecimiento y empleo del silvopasto-
reo. Establecimiento y utilización de la Morera, Morin-
ga y Tithonia. La caña de azúcar y los alimentos que 
se pueden producir a partir de esta planta

Detalle Contenido

P r á c t i -
cas

Estimación del peso vivo en el ganado bovino a 
partir del perímetro torácico. Determinación de 
la condición corporal del ganado. Identificación 
de gramíneas, leguminosas y otras plantas de 
interés para la ganadería. Determinación de la 
disponibilidad de los pastos. Determinación de 
la composición botánica del pastizal. El balan-
ce forrajero. Producción de alimentos a partir de 
caña de azúcar. Elaboración de bloques multin-
utricionales

Evalua-
ción Fi-
nal

Visitar una granja de producción bovina y ca-
racterizar con la mayor profundidad posible 
los componentes suelos, pastos y animales. 
Listar los elementos que se considere, estén 
limitando la sostenibilidad del sistema, así 
como los elementos que se considere estén 
aportando sostenibilidad, argumentando su 
selección. Proponer cómo implementar en la 
granja, la tecnología que se considere más 
conveniente, entre las estudiadas, para incre-
mentar su sostenibilidad, se explica detallada-
mente cada paso

Los objetivos y contenidos fueron cuidadosamente es-
cogidos en función de la citada pertinencia del curso, 
como se puede apreciar aunque se tratan temas de 
mucha actualidad de manera similar en todos, tam-
bién hay diferencias acorde a las necesidades de 
cada lugar. 

El problema mayor de la ganadería en la región es 
la alimentación de los animales. Se le presta mucha 
atención en todos los cursos a las tecnologías de pro-
ducción y uso de los pastos, forrajes y otros alimen-
tos. También la reproducción es un problema impor-
tante y en el segundo curso se incluye un tema sobre 
reproducción bovina.

Tabla 3. Diseño del segundo curso destinado a la ganadería.

Detalle Contenido

Título Producción de alimentos y alimentación del ganado 
bovino en la región oriental de Cuba

Objeti-
vos

Preparar a los participantes, de forma teórica 
y práctica, para la implementación de diferen-
tes tecnologías de producción de alimentos 
para rumiantes, así como para la alimentación 
eficiente de estos animales, con énfasis en el 
ganado bovino productor de leche y de carne, 
en las condiciones actuales de la región orien-
tal de Cuba
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Detalle Contenido

Temas Primer Tema: Alimentación del Ganado Bovino de Le-
che y de Carne: Introducción al curso y orientación 
del proyecto evaluativo. Alimentación del ganado bo-
vino. Tecnologías de alimentación del ganado bovino 
para la producción de leche. Tecnologías de alimen-
tación del ganado bovino para la producción de car-
ne. Segundo Tema: Producción de Pastos y Forrajes: 
Establecimiento y utilización de los pastos y forrajes. 
Establecimiento y empleo de los bancos de biomasa 
de gramíneas (con énfasis en las variedades mejo-
radas de Pennisetumpurpureum). Establecimiento y 
empleo de los bancos de proteína de leguminosas 
(con énfasis en la Leucaenaleucocephala). Estable-
cimiento y empleo del silvopastoreo. Producción y 
utilización de la Morera. Producción y utilización de 
la Moringa. Producción y utilización de la Tithonia. 
Tercer Tema: Producción de Alimentos: La caña de 
azúcar y los alimentos que se pueden producir a 
partir de esta planta. Cuarto Tema: Reproducción del 
Ganado Bovino: Consideraciones prácticas sobre la 
reproducción del ganado bovino

Prácti-
cas

Primer Tema: Alimentación del Ganado Bovino de 
Leche y de Carne: Cálculo del consumo de mate-
ria seca y los requerimientos nutritivos del ganado. 
Segundo Tema: Producción de Pastos y Forrajes: 
Identificación de gramíneas, leguminosas y otras 
plantas de interés para la ganadería. Determinación 
de la disponibilidad de los pastos. Determinación de 
la composición botánica del pastizal. El balance fo-
rrajero. Tercer Tema: Producción de Alimentos: Ela-
boración de alimentos a partir de caña de azúcar. 
Elaboración de bloques multinutricionales. Cuarto 
Tema: Reproducción del Ganado Bovino: Examen 
clínico de la fertilidad. Diagnóstico de la gestación. 
Técnica de inseminación artificial

E v a -
l u a -
c i ó n 
Final

Exponer de forma resumida y con la ayuda de es-
quemas, las características fundamentales de las 
tecnologías tratadas (Equipo 1- las principales tec-
nologías de alimentación del ganado bovino de le-
che, Equipo 2- las principales tecnologías de alimen-
tación del ganado bovino de carne, Equipo 3- las 
tecnologías más promisorias para producir pastos y 
forrajes de gramíneas, destinadas al ganado bovino, 
Equipo 4- las tecnologías más promisorias para pro-
ducir pastos y forrajes de leguminosas y otras plan-
tas, destinadas al ganado bovino y Equipo 5- las tec-
nologías relacionadas con el uso la caña de azúcar 
y los alimentos que se pueden producir a partir de 
esta planta, destinadas al ganado bovino). Escoger 
la o las que se consideren más convenientes para 
incrementar los indicadores productivos del rebaño 
en la unidad donde labora y explicar detalladamen-
te, incluir los cálculos requeridos, cada uno de los 
pasos necesarios para implementarla, especificando 
además como manejarlas. Comparar empleando ci-
fras lo más exactas posible, la producción actual de 
pastos y forrajes y los principales indicadores pro-
ductivos del rebaño,  que se obtienen después de 
implementar la tecnología

Se le da mucho peso en los cursos al componente prác-
tico, lo que ha facilitado la adquisición de las habilida-
des prácticas y las competencias previstas, además 
de ser una fuente de motivación significativa para los 
participantes. 

El proyecto evaluativo final, también eminentemente prác-
tico, ha sido un componente importante dentro del diseño 
de estos cursos, por un lado ha resultado ser  una ga-
rantía del dominio de los temas tratados y por el otro ha 
servido de base para encaminar la implementación de las 
diferentes tecnologías requeridas en cada lugar.

Tabla 4. Diseño del tercer curso destinado a la ganadería.

Detalle Contenido

Título Producción de alimentos y alimentación del gana-
do bovino en la provincia de Granma

Objetivos Preparar a los participantes, de forma teórica y 
práctica, para la implementación de diferentes 
tecnologías de producción de alimentos para ru-
miantes, así como para la alimentación eficiente 
de estos animales, con énfasis en el ganado bo-
vino productor de leche y de carne, en las condi-
ciones actuales de la provincia de Granma

Temas Primer Tema: Alimentación del Ganado Bovino de 
Leche y de Carne: Introducción al curso y orien-
tación del proyecto evaluativo. Alimentación del 
ganado bovino. Tecnologías de alimentación del 
ganado bovino para la producción de leche. Tec-
nologías de alimentación del ganado bovino para 
la producción de carne. Segundo Tema: Produc-
ción de Pastos y Forrajes: Establecimiento y utili-
zación de los pastos y forrajes. Establecimiento y 
empleo de los bancos de biomasa de gramíneas 
(con énfasis en las variedades mejoradas de 
Pennisetumpurpureum). Establecimiento y em-
pleo de los bancos de proteína de leguminosas 
(con énfasis en la Leucaenaleucocephala). Esta-
blecimiento y empleo del silvopastoreo. Produc-
ción y utilización de la Morera, Moringa y Tithonia. 
Tercer Tema: Producción de Alimentos: La caña 
de azúcar y los alimentos que se pueden producir 
a partir de esta planta

Prácticas Primer Tema: Alimentación del Ganado Bovino 
de Leche y de Carne: Cálculo del consumo de 
materia seca y los requerimientos nutritivos del 
ganado. Segundo Tema: Producción de Pastos y 
Forrajes: Identificación de gramíneas, legumino-
sas y otras plantas de interés para la ganadería. 
Determinación de la disponibilidad de los pastos. 
Determinación de la composición botánica del 
pastizal. El balance forrajero. Tercer Tema: Pro-
ducción de Alimentos: Elaboración de alimentos 
a partir de caña de azúcar. Elaboración de blo-
ques multinutricionales
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Detalle Contenido

E v a l u a -
ción Final

Exponer de forma resumida y con la ayuda de 
esquemas, las características fundamentales 
de las tecnologías tratadas (Equipo 1- las prin-
cipales tecnologías de alimentación del ganado 
bovino de leche, Equipo 2- las principales tec-
nologías de alimentación del ganado bovino de 
carne, Equipo 3- las tecnologías más promisorias 
para producir pastos y forrajes de gramíneas, 
destinadas al ganado bovino, Equipo 4- las tec-
nologías más promisorias para producir pastos y 
forrajes de leguminosas y otras plantas, destina-
das al ganado bovino y Equipo 5- las tecnologías 
relacionadas con el uso la caña de azúcar y los 
alimentos que sepueden producir a partir de esta 
planta,destinadas al ganado bovino). Escoger la 
o las que se consideren más convenientes para 
incrementar los indicadores productivos del re-
baño en la unidad donde labora y explicar de-
talladamente, incluyendo los cálculos requeridos, 
cada uno de los pasos necesarios para imple-
mentarla, especificar además como manejarlas. 
Comparar y explicar, empleando cifras lo más 
exactas posible, la producción actual de pastos y 
forrajes y los principales indicadores productivos 
del rebaño, que se obtienen después de imple-
mentar la tecnología

La planificación para el desarrollo de los cursos también 
ha resultado ser  un factor de éxito. El aprovechamiento 
eficiente del tiempo tiene mayor prioridad,  los horarios 
tienen en cuenta la lógica en que deben impartirse los 
contenidos, consideran un balance adecuado entre ac-
tividades teóricas y prácticas, se escogen los momentos 
de las salidas al campo y se considera las condiciones 
climáticas. El trabajo y estudio independiente también fue 
objeto de planificación.

El equipo de profesores encargado del desarrollo de los 
cursos está integrado por 6 ó 7 profesores, casi todos 
con la categoría docente de Profesos Titular y el grado 
científico de Doctor en Ciencias Veterinarias, además con 
mucha experiencia práctica. 

Dicho claustro de profesores posibilita la comunicación 
necesaria para el buen desarrollo de las actividades do-
centes, con un carácter muy productivo, orientadas ade-
más hacia un proceso de enseñanza aprendizaje centra-
do sobre todo en el aprendizaje, todo lo cual resulta muy 
positivo. Vale comentar que el desempeño tanto técnico, 
como pedagógico de los profesores, es muy reconocido 
por parte de los participantes en el curso.

La cifra total de participantes en estos tres cursos supera 
los 100 asistentes (Tabla 5), que en su mayoría están vin-
culados directamente a unidades de producción, lo que 
ha favorecido el impacto de los cursos. 

Tabla 5. Participantes y algunas opiniones sobre los cursos 
impartidos.

Detalle Primer Curso Segundo Curso Tercer Curso

P a r -
t i c i -
pantes

Asistieron al 
curso 55 cur-
sistas

Se registraron 
en el curso 24 
cursistas

Participaron 
en el curso 23 
cursistas

Ubica-
ción

V i n c u l a d o s 
sobre todo a 
granjas esta-
tales y UBPC 
de las prin-
cipales em-
presas gana-
deras de la 
provincia

Pertenecientes 
sobre todo a 
UBPC y CPA 
de las principa-
les UEB azuca-
reras de la pro-
vincia

Trabajan a 
nivel de em-
presa, UEB 
o vinculados 
directamente 
a unidades 
de produc-
ción

O p i -
n i o -
nes

Se supera-
ron todas las 
expectativas. 
Los profeso-
res muy pro-
f e s i o n a l e s . 
Excelente en 
todo

Fue un curso de 
excelencia. Los 
profesores con 
mucha prepa-
ración y expe-
riencia. Se em-
plea el enfoque 
práctico que se 
requiere 

Los profeso-
res están muy 
preparados y 
explican muy 
bien. Curso  
organizado, 
de mucha 
actualidad y 
gran utilidad

La  asistencia y puntualidad de los participantes se ha 
comportado con eficiencia, en las diferentes actividades 
docentes de los cursos. Se logra establecer un nivel de 
motivación permanente que posibilita cursos muy estimu-
lantes, tanto para los alumnos, como para los profesores.

Aunque durante el desarrollo de la mayoría de las acti-
vidades docentes se fue monitoreando los criterios de 
los participantes sobre la calidad de estas actividades, 
al concluir cada uno de los cursos se recogen los cri-
terios de los participantes de forma verbal, a través de 
PNI o por escrito, a través de encuestas. También en las 
clausuras se propicia la exposición de criterios sobre los 
cursos, se observa de manera prácticamente unánime el 
reconocimiento de la excelencia de estos.

Este reconocimiento de los cursos está motivado sobre 
todo porque propician dos grandes impactos, el primero 
en la adquisición de las habilidades y competencias ne-
cesarias en los participantes para la implementación de 
las tecnologías objeto del curso y el segundo relacionado 
con la identificación de problemas, la elaboración de pro-
yectos para su solución y en algunos casos y en alguna 
medida, por encaminar la implementación de los mismos.

Otro buen indicador de la calidad e impacto de estos cur-
sos es la disposición de muchos de los participantes de 
implementar algunas de las tecnologías objeto del curso, 
en este sentido muchos le han solicitado a los profesores 
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la posibilidad de elaborar proyectos empresariales para 
este fin, se han invitado a los profesores a sus entida-
des para tratar con sus autoridades temas tratados en el 
curso, se ha mantenido una comunicación frecuente de 
varios  de los participantes con los profesores en busca 
de apoyo para acometer acciones relacionadas con los 
temas tratados, entre otras gestiones.

El éxito de estos cursos comienza a promover ya una de-
manda importante del mismo en numerosas entidades 
del territorio y también de otras provincias, que han esta-
do contactando con los profesores para organizar cursos 
similares.

CONCLUSIONES
Es muy necesario incrementar la efectividad de la supe-
ración profesional en el sector ganadero, para ello es im-
prescindible considerar durante el proceso de diagnósti-
co, diseño y desarrollo de este tipo de actividad, un grupo 
importante de particularidades de este sector, que pue-
den favorecer el éxito, específicamente el desarrollo de 
cursos prácticos que permiten la adquisición de habilida-
des prácticas en los participantes y  resultan un camino 
acertado para ayudar a la implementación de numerosas 
tecnologías que se demandan.

La preparación práctica y capacidad de comunicación 
real del equipo de profesores, además de los métodos 
que se emplean, resulta imprescindible para llegar a la 
gran meta final, que es encaminar la solución de los pro-
blemas existentes.

El éxito obtenido en los cursos desarrollados tiene que 
ver con la combinación de pertinencia, calidad, excelen-
cia e impacto que se logra y este es te un camino ex-
peditivo para incrementar la efectividad de la superación 
profesional en el sector ganadero.
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RESUMEN

En este artículo se hace una revisión del concepto de formación docente y sus diferentes componentes, se concep-
tualiza desde el enfoque histórico cultural, donde se considera lo cognitivo y afectivo como una unidad. Se enfatiza 
en la importancia de una formación docente capaz de asumir los retos que emergen de los procesos sociales, de la 
cultura y sus dinámicas, que implican una transformación social. Una formación que tiene en cuenta no sólo los as-
pectos externos sino también a la persona como sujeto integral, en el devenir con sus congéneres y en un proceso de 
búsqueda, que no se agota en el quehacer del aula, sino que transciende las barreras de lo inmediato para abordar la 
condición humana como potencialidad, en el rol determinante de transmisor de cultura y transformador de la sociedad: 
ser docente en esta historicidad.

Palabras clave: Formación docente permanente, docente aprendiz, educación, sociedad.

ABSTRACT

This article reviews the concept of teacher training and its various components, it is conceptualized from the cultural historical 
approach, in which the cognitive and the affective are considered as a unit. Emphasis is placed on the importance of teacher 
training for them to assume the challenges that are emerging from social processes, from culture and its dynamics, involving 
social transformation. A formation which takes into account not only external aspects but also people as a comprehensive 
subject, in the exchange with their contemporaries and in a searching process, which does not end in the classroom but 
transcends immediate barriers to approach human condition as a potential, in the determinant role of culture transmission 
and society transformer: Be a teacher in this historicity.

Keywords:  Permanent teacher training, teacher as learner, education, society.



15

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

Volumen 8 | Número 4 | Septiembre - Diciembre, 2016

INTRODUCCIÓN
La educación ha evidenciado su importancia en el desa-
rrollo histórico de la sociedad, transmisora de la cultura 
que le ha antecedido en cada época o sistema social en 
particular. En ella el docente ha sido uno de los protago-
nistas principales en los procesos de desarrollo y transfor-
mación. Sin embargo, la formación docente no siempre ha 
recibido atención especial. Los estudios la abarcan desde 
diversos paradigmas, pero el docente como sujeto activo 
del aprendizaje ha sido escasamente atendido. Tanto des-
de la perspectiva de la formación inicial como permanente.

El presente artículo abarca la formación permanente, la 
cual ha sido atendida por diversos autores (Freire, 2010; 
Martín, 2015; Delgado, 2013; Imbernón, 2011), que des-
tacan la necesidad de cambiar el enfoque con el cual se 
realiza y comprende dicha formación. Al respecto se se-
ñala el papel protagónico y transformador de la realidad 
social que tiene el docente como educador.

Desde esta perspectiva el artículo abarca uno de los pro-
cesos humanos esenciales del desarrollo histórico social, 
la formación permanente del docente como sujeto activo 
de aprendizaje con significatividad para la transforma-
ción y desarrollo personal y social. La propuesta que se 
presenta forma parte de un proyecto de investigación que 
abarca la formación docente orientada al aprendizaje sig-
nificativo y desarrollador; para lo cual, la perspectiva del 
enfoque histórico cultural permite realizar una nueva mira-
da a la formación docente, objetivo del presente artículo. 

Se asumen algunos de los aportes esenciales de este en-
foque por su visión transformadora, que posibilita reflexio-
nar sobre el docente como sujeto activo y transformador 
en el proceso de aprendizaje, es decir como aprendiz.

Para dicho propósito se requiere de la profundización teó-
rica mediante el empleo del análisis histórico lógico como 
método general y se utilizan resultados de los autores, de 
un estudio exploratorio mediante encuesta sobre la for-
mación docente.

Los resultados abarcan la aproximación a los componen-
tes y contenidos de la formación docente permanente, que 
asume al docente como sujeto activo del aprendizaje, au-
totransformador y transformador de la realidad social.

Se concluye sobre el papel de la educación y el docente 
en la sociedad; la importancia de responder a la necesi-
dad de la demanda social de concebir al docente y su 
formación desde una nueva perspectiva, como aprendiz 
autotransformador y transformador social desde la poten-
cialidad de su desarrollo; una nueva concepción sobre la 
formación docente permanente. 

DESARROLLO
La educación ha sido un factor determinante en los pro-
cesos de desarrollo de la sociedad y la humanidad a lo 
largo de la historia. A través de ella, se han dado procesos 
de inculturación y transformación; su concreción en los 
diferentes ámbitos de actuación de los sujetos ha servido 
de mediadora de sus posibilidades reales y perspectivas.

El papel determinante de la educación en la sociedad y la 
dinámica de interrelaciones que en ella acontecen no se 
limitan a lo educativo, sino que tienen implicaciones en la 
concepción del deber ser, la percepción y resolución de 
problemas de la sociedad que trascienden el inmediato 
presente. Estas interrelaciones abarcan a la persona en 
particular y sus aportes a la construcción de la sociedad, 
dan lugar a nuevas prácticas, nuevas cosmovisiones, mo-
dos específicos de afrontar los retos que le van imponien-
do los cambios emergentes de su contexto, su historia y 
cultura desde la interacción con sus congéneres, dadas 
sus potencialidades como sujeto particular y social.

Al respecto, Alvarado (2013), alude que “en la educación 
como proceso, desde las prácticas pedagógicas toma 
sentido la identidad, se reflexiona sobre la cultura con fun-
damentos éticos y políticos que son aprendidos y desa-
rrollados y contribuyen a resolver problemas educativos 
y sociales”.

El proceso educativo configura la cultura, sintetiza las exi-
gencias sociales y laborales, los cambios del desarrollo 
tecnológico, la sociedad a la que responde y el tipo de 
educación que ella traza como política. En este proceso, 
la función del docente no se reduce a reproducir la cul-
tura y sus componentes, sino que implica procesos de 
asimilación, construcción, reconstrucción y mejora de la 
actividad, fruto de las interacciones de las personas, la 
sociedad y la historia.

La sociedad y su desarrollo, incluyendo los avances 
científicos tecnológicos hasta la actualidad, han plantea-
do retos a la pedagogía. El análisis de la problemática 
es abarcado por varios autores (Freire, 2010; Imbernón, 
2011; Nuñez, 2011) y puntualizan que la nueva era está 
marcada por el conocimiento, la globalización y los cam-
bios radicales. 

Ello exige cambio en la formación docente, a fin de que 
se implemente la educación que requiere el mundo 
contemporáneo y la cultura humana, se considera ade-
más el papel del docente en la sociedad como agente 
transformador. 

Un estudio pedagógico de documentos oficiales de or-
ganismos políticos internacionales y académicos sobre 
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el vínculo formación y sociedad, aunque referido a la edu-
cación superior, analiza el papel que desempeña la forma-
ción para el desarrollo socio económico desde una visión 
reducida de sociedad, enmarcada en poderosas empre-
sas e intereses del mundo desarrollado, en detrimento de 
países de menor desarrollo; y una visión más amplia que 
reconoce el valor de la educación para la construcción y 
progreso de la sociedad, basada en el desarrollo humano 
y la inclusión social. (Ortiz, et. al, 2016)

Tal formación, exige docentes comprometidos con el 
proceso pedagógico, implicados en la labor educativa, 
orientada al desarrollo humano que trasciende el apren-
dizaje de contenidos y procederes en el orden técnico del 
futuro desempeño.

El quehacer pedagógico, se ha convertido en centro de 
atención de investigadores, al aparecer como uno de los 
aspectos más importantes de la sociedad, para asumir los 
retos que van emergiendo de las coyunturas en las que 
se construye el desarrollo social, como afirma Perrenoud 
(2001), “debe anticipar las transformaciones”.

Los estudios abarcan la formación docente inicial y con-
tinua o permanente, atendiendo a su rol de educadores 
Alvarado (2013); Pérez (2010); Castro (2010); UNESCO;  
(2014); e Imbernón (2011).

Es evidente que la formación docente no debe ser acci-
dental y espontánea, tampoco se circunscribe a los que 
se inician como educadores; ella es fundamental para 
todos los actores educativos que participan de los proce-
sos de desarrollo de la cultura, del tipo de ser humano y 
sociedad inclusiva que se quiere perpetuar 

Asimismo, la importancia de la formación docente para 
la educación y la sociedad se confirma por la UNESCO 
(2014), al referir que “si el docente no cambia, no podrán 
hacerse cambios relevantes en los procesos educativos 
para que estos sean conforme a la necesidad que se ge-
nera de las demandas sociales”.

La formación del docente debe ser de forma permanente 
y continua, como reconocen los autores, para que este 
sea un verdadero agente transformador de la sociedad. 
Se requiere de nuevas visiones de sus aspectos más ge-
nerales conceptuales en el contexto actual, donde los sa-
beres pragmáticos, instrumentalistas, tecnológicos sosla-
yan el desarrollo humano del docente en un proceso de 
significación personal y social.

El papel fundamental que ocupan los docentes en la 
educación y en el desarrollo socio económico y cultural, 
conduce a las interrogantes: ¿cómo debe ser la forma-
ción docente? ¿Cómo incorporarla a los procesos de in-
culturación? ¿Cuál debe ser el contenido? ¿Cuáles son 
los procedimientos para que el docente se convierta en 

un sujeto activo de aprendizaje y de desarrollo? Las res-
puestas que han de surgir deben, dar pistas sobre cómo 
la formación del docente se debe ocupar del tipo de so-
ciedad que se quiere y su determinación en los seres 
humanos.

Una primera mirada obliga a reflexionar sobre el con-
cepto formación. El análisis teórico sobre esta categoría 
(Ortiz,  et. al, 2016), destaca que ha sido tratada desde 
una perspectiva externa como proceso educativo con fi-
nes determinados que produce un resultado, sin que se 
distinga el papel activo y protagónico de los sujetos de 
formación, desde su perspectiva interna.

Ante este análisis es evidente que se requiere una visión 
más integral al tener en cuenta tanto lo interno como lo 
externo del sujeto y la relación que se establece con su 
entorno, su cultura y con los otros, como parte de la histo-
ria de su desarrollo y su proyección social.

Asimismo hay que abordar el concepto de formación do-
cente que tiene una particularidad especial, en cuanto al 
rol que desempeña en la sociedad y la cultura; se pueden 
identificar por lo menos cuatro enfoques, según Delgado 
(2013):

 - Pardigma conductista: la formación se concibe como 
entrenamiento y repetición.

 - Paradigma tradicional de oficio: considera al profesor 
como una persona que domina la técnica y el arte. 
Puede desempeñarse sin ningún entrenamiento previo.

 - Paradigma personalista o humanista: hace énfasis en 
la cualidad del docente como persona, implica el au-
toconcepto, diálogo y comunicación entre sujetos.

 - Paradigma indagador, reflexivo o crítico: la formación 
se realiza desde una perspectiva de investigación y 
reflexión sobre su práctica. Formar al profesor con ca-
pacidades reflexivas, sistema de resolución de prob-
lemas para examinar conflictos y tomar decisiones 
adecuadas.

Se aprecia que los dos primeros paradigmas son reduc-
cionistas e instrumentales que no reconocen la formación 
docente como proceso complejo.

El paradigma humanista aporta una visión de formación 
que considera lo interno del sujeto e interacciones socia-
les. El paradigma crítico aporta la perspectiva del sujeto 
como transformador de realidades.

De igual forma, existen varias acepciones del concepto 
de formación docente. Se retoma a Achilli en Gorodokin 
(2012), que concibe “la formación docente como proce-
so donde se articula enseñanza y aprendizaje”. Pérez 
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(2010), hace énfasis en “la unión íntima entre teoría y 
práctica, en reescribir y reestructurar la cotidianidad del 
sujeto y sus interacciones, retroalimentación y transfor-
mación personal”.

Asimismo, la formación docente debe aportar a la socie-
dad “ser espacio de creación, participación y coopera-
ción”. (Martín, 2015)

El aprendizaje se construye en una dinámica de interac-
ción de sujetos, generación y transformación de cultura. 
Al estar consciente del papel fundamental que cumplen 
los docentes en la sociedad, su formación debe revisarse 
desde el interior de la actividad de aprendizaje y los ám-
bitos sociales externos a ella. 

Se requiere tanto de las prácticas pedagógicas, como de 
los ámbitos, situación social, histórica y cultural en los que 
las personas desarrollan sus vidas con otros y la natura-
leza, aspectos reconocidos desde la posición vigotskiana 
que concibe el papel activo de los sujetos del aprendiza-
je. Encontrar la sinergia entre estos elementos es una ta-
rea impostergable, porque las problemáticas emergentes 
no pueden ser ajenas a la educación y la sociedad.

En el contexto colombiano se han hecho acercamientos a 
la realidad educativa, a partir de algunas investigaciones 
Castro, (2010); Parra, Encima, Gómez & Almenares, 2010; 
Universidad Pedagógica Nacional, (2004), constatando 
la necesidad de repensar la formación docente para res-
ponder a las necesidades de la sociedad y la cultura y se 
enfatiza en un proceso de búsqueda y consensos donde 
los actores tengan una participación activa.

Martín (2015), enfatiza en la necesidad del enfoque 
histórico-cultural como condición fundamental para la 
formación docente, González, Rodríguez & Hernández 
(2011), coinciden y destacan la necesidad de su desarro-
llo desde el concepto vigotskiano de Zona de Desarrollo 
Próximo (ZDP), esto significa reconocer las potencialida-
des de desarrollo del docente; Zabalza (2013), precisa 
el compromiso en el que se integra lo técnico, emocional 
y ético. Se infiere la consideración de este autor las re-
laciones entre los componentes internos y externos del 
proceso.

A tono con esto, Imbernón (2006), hace referencia a prin-
cipios de la formación docente: la formación necesita 
tiempo porque hay cambio cultural, supone reflexión ba-
sada en participación, autonomía profesional compartida, 
énfasis en el aprendizaje del profesorado y no tanto en su 
enseñanza

Al respecto, los autores cubanos Cruz, Fernández, López 
& Ruiz (2011, p.1) afirman: “la realidad contemporá-
nea demanda un docente que tenga roles activos en la 

elección de alternativas pedagógicas, que estimule la ca-
pacidad de participar ofreciendo opciones que permitan 
a los educandos aprender críticamente”. Destacan ade-
más, la necesidad del docente como facilitador del desa-
rrollo de los proyectos de vida, incluyendo el suyo propio 
para dinamizar los procesos de aprendizaje.

Esto implica que en la formación docente está presente 
ese accionar para que sea incorporado a su quehacer, se 
estructure sistemáticamente, le posibilite construir y con-
cretar el proyecto de vida con pertinencia de los sabe-
res pedagógicos y el desarrollo de sus potencialidades 
personales, sociales y educativas como multiplicador y 
transformador de sí, de la sociedad y la cultura. 

Sin embargo, esta perspectiva no se evidencia en los 
contextos educativos y formativos del docente. 

Desde la realidad colombiana se realiza un estudio 
diagnóstico sobre la formación docente. República de 
Colombia. Universidad Pedagógica Nacional, (2004) que 
expresa la necesidad de hacer cambios significativos 
para mejorar la calidad de la educación y, a su vez, ga-
rantizar continuidad a la formación como política, lo que 
requiere la participación de todos los actores, para valo-
rar las diversas propuestas. 

Estudios de la UNESCO (2014), refieren que menos del 
75% de los docentes han recibido formación, destacan 
la necesidad de la formación permanente y que algunos 
países han elaborado programas encaminados a esto, 
sin embargo, la demanda sigue latente y emerge de los 
contextos sociales. 

Esta problemática es coincidente con la formación para 
el trabajo y desarrollo humano. Un estudio exploratorio re-
ciente por los autores Nieva & Martínez (2015), sobre los 
docentes en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 
evidencia que existen limitaciones en la formación do-
cente, en la preparación pedagógica, insuficiencias en la 
formación integral y el desarrollo humano que propende 
el Modelo Pedagógico de la institución; el 72% reconoce 
limitaciones en el desarrollo de competencias individua-
les y sociales. Inconsistencia teórica y práctica 74%.

Se aprecia que aunque se declara como política, no eje-
cuta en la práctica. En tanto teoría y práctica de la forma-
ción docente permanente están divorciadas, no se conci-
be como unidad necesaria, lo que crea insatisfacciones y 
necesidades que no se realizan.

Un dato que reafirma lo planteado es que el 68% de los 
docentes instructores encuestados del SENA (174 en to-
tal), en 10 centros de formación, manifiestan estado emo-
cional favorable hacia los procesos de formación docente 
y reconocen la necesidad de implementar una estrategia 
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pedagógica que haga propicio el aprendizaje significati-
vo y desarrollador del docente. El docente como sujeto 
de aprendizaje y desarrollo. 

En coincidencia con este resultado, Imbernón (2006), 
precisa la consideración del activismo del docente en su 
aprendizaje y formación referido a su autonomía, emocio-
nes, actitudes, la comunicación, su relación con la comu-
nidad, desata su complejidad en la sociedad actual

Freire (2010, p.63), al referirse al rol del docente en los 
procesos educativos expresa: “mi papel en el mundo, 
como subjetividad curiosa, inteligente, interferidora en la 
objetividad con que dialécticamente me relaciono, no es 
solo el de quien constata lo que ocurre sino también el de 
quien interviene como sujeto de ocurrencias”.

Así, el docente es actor en y desde la realidad; pero a la 
vez que la transforma, se transforma a sí mismo y a los 
que transmite y comparte su cultura, desde su quehacer 
y determinación en la historia. Una coincidencia direc-
ta con el enfoque de desarrollo humano de vigotskiano 
Martín, (2015).

El docente como sujeto del proceso formativo determina 
y expresa en el acto educativo sus particularidades como 
ser social. Mediante la relación e intercambio con sus es-
tudiantes propicia el desarrollo de éstos, su implicación 
en los problemas sociales y la participación en su trans-
formación cultural. Se trata de que la educación forme 
parte de la cultura, tanto educador como educando se 
implican en el proceso de su construcción y reconstruc-
ción, en su perpetuidad y desarrollo.

La concepción vigotskiana apunta a un proceso de for-
mación, educación y aprendizaje mediados por la inte-
racción de los actores principales: estudiante y docente, 
quienes intercambian saberes, sentimientos, emociones, 
valores, actitudes y experiencias que son exigencias de 
la vida social, cultural y laboral; una vez adquiridos cons-
tituyen recursos esenciales para asumir las demandas y 
retos de la sociedad, expresan desarrollo, crecimiento 
personal y una inserción más plena a la sociedad. 

Se puede deducir que en estas condiciones los intercam-
bios deben ser efectivos y para que se logren los obje-
tivos pedagógicos y desarrolladores, se requiere forma-
ción docente sistemática y multilateral. 

Al cambiar el rol del docente, su praxis debe ser diná-
mica, participativa, en coherencia con las demandas so-
ciales de los estudiantes y de la cultura de la que forman 
parte; el intercambio dialógico posibilita interiorizar los 
aprendizajes mutuos. 

La intervención que hace el docente en sus estudiantes 
es dialéctica, en ella no sólo se orientan procesos edu-
cativos, sino que en la interacción de ambos actores se 
retroalimenta el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
recrean los saberes, se reconstruye la historia de los suje-
tos en particular y de la sociedad en general.

La formación docente es fundamental para la transfor-
mación de la sociedad que valora el desarrollo humano 
y los proyectos de vida de las personas en las que los 
diferentes procesos pedagógicos se convierten en una 
búsqueda permanente del ser y deber ser de la cultura 
de los sujetos de desarrollo.

La necesidad de nuevos enfoques en la formación do-
cente que les brinde prioridad, al considerarlos sujetos 
activos del aprendizaje, de su propio desarrollo personal 
y permanente, a la vez que agentes educativos orien-
tadores y guías de sus estudiantes, puede ser asumida 
desde la perspectiva vigotskiana. Esto implica acercarse 
a una nueva concepción de la formación docente y algu-
nos componentes que la suponen.

Desde el análisis realizado, los autores de este artículo 
consideran la importancia que tiene asumir la formación 
docente permanente como un proceso, en el cual se re-
conoce el papel activo del docente desde sus potencia-
lidades como sujeto de aprendizaje con carácter auto-
transformador y transformador de la sociedad, su historia, 
desarrollo y cultura, de la cual es portador.

En este proceso el sujeto en su interrelación con los otros, 
intercambia saberes, experiencias y vivencias afectivas, 
aprende y reconstruye desde la unidad cognitiva afectiva, 
en función de la significatividad o sentido que adquiere la 
educación como desarrolladora de sí y el contexto social.

Esto exige una reconstrucción del concepto de formación 
docente, que incorpora los componentes enunciados con 
visión integradora, que los autores definen como: 

Un proceso de aprendizaje pedagógico desde las poten-
cialidades de los sujetos implicados, sistemático, investi-
gativo y dialógico, de configuración y autotransformación 
del docente, que abarca componentes educativos, el vín-
culo cognición - afecto, orientado al aprendizaje significa-
tivo y desarrollador que responde a las necesidades de 
desarrollo personal de sí y de sus estudiantes, donde la 
cultura, la comunicación e interacción social son media-
dores esenciales; se organiza desde la intencionalidad e 
interdisciplinariedad en función del cambio y la transfor-
mación de la sociedad. El docente es concebido como 
aprendiz.

El análisis de los referentes generales lleva a cambiar la 
mirada sobre el docente y su preparación permanente 
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para desempeñar un rol en el cual confluyen diversos fac-
tores macro, meso y micro sociales, con los que adquiere 
una responsabilidad personal con su propio desarrollo, 
con los que educa y forma, desde y con la sociedad.

Se ha enfatizado en el papel activo de los docentes como 
sujetos de aprendizaje en el proceso de su formación 
permanente y como agentes que contribuyen al desa-
rrollo de la sociedad y a la equidad. Pero para educar 
con nueva visión de formación docente centrada en la 
auto transformación personal y transformación social, se 
requiere ser educado. Se retoma entonces la interrogante 
anteriormente planteada ¿cuál debe ser el contenido de 
la formación docente? ¿Cuáles son los procedimientos 
necesarios para que el docente se convierta en un sujeto 
activo de aprendizaje y de su desarrollo?

Al abordar la formación docente, se han enunciado al-
gunos elementos esenciales que implican el concepto 
planteado por los autores, que se realiza sobre la base 
del análisis del contexto del SENA, algunos aportes cien-
tíficos coincidentes en que la formación docente requiere 
cambios conceptuales que logren ejecutarse y demostrar-
se en la práctica, desde lo personal y social desarrollador.

La definición conceptual lleva a reflexionar sobre los com-
ponentes y contenidos de la formación docente perma-
nente que tienen por finalidad el aprendizaje significativo 
y desarrollador. Los componentes son:

 • Valoración del docente como sujeto enseñante, apren-
diz y en devenir histórico de su desarrollo personal y 
social desde un EHC.

 • Se parte de los aprendizajes y experiencias previas 
de los docentes en formación, tanto desde lo cognitivo 
como lo afectivo, valorativo y emocional.

 • El proceso de formación debe permitir la motivación 
de los instructores en formación en relación con sus 
compañeros, el contenido, el entorno y su cultura.

 • Acompañamiento del proceso de aprendizaje del ins-
tructor en formación que permita trabajar la ZDP de 
modo que se potencialice su desarrollo.

 • Planificación de las tareas y actividades de aprendiza-
je que generan procesos de autodeterminación, moti-
vación y transformación de realidades.

 • Sistematización de las experiencias que ocurren den-
tro y fuera del aula como elementos integradores del 
proceso de formación, fruto de procesos de investiga-
ción de la práctica, tanto en su rol de aprendiz como 
de enseñante.

 • Contenidos significativos y dinámicos como proyectos 
de búsqueda, hermenéutica y sistematicidad desde 

una visión interdisciplinaria de la pedagogía, donde 
se articula teoría y práctica y se entrecruzan saberes 
multidimensionales.

 • Aprendizaje para toda la vida que requiere de proce-
sos de investigación, innovación y creatividad para 
dar respuesta a la historia y al desarrollo del ser huma-
no en realidades concretas. 

Se trata de componentes que son flexibles y que requie-
ren permanente búsqueda del perfil del docente que 
cumple un rol fundamental en los procesos de transfor-
mación de la realidad y por lo tanto es cultural, dinámico, 
flexible, integrador e histórico.

En coherencia con estos aspectos, la concepción del do-
cente como persona elocuente que transmite saberes se 
va cuestionando para dar paso a una demanda social que 
requiere sea dinamizador de procesos de construcción y 
reconstrucción de la cultura y la sociedad; donde los co-
nocimientos científicos, técnicos, tecnológicos y artísticos 
se van interiorizando en las culturas para convertirse en 
saberes que se implementan en espacio-temporalidades 
concretas.

En esta línea de pensamiento, los contenidos de la for-
mación docente en términos generales debe abarcar el 
proceso en su integralidad y multilateralidad. Estos son:

 • Un diagnóstico de las posibilidades reales y potencia-
les de los docentes como seres humano en un contex-
to histórico-cultural que abarca los saberes y dominios 
pedagógicos.

 • Se planifican y organizan los recursos pedagógicos 
necesarios y las condiciones para su aprendizaje des-
de las potencialidades que se expresan en los resul-
tados de estos diagnósticos, donde el sujeto tiene un 
papel consciente y activo de su autoconocimiento.

 • Las didácticas generales para su aplicación en las 
áreas particulares del saber de los docentes impli-
cados y su adecuación interdisciplinar, en función de 
los cambios del desarrollo científico tecnológico y del 
contexto social.

 • La labor educativa e investigativa del docente, los re-
cursos teóricos- metodológicos para formar, educar 
en y para la transformación personal y social.

 •  Asumir el aula como laboratorio natural para la educa-
ción y el desarrollo.

 • Los mediadores del proceso educativo, entre ellos la 
comunicación dialógica, la cultura y las vivencias que 
generadores de significatividad y sentido personal y 
social, con carácter desarrollador.

 • La articulación entre los saberes.
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 • Las vivencias afectivas que en el proceso educativo 
se expresan, mediados por la comunicación e inte-
racción, son fuentes donde está presente la unidad 
cognitivo- afectivo. 

En resumen el contenido de formación docente debe ser 
personal-social, pedagógico-didáctico, investigativo-me-
todológico, cultural- histórico y comunicativo-interactivo, 
desde los diagnósticos progresivos del aprendizaje don-
de se expresa la unidad cognitiva afectiva de los implica-
dos en lo significativo y desarrollador durante el proceso 
de formación docente.

CONCLUSIONES
La educación sintetiza la política, la cultura, la historia y el 
desarrollo de los seres humanos y la sociedad; la transmi-
te y la transforma, donde el docente es un actor principal. 

La formación docente permanente es una necesidad. 
Las demandas del desarrollo y la transformación social 
exigen un cambio en su concepción que requiere un en-
foque que priorice al docente como agente activo de su 
aprendizaje, desde las potencialidades de su desarrollo, 
con carácter autotransformador y transformador de la 
realidad social.

La concepción del docente como aprendiz en el proce-
so de su formación abarca componentes y contenidos 
esenciales desde los histórico y cultural que propicia un 
aprendizaje significativo y desarrollador.
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RESUMEN

La investigación que se expone, realizada en la Zona de Defensa Sierrita de Cumanayagua, tiene como propósito for-
talecer la comunicación organizacional en función de elevar los conocimientos poseídos por su público interno sobre 
desarrollo sostenible. El conocimiento sobre comunicación y desarrollo sostenible en la Zona de Defensa, permite 
nuevas perspectivas de estudio e investigación. El estudio comprueba que la estrategia de comunicación presentada 
es necesaria para desde la comunicación elevar los conocimientos sobre desarrollo sostenible en la Zona de Defensa 
Sierrita, en función del cumplimiento de sus misiones en Tiempo de Guerra. La investigación demuestra la necesidad 
de dotar a la Zona de Defensa Sierrita de una estrategia de comunicación. Esta confiere un valor metodológico y prác-
tico encaminado a perfeccionar la comunicación organizacional en función de lograr un óptimo desempeño de sus 
funciones y elevar sus conocimientos sobre desarrollo sostenible.

Palabras clave: Comunicación interna, desarrollo sostenible, Zona de Defensa.

ABSTRACT

This research, developed at Defense Zone of La Sierrita in Cumanayagua, is aimed at strengthening   organizational com-
munication with the purpose increasing knowledge of their internal public about sustainable development. Knowledge about 
communication and sustainable development in the Defense Zone allows new perspectives of study and research. The study 
shows that the presented communication strategy is necessary so that from communication, knowledge about sustainable 
development in the Defense Zone of is increased to accomplish missions in war time. The research shows the need of pro-
viding the Defense Zone with a communication strategy. This confers a great methodological a practical value to improve 
organizational communication and achieve an optimal achievement of their functions and increase knowledge about sustai-
nable development.

Keywords: Internal communication, sustainable development, Defense Zone.
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INTRODUCCIÓN 
La comunicación es un fenómeno inherente a la relación 
grupal de los seres vivos por medio de ella estos obtienen 
información acerca de su entorno y de otros y son ca-
paces de compartirla con otros. Ha sido calificada como 
“una ciencia múltiple y dispersa” (Ojalvo, 2000), de re-
ciente incorporación al campo científico, aunque posee-
dora de una larga historia, remontada a los momentos en 
que el ser humano toma conciencia de su capacidad de 
comunicarse con otros. Algunos autores ubican el surgi-
miento de la comunicación como ciencia a partir de los 
años 30 del siglo XX, con el auge de la propaganda en los 
países capitalistas más desarrollados; sin embargo, pue-
den encontrarse huellas mucho más remotas, en la filosofía 
griega de la Antigüedad.

En el pasado más reciente se encuentra un aporte a la com-
prensión científica de la comunicación en los trabajos de 
Carlos Marx, quien señala por vez primera la doble acep-
ción del concepto, en los planos material y espiritual. Hace 
énfasis en los estrechos vínculos existentes entre las relacio-
nes sociales y las interpersonales, y da lugar a un desarrollo 
conceptual propio de la psicología de orientación marxista.

En América Latina otros autores han conceptualizado la 
comunicación, al considerar que “es hacer posible que 
unos hombres reconozcan a otros y ello en doble senti-
do: les reconozcan el derecho a vivir y pensar diferente, y 
se reconozcan como hombres en esa diferencia”. (Martín 
Barbero, 2002, p. 9) 

La comunicación presenta diferentes niveles de manifesta-
ción: interpersonal, grupal, institucional (organizacional) y 
social. Todos los niveles de comunicación se producen en la 
organización. En este sentido se puede afirmar que solo hay 
comunicación real y efectiva cuando, el uso de significados 
compartidos,  logra la empatía y la comprensión mutua. 
Estos significados “están determinados por las experien-
cias pasadas y por ello son interpretaciones subjetivas 
que cada persona tiene de lo que ocurre, de los mensajes 
que transmite y recibe”. (Muriel & Rotta, 1980, p. 199)

La comunicación es un fenómeno que se da naturalmente 
en toda organización. Es uno de los procesos sociales 
más importantes pues posibilita la necesaria interrelación 
humana, condición indispensable para la vida y el desa-
rrollo social. La comunicación en cualquier organización 
es un proceso vital y de suma importancia. Actúa como 
sistema coordinador entre la organización y sus integran-
tes, así como con el entorno externo, en aras de la conse-
cución de objetivos específicos de ambos y de este modo 
contribuir al desarrollo.

Es precisamente el “estudio de tal interrelación, es decir, 
de los procesos comunicativos inherentes a cualquier 
grupo o sociedad, lo que constituye, la razón de ser de la 
comunicación organizacional”.  (Trelles, 2001, p. 6)

La mencionada disciplina o conjunto de conocimientos 
sistematizados sobre una materia se centra en el análi-
sis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento de las 
complejas variables que conforman los procesos comu-
nicativos en las organizaciones, con el fin de mejorar la 
interrelación entre sus miembros, entre estos y el público 
externo y así fortalecer y mejorar la identidad y desem-
peño de las entidades. La comunicación debe contribuir 
con acciones concretas que incidan en el impulso de la 
sustentabilidad, significa una de ellas la búsqueda de 
una comunicación para el desarrollo sustentable.

El concepto de Desarrollo Sostenible según el Informe 
Brundtland: “es aquel desarrollo que satisface las ne-
cesidades actuales sin poner en peligro la capacidad 
de las futuras generaciones de satisfacer las suyas”. 
(Organización de Naciones Unidas, 1987)

Durante su logro se debe llegar a la: sustentabilidad eco-
nómica, disponer de los recursos necesarios para darle 
persistencia al proceso, sustentabilidad ecológica, prote-
ger la base de recursos naturales con una mirada hacia el 
futuro y con cautela, sin abandonar su utilización; los recur-
sos genéticos, (humanos, forestales, pesqueros, microbio-
lógicos) agua y suelo; sustentabilidad energética, investi-
gar, diseñar y emplear tecnologías que consuman igual o 
menos energía que la que producen, fundamentalmente 
en el caso del desarrollo rural y que, además, no agredan 
mediante su uso a los demás elementos del sistema.

Asimismo se debe atender su sustentabilidad social, para 
que los modelos de desarrollo y los recursos derivados del 
mismo beneficien por igual a toda la humanidad, es decir, 
la equidad, sustentabilidad cultural, favorece la diversidad 
y especificidad de las manifestaciones locales, regionales, 
nacionales e internacionales, sin restringir la cultura a un 
nivel particular de actividades, sino que incluye en ella la 
mayor variedad de actividades humanas, sustentabilidad 
científica, mediante el apoyo irrestricto a la investigación 
en ciencia pura tanto como en la aplicada y tecnológica, 
sin permitir que la primera se vea orientada exclusivamen-
te por criterios de rentabilidad inmediata y cortoplacista. 

Después de analizados estos conceptos se llega a com-
prender que se materializan en la Zona de Defensa, pie-
dra angular de la guerra de todo el pueblo y eslabón bá-
sico del sistema defensivo territorial y que en la medida 
que se logra un desarrollo sostenible en la misma se está 
en mejores condiciones para garantizar la seguridad na-
cional de nuestro país , el cumplimiento de sus misiones 
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de tiempo de guerra. Los Consejos de Defensa creados 
a todos los niveles en el país por la Ley 75 de la Defensa 
Nacional son las organizaciones designadas para llevar a 
cabo la defensa nacional de nuestro territorio, el perfec-
cionamiento de los procesos comunicacionales en ellas, 
y constituyen un elemento importante para el logro de sus 
objetivos en tiempo de Guerra.

En la actualidad se impone la necesidad de superar los 
estilos contigenciales que se emplean para la solución de 
los problemas en todos los niveles de la vida organizacio-
nal, en busca de un pensamiento estructurado en función 
de perfeccionar el accionar y obtener mejores resultados 
en la labor que desempeñamos. Esto solo es posible me-
diante una adecuada estrategia de comunicación cuya 
esencia está en lo planteado por Carlos Núñez respecto a 
la necesidad de soñar, el futuro para poder construir. Es el 
camino que tiene que conducir en un sentido previsto a la 
voluntad del hombre hacia el logro de objetivos generales 
permisible a las modificaciones de la realidad. De esta 
partimos sin perder el rumbo, sin perder lo esencial de 
esos propósitos. La comunicación tanto interna como ex-
terna, y su carácter participativo, ha de tenerse en cuenta 
desde los primeros pasos del proceso de constitución de 
una organización y esto facilita su desarrollo futuro.

Antes de plantearse la formulación de una estrategia 
comunicativa, se debe tener la información necesaria y 
suficiente. De esta forma permite responder a las pre-
guntas de cada paso de la estrategia. Conoce, además, 
claramente la misión (para qué existe) y la visión (qué se 
propone alcanzar en un tiempo x) de la institución que se 
traza esa estrategia, así como los escenarios futuros que 
proyecta alcanzar con su estrategia general la empresa.

Las Zonas de Defensa tienen en la estrategia de comuni-
cación interna un valioso instrumento con el fin de elevar 
los conocimientos que sobre desarrollo sostenible po-
seen sus públicos internos y la importancia que para el 
cumplimiento de sus misiones de tiempo de guerra tienen 
los mismos. La historia de la humanidad ha confirmado 
que el hombre no solo se sirve de la comunicación sino 
que en cierta medida depende ella. Por lo que sin co-
municación los hombres no hubieran podido socializar-
se. Puede definirse que el hombre es en sí, un producto 
de la comunicación y al mismo tiempo su autor irrem-
plazable, por lo que es visible la interrelación dialéctica: 
hombre-comunicación- sociedad.

La comunicación a decir de Martín Serrano (1991, p.11) 
es una actividad muy antigua Desde que fue desarrollada 
la aptitud para servirse de la información en la interacción 
en diferentes especies animales que han antecedido al 
hombre en millones de años. Se concibe al proceso de 

comunicación no como un proceso lineal, así que al re-
ferirse a él no se puede reducir solamente al efecto de 
estímulo respuesta. Implica la construcción, emisión y re-
cepción de mensajes mediante los cuales las personas 
comparten y rescatan lo común entre el emisor y el re-
ceptor, es decir la comunicación “es hacer posible que 
unos hombres reconozcan a otros y ello endoble sentido: 
les reconozcan el derecho a vivir y pensar diferente, y se 
reconozcan como hombres en esa diferencia”.  (Martín 
Barbero,  2002, p. 9) 

Por eso no es extraño observar actualmente como ten-
dencia el hacer un tipo de aproximación global o, al 
menos, establecer las interrelaciones entre las distintas 
formas de comunicación. Al respecto Saperas señalaba 
que cualquier forma de comunicación se encuentra inte-
rrelacionada con otras formas del proceso comunicativo 
de mayor o menor complejidad. Pensar en cada elemento 
comunicativo de forma segmentada del resto de las co-
municaciones es ignorar la compleja realidad actual.

Así, la comunicación organizacional considerada por 
Melvin De Fleur (1993, p. 188) uno de los contextos distin-
tivos de la comunicación social es fenómeno y/o proceso, 
a la vez que actividad profesional reconocida desde 1978 
y disciplina académica que hace muy poco está siendo 
vista, no sin recelos, ni exenta de críticas, ni con todo el 
reconocimiento en la literatura, como una disciplina del 
campo de estudios de la comunicación social.

Se comienza a hablar de ella en los años 1950, pero no 
es hasta la década de los 1970, con la publicación del 
libro Comunicación y Organización del especialista nor-
teamericano Charles Redding, cuando por vez primera 
se aborda de forma teórica el estudio de la Comunicación 
Organizacional.

Se desarrolla inicialmente en Estados Unidos y Europa, 
y solo en años recientes\ comienza a estudiarse y a apli-
carse en América Latina, con protagonismo de México 
y Argentina, en cuanto a producción teórica y experien-
cia práctica se refiere. La utilidad de la comunicación or-
ganizacional está dada por las funciones que realiza la 
organización. La tipología que propone en cuanto a las 
funciones de la comunicación organizacional, se enmar-
ca en dos contextos diferentes: uno a nivel de organiza-
ción, con las funciones de producción, mantenimiento, 
adaptación y dirección; y otro en el nivel de las relaciones 
interpersonales con funciones más específicas, como ins-
trucciones de trabajo, razones fundamentales del trabajo, 
procedimientos organizacionales e información para in-
culcar el sentido de la misión.

En la actualidad la comunicación actúa como elemento 
de gestión horizontal y como recurso estratégico. Es una 
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comunicación interactiva, enfocada en la adaptación de 
la organización a sus usuarios.

En Cuba se conoce como comunicación institucional, lo 
más significativo en la caracterización de la comunica-
ción organizacional. Existe una diversidad de enfoques 
entre ellos; el enfoque mecánico el cual prioriza las redes 
formales de comunicación; el psicológico que traslada el 
foco de atención al receptor, y se identifica con las orga-
nizaciones estructuradas a partir de la escuela organiza-
cional de relaciones humanas, en las que se considera al 
sujeto productivo como ser social.

Entre sus limitaciones están el carácter cerrado al entorno 
externo y el dimensionamiento de los aspectos informales 
que pueden arriesgar el equilibrio de la organización; el 
sistémico que atiende el papel de los factores estructu-
rales, funcionales, sociales y psicológicos dentro de las 
entidades y considera las interrelaciones con diversos 
aspectos del entorno y el enfoque simbólico interpretati-
vo este considera la comunicación como un conjunto de 
procesos de construcción de significados compartidos. 
Asigna roles intercambiables a emisores y receptores, y 
valora el papel activo de estos últimos, al relacionar su 
capacidad de recepción con el contexto socio-histórico, 
político, cultural y económico en que está insertado y el 
lugar que ocupa en la sociedad.

Esta variedad de enfoques y su correspondencia con 
una concepción política –ideológica de la realidad social, 
enmarcada en los objetivos y principios de la construc-
ción del socialismo, ha permitido centrar la atención en el 
análisis, diagnóstico, organización y perfeccionamiento 
de las complejas variables que conforman los procesos 
comunicativos en las organizaciones, a fin de mejorar la 
interrelación entre sus miembros y entre estos y el público 
externo, lo que conduce a un mejor funcionamiento de la 
organización y al fortalecimiento de su identidad, al com-
prender  la necesidad y utilidad de un enfoque integrador 
de sus diversos campos, que multiplique la eficiencia y 
eficacia de estos procesos. Se puede decir además que 
la utilidad de la Comunicación Organizacional, está dada 
por las funciones que se le atribuyen en la organización, 
entre ellas:

-La función descriptiva investiga y expone el estado de 
los procesos comunicativos, o la concepción de las situa-
ciones en los diferentes ámbitos de la organización.

-La función evaluadora explica las razones por las cua-
les los diferentes ámbitos actúan de la manera en que lo 
hacen.

-La función de desarrollo analiza cómo reforzar aquello 
que ha sido evaluado como acertado y mejorar lo que 

fue considerado erróneo, y propone además las formas 
de realizarlo.

Aunque la Comunicación Organizacional funciona como 
un todo en el que se integran los procesos comunicacio-
nales que se generan en las organizaciones, la misma 
adquiere diferentes particularidades en correspondencia 
con el espacio en que tiene lugar y los públicos que in-
volucra. Entre los tipos de comunicación organizacional 
encontramos la Comunicación Interna.

A decir de Trelles (2002, p. 49), es el conjunto de activida-
des efectuadas por cualquier organización para la crea-
ción y mantenimiento de buenas relaciones con y entre 
sus miembros, a través del uso de diferentes medios de 
comunicación que los mantenga informados, integrados 
y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los 
objetivos organizacionales. 

De esta forma se debe trabajar en función de lograr la 
integración de los miembros en todos los niveles de la 
organización de forma que se sientan implicados como 
verdaderos protagonistas de lo que sucede en materia 
comunicativa dentro del contexto organizacional.

Es importante que se haga un óptimo aprovechamiento 
de los canales de comunicación para llevar información 
a todos y crear las condiciones para la retroalimentación. 
La forma en que se manifiesta y estructura la comunica-
ción interna en las organizaciones depende de las carac-
terísticas de la misma. Una institución intercambia comu-
nicación con varios destinatarios, y en dependencia del 
receptor los objetivos y formas de enviar esa información 
varía.

Estos destinatarios son conocidos como públicos y para 
interactuar de la manera más eficiente con ellos se hace 
necesario que la organización los defina y caracterice. 
Cuando se habla de públicos se refiere al conjunto de 
individuos unidos entre sí temporal o permanentemente 
en función de un interés común y a los efectos del tema 
que nos ocupa se trata “de todos aquellos individuos vin-
culados en mayor o menor grado a la institución, a la que 
afectan o son afectados, en función del logros de los obje-
tivos de ambos”.  (Muriel & Rotta, 1980, p. 50).

Este puede ser internos cuando “está formado por las 
personas que se encuentran directamente vinculadas a 
la institución en virtud de que la constituyen a manera de 
componentes individuales” (Muriel & Rotta,  1980, p.11) 
o externos. Muriel & Rotta (1980), consideran a aque-
llos individuos o sistemas sociales que forman parte del 
medioambiente externo del sistema organizativo, lo que 
aporta un enriquecedor enfoque en términos de interac-
ción sistémica. 
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La interpretación de los mensajes es la principal opción 
que tienen los seres humanos para conocer lo que otros 
quieren decir, los cuales “son información significativa so-
bre personas, objetos y acontecimientos generados du-
rante las interacciones humanas”.  (Trelles,  2004, p. 66) 

Los mensajes según Irene Trelles se pueden clasificar del 
siguiente modo:

1. Por las relaciones de mensaje: diádicos, pequeños 
grupos y públicos.

2. Por las redes del mensaje: formales (ascendentes, 
descendentes y horizontales), e informales.

3. Por los propósitos del mensaje: de tarea, manteni-
miento y humanos.

4. Por los receptores del mensaje: internos y externos.

5. Por el lenguaje del mensaje: verbal y no verbal.

6. Por los métodos de difusión del mensaje: software 
(oral, escrito), hardware

(Televisión, teléfono, télex, radio, computadora, etc.).

Para que los mensajes puedan fluir se emplean formas y 
métodos, es decir los medios o canales, estos pueden ser 
mediatizados o directos.

Mediatizados: requieren algún tipo de tecnología y el con-
tacto entre la fuente y el receptor no es directo. Ejemplo: 
la radio y la televisión

Directos: presuponen el contacto cara a cara entre fuente 
y receptor. Ejemplo: hablar, escuchar, lenguaje de señas. 
Se emplean además, otros indicios no verbales como ta-
bleros de aviso, murales y buzones de sugerencias.

DESARROLLO
La pretensión de este trabajo es la búsqueda de formas 
o alternativas de aplicación de la comunicación, para 
impulsar el Desarrollo Sostenible en la Zona de Defensa 
Sierrita y así lograr un cambio sustancial en la forma de 
pensar y actuar, un cambio de paradigma, en relación 
con el desarrollo económico, que este sea de forma no 
tradicional, buscar nuevas vías y estilos de trabajo, de 
desarrollo armónico y planificado de forma sostenible en 
el tiempo para las presentes y futuras generaciones.

El concepto de Desarrollo Sostenible forma parte ya del 
acervo cultural del recién iniciado siglo XXI. Este concep-
to ha ido evolucionando y ganando en precisión desde 
que fuera utilizado por primera vez a principios de los 
años setenta. En la Conferencia de Río, la Agenda 21 en 
el primer párrafo de su preámbulo extendía el concep-
to de Desarrollo Sostenible al de calidad de vida: “una 

mayor atención a la integración del medio natural y de 
las preocupaciones sobre el desarrollo conducirá a la 
satisfacción de las necesidades básicas, a unos mejores 
estándares de vida para todos, a unos ecosistemas me-
jor protegidos y gestionados, y a un futuro más seguro y 
próspero”. (ONU, 1992)

No se puede hablar de Desarrollo Sostenible sin analizar 
sus interrelaciones con la sociedad, la economía, el me-
dio ambiente y la educación y por qué no con la defensa 
de la Revolución.

El desarrollo sustentable, para serlo y diferenciarse del 
simple crecimiento, tecnificación, industrialización, ur-
banización, o aceleración de los ritmos, debe satisfacer 
ciertas condiciones, además de ser endógeno, es decir 
nacido y adecuado a la especificidad local, y auto ges-
tionado, planificado ejecutado y administrado por los pro-
pios sujetos del desarrollo.

Para llegar a lograr la sustentabilidad debe lograrse la:

 • Sustentabilidad económica para disponer de los re-
cursos necesarios para darle persistencia al proceso.

 • Sustentabilidad ecológica para proteger la base de re-
cursos naturales con vista hacia el futuro y con caute-
la, sin dejar de utilizarlos; los recursos genéticos, (hu-
manos, forestales, pesqueros, microbiológicos) agua 
y suelo.

 • Sustentabilidad energética, mediante investigación, 
diseño y utilización de tecnologías que consuman 
igual o menos energía que la que producen, funda-
mentalmente en el caso del desarrollo rural y que ade-
más, no agredan mediante su uso a los demás ele-
mentos del sistema.

 • Sustentabilidad social, para que los modelos de de-
sarrollo y los recursos derivados del mismo beneficien 
por igual a toda la humanidad, es decir, equidad.

 • Sustentabilidad cultural, favoreciendo la diversidad y 
especificidad de las manifestaciones locales, regiona-
les, nacionales e internacionales, sin restringir la cultu-
ra a un nivel particular de actividades, sino incluyendo 
en ella la mayor variedad de actividades humanas.

 • Sustentabilidad científica, mediante el apoyo irrestricto 
a la investigación en ciencia pura tanto como en la 
aplicada y tecnológica, sin permitir que la primera se 
vea orientada exclusivamente por criterios de rentabi-
lidad inmediata y cortoplacista. 

Se requiere realizar diversas tareas análisis multidiscipli-
narios para lo cual, las Ciencias de la Comunicación no 
pueden permanecer ajenas.
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Es necesario conocer los principales elementos relacio-
nados con la seguridad nacional para comprender la ne-
cesidad de la elevación de los conocimientos sobre desa-
rrollo sostenible como vía para un mejor cumplimiento de 
las misiones de tiempo de guerra de la Zona de Defensa.

Comprendiendo que la seguridad es “una condición en 
la que los Estados consideran que no hay peligro de un 
ataque militar, presión política ni coerción económica, por 
lo que pueden proseguir libremente su desarrollo y pro-
greso propios”. (ONU, 1984)

Para Cuba es la condición necesaria alcanzada por el 
país en correspondencia con su poderío nacional, que le 
permite prever y acometer acciones para el logro y la pre-
servación de sus intereses y objetivos nacionales, pese a 
los riesgos, amenazas y agresiones de carácter interno y 
externo. Para garantizar la seguridad nacional se llevan a 
cabo un grupo de estrategias entre ellas lograr la:

 • Invulnerabilidad Política.

 • Invulnerabilidad Económica.

 • Invulnerabilidad Militar.

Ellas se materializan en la Zona de Defensa, piedra an-
gular de la guerra de todo el pueblo y que en la medida 
que se logre un desarrollo sostenible en la misma, se está 
en mejores condiciones para garantizar la seguridad na-
cional de nuestro país a través del cumplimiento de sus 
misiones de tiempo de guerra. Como parte de la defensa 
nacional, se lleva a cabo la Defensa Territorial, que es la 
acción coordinada de todas las fuerzas y recursos exis-
tentes en ellas, realizada bajo la dirección del Partido 
Comunista de Cuba.

Para la materialización de la Defensa Territorial se crea, en 
todos los niveles, el Sistema Defensivo Territorial, defini-
do como, el conjunto de acciones, medidas y actividades 
políticas, económicas, militares, jurídicas, de seguridad 
del estado, de orden interior, de relaciones exteriores, de 
defensa civil y de aseguramiento de las infocomunica-
ciones, así como los órganos y organismos estatales, las 
organizaciones políticas y de masas, las entidades eco-
nómicas, instituciones sociales y los ciudadanos, que la 
organizan y realizan desde Tiempo de Paz hasta nivel de 
Zona de Defensa con el objetivo de garantizar la defensa 
nacional y territorial.

En la base de este sistema se encuentra la Zona de 
Defensa que es la división del territorio en partes más pe-
queñas que los actuales municipios y sus límites deben 
coincidir con los Consejos Populares.

Las misiones principales de la zona de defensa son:

 • Realizar el trabajo Político Ideológico con todos los 
elementos que se le subordinen.

 • Participar en la puesta en completa disposición com-
bativa de las unidades de las FAR.

 • Defender su territorio de la agresión del enemigo.

 • Participar en las medidas de aseguramiento logístico 
a las unidades de las FAR que actúan en su territorio.

 • Desarrollar actividades productivas y de servicios 
que permitan el autoabastecimiento de su población 
y mantener las actividades relacionadas con la edu-
cación, salud, cultura, la recreación y el deporte de la 
población.

 • Cumplir las medidas de Defensa Civil relacionadas 
con la protección de la población y la economía tan-
to de las situaciones de desastres como durante la 
guerra.

 • Mantener las normas de convivencia social, la discipli-
na y el orden interior entre todos los ciudadanos bajo 
su jurisdicción.

 • Descubrir y neutralizar el potencial delictivo.

 • Asegurar la vigilancia y protección de las entidades 
dentro de su territorio.

 • Garantizar el registro de la población del territorio y de 
los que se incorporen.

Los elementos del dispositivo defensivo de la zona que 
llevan a cabo la lucha armada conforman el dispositivo 
combativo de la zona. Estos elementos son organizados y 
preparados desde tiempo de paz, y están vinculados di-
rectamente con el desarrollo sostenible del territorio que 
abarca la Zona de Defensa.

La Brigada de Producción y Defensa es la organización 
armada de que dispone el Consejo de Defensa de Zona 
para desarrollar la participación masiva de los ciuda-
danos en la Guerra de Todo el Pueblo y sus dos tareas 
básicas, durante las situaciones excepcionales, son la 
producción y la defensa. Se organizan en los centros de 
trabajo y en los lugares de residencia.

Las Brigadas de Producción y Defensa de los centros de 
trabajo las integran el personal aprobado en las plantillas 
para tiempo de guerra, teniendo en cuenta las caracterís-
ticas y particularidades de cada lugar y se organizan en 
correspondencia con las misiones que tengan asignadas.

En los lugares de residencia, las Brigada de Producción y 
Defensa se integran teniendo en cuenta las características 
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y particularidades de cada lugar y las misiones que se le 
asignen. Se organizan y preparan bajo la dirección del 
Consejo de Defensa Municipal con la participación de la 
administración del Poder Popular, los Sectores Militares, 
jefaturas municipales del MININT y del Consejo Defensa 
de la Zona, en coordinación con las organizaciones políti-
cas y de masas. Pueden cumplir misiones en interés de la 
lucha armada y sus aseguramientos, de la producción y 
los servicios, del orden interior y de la defensa civil.

La Zona de Defensa se prepara desde tiempo de paz y 
consiste en un conjunto de medidas y actividades que se 
cumplen desde tiempo de paz con el objetivo de garan-
tizar el despliegue oportuno de sus fuerzas y medios y 
realizar exitosamente la defensa territorial e incluye:

a. La preparación del personal de la Zona de Defensa

b. La preparación de las entidades económicas e institu-
ciones políticas y sociales de la Zona.

c. La preparación del territorio de la Zona como parte del 
teatro de operaciones militares.

El sistema de preparación del personal es el conjunto de 
actividades organizativas, docentes, educativas, y de 
aseguramiento que se realizan para mantener y aumentar 
constantemente la preparación y disposición para la de-
fensa (combativa) de cada categoría de personal, tropas 
y las diferentes estructuras organizativas que participan 
en la defensa territorial.

La preparación se lleva a cabo de Tiempo de Paz como 
parte de la preparación integral de esta, fundamental-
mente, durante los días de la defensa, conforme a las 
deposiciones de ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias.

La Zona de Defensa Sierrita desde el punto de vista or-
ganizativo y estructural se acoge a la anterior descrip-
ción, se considera que en la actualidad ha alcanzado 
una preparación adecuada para el cumplimiento de sus 
misiones en lo fundamental las de la lucha armada. Sin 
embargo existe desconocimiento en cuanto al desarrollo 
sostenible y su estrecha vinculación con las tareas que 
se cumplen desde tiempo de paz para alcanzar el nivel 
de aseguramiento necesarios que garanticen el cumpli-
miento de esas misiones. A pesar de que se trabaja en 
disímiles tareas en pos de un desarrollo sostenible dentro 
de los límites de la Zona de Defensa; tanto en la esfera 
económica, social como política, este no se vincula con la 
misma y mucho menos con el cumplimiento de sus misio-
nes de tiempo de guerra. Estos problemas influyen en la 
planificación y realización de la defensa de las Zonas de 
Defensa en general y de las montañas en particular como 
es el caso de la Zona de Defensa Sierrita.

Además no existe una estrategia de comunicación que 
permita elevar los conocimientos sobre desarrollo soste-
nible en función de las mismas.

Si de estrategia se trata esta conducta es tan antigua 
como el hombre. El concepto mismo de estrategia ha 
existido desde siempre cualquiera que haya sido el térmi-
no utilizado para significar la necesidad de seguir ciertas 
reglas en la dirección de los asuntos que permitan optimi-
zar los recursos y las fuerzas a utilizar.

Para diseñar un entramado informativo que tenga como 
fin lograr conexiones exitosas es necesario planear una 
estrategia de comunicación.

En este sentido la estrategia de comunicación se presen-
ta como una alternativa para una eficaz proyección de la 
organización tanto hacia el ámbito interno como hacia el 
externo se constituye así, un eje que permite la reflexión y 
el análisis constante entre la estabilidad y el cambio.

¿Qué pensar por estrategia? ¿Cuáles son sus derroteros 
semánticos y dimensiones?

Planear una estrategia de comunicación, ¿para qué? Son 
de las interrogantes válidas de formulación, inquietudes 
todas que este trabajo propone despejar a través de las 
líneas que siguen.

Existen diferentes definiciones sobre estrategias de co-
municación. La esencia de una estrategia de comunica-
ción está en lo planteado por Carlos Núñez respecto a “la 
necesidad de soñar el futuro para poder construirlo.” Es 
el camino que tiene que conducir en un sentido previsto 
la voluntad del hombre hacia el logro de objetivos genera-
les que permitan modificar la realidad de la cual partimos 
sin perder el rumbo, ni lo esencial de esos propósitos.

La comunicación tanto interna como externa, y su carác-
ter participativo, habrá de tenerse en cuenta desde los 
primeros pasos del proceso de constitución de una orga-
nización y esto facilita su desarrollo futuro.

Antes de plantearse la formulación de una estrategia co-
municativa, se debe tener la información necesaria y su-
ficiente que permita responder a las preguntas de cada 
paso de la estrategia.

Conocer además claramente, la misión (para qué exis-
te) y la visión (qué se propone alcanzar en un tiempo x) 
de la institución que se traza esa estrategia, así como 
los escenarios futuros que proyecta alcanzar con su es-
trategia general de empresa, estamos en presencia del 
diagnóstico, primer paso para diseñar una estrategia de 
comunicación que nos da la información suficiente y va-
liosa con respecto al estado de los procesos comunica-
tivos que tiene lugar en la organización. De tal manera 
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que nos permite clarificar hacia dónde enfocar la planea-
ción estratégica, como procedimiento de investigación. 
Constituye una revisión de los procesos comunicativos 
en busca de evaluar su eficacia, a partir de la obtención 
de información acerca de cómo funciona y comprobar si 
las acciones que se realizan en materia de comunicación 
se ajustan a lo propuesto por la organización, en función 
de actuar coherentemente y poder proyectarse hacia si-
tuaciones futuras. Uno de los aspectos más importantes 
de este paso es la seriedad con la que se realiza, así 
como el carácter participativo durante todo el proceso de 
investigación.

Permite establecer una caracterización de la organiza-
ción, se revelan los aspectos esenciales que pueden in-
fluir en el proceso de comunicación; según la empresa se 
interpretan y se marcan los elementos de prioridad con 
los que trabaja la comunicación y el por qué.

“El diagnóstico ofrece nuevos datos sobre la realidad mis-
ma pero además incluye en la formulación de la situación 
deseada y de las estrategias para alcanzarla, las miradas, 
las opiniones y, por lo tanto, la apreciación que tienen de la 
realidad una multiplicidad de actores”. (Bruno, 2007, p 18)

El diagnóstico también indica el tipo de línea de acción a 
seguir en función de la naturaleza de los problemas de-
tectados para una solución más efectiva de los mismos, 
se concretan así los objetivos estratégicos planteados.
Para el logro de los objetivos se deben determinar los pú-
blicos, comúnmente llamados públicos objetivos.

El público objetivo no es más que los grupos de perso-
nas a los que va dirigida la actividad comunicativa. ¿En 
quiénes se desea influir con la estrategia? Es vital para la 
conformación de la estrategia una eficaz segmentación 
del público objetivo, la definición de objetivos. Se trata 
básicamente, de lo que se pretende lograr con la estrate-
gia de comunicación y diseño, implementación y progra-
mación de actividades. En este punto lo que se hace es 
definir las acciones concretas que den cumplimiento a los 
objetivos propuestos.

Además se debe incluir la descripción completa de cada 
actividad, las características de los soportes de comuni-
cación a utilizar, explicitar el presupuesto de las accio-
nes comunicativas, y los responsables. Como paso final el 
Control y Evaluación. 

Según Pérez (2004), “sin la evaluación del proceso jamás 
se podrá conocer con exactitud hasta qué punto los ob-
jetivos propuestos han sido cumplidos, si sobreviven o no 
los rasgos polémicos que encontramos al inicio del pro-
ceso, si el tiempo y los recursos humanos y materiales 

utilizados no fueron desperdiciados, y finalmente, si debe-
mos o no, dar por concluido el proceso”.

La evaluación es imprescindible para conocer con exac-
titud hasta qué punto los objetivos propuestos han sido 
cumplidos, si se mantienen o no los rasgos problemáticos 
que encontramos al inicio del proceso, si el tiempo y los 
recursos humanos y materiales utilizados fueron eficaces, 
y finalmente, los pasos a dar para perfeccionar y conti-
nuar su aplicación.

CONCLUSIONES
La estrategia de comunicación interna es una herramienta 
necesaria en una organización como la Zona de Defensa, 
para elevar los conocimientos que sobre desarrollo sos-
tenible en función del cumplimiento de las misiones de 
tiempo de guerra poseen sus públicos.

El conocimiento sobre desarrollo sostenible en la Zona de 
Defensa vinculado al cumplimiento de sus misiones de tiem-
po de guerra, permite profundizar en la toma de decisiones 
más acertadas y seguras para dar cumplimiento a las con-
sideraciones realizadas en la ley 75 de la defensa nacional 
en su artículo 3 inciso b “la Guerra de Todo el Pueblo, como 
la concepción estratégica defensiva del país, que resume la 
experiencia histórica acumulada por la nación. Se basa en 
el despliegue del sistema defensivo territorial como sustento 
de su poderío militar, y en el empleo más variado de todas 
las fuerzas y recursos de la sociedad y el Estado.”
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RESUMEN

La detección de intrusos en redes de computadoras a partir del enfoque de aprendizaje automático presenta algunas 
deficiencias dadas por la propia naturaleza de la aplicación. La principal viene dada por el modesto despliegue de sis-
temas de detección basados en algoritmos de aprendizaje bajo las restricciones impuestas por los entornos reales. En 
este artículo se describen y proponen tres variantes de pre procesamiento sobre el conjunto de datos KDD99, incluye 
selección de atributos. Luego la experimentación se realiza primeramente a partir de evaluar algoritmos representativos 
en entornos estacionarios sobre las variantes obtenidas a partir de pre procesar KDD99. Por último, dado que el tráfico 
de red es un flujo constante de datos, en el cual pueden existir variaciones de conceptos relacionadas con las tasas de 
falsos positivos, unido al hecho de que no se encuentran muchas investigaciones que aborden la detección de intrusos 
en entornos de flujos de datos nos conduce a realizar una comparación de varios algoritmos también representativos de 
flujos de datos. Como resultado se obtiene cuáles son los algoritmos que mejores resultados ofrecen en la detección de 
intrusos sobre las variantes de pre procesamiento propuestas, tanto para entornos estacionarios como de flujos de datos.

Palabras clave: Aprendizaje automático, detección de intrusos en redes, flujos de datos, KDD99. 

ABSTRACT

Intruders detection in computer networks has some deficiencies from machine learning approach, given by the nature of 
the application. The principal problem is the modest display of detection systems based on learning algorithms under the 
constraints imposed by real environments. This article focuses on the machine learning approach for network intrusion 
detection in batch and data stream environments. First, we propose and describe three variants of KDD99 dataset pre pro-
cessing including attribute selection. Secondly, a thoroughly experimentation is performed from evaluating and comparing 
representative batch learning algorithms on the variants obtained from KDD99 pre processing. Finally, since network traffic is 
a constant data stream, which can present concept drifting with high rate of false positive, along with the fact that there are 
not many researches addressing intrusion detection on streaming environments, lead us to make a comparison of various 
representative data stream classification algorithms. This research allows determining the algorithms that better perform on 
the proposed variants of KDD99 for both batch and data stream environments. 

Keywords: Data stream, KDD99, machine learning, network intrusion detection. 
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad la sociedad se va haciendo cada día más 
dependiente del uso de sistemas computarizados en di-
versas ramas como: las finanzas, la industria, la medicina 
y aspectos de la vida cotidiana entre otras. A su vez crecen 
las amenazas y los ataques lo que ha hecho que la Ciber 
Seguridad se convierta en un área de especial atención 
por parte de los especialistas, teniendo especial conside-
ración en la capacidad de actuar pro-activamente con el 
objetivo de mitigar o prevenir los ataques. Dentro de esta 
área, la detección de intrusos es abordada desde enfo-
ques estadísticos Marchete (2012) y de aprendizaje au-
tomático Garcia-Teodoro, Diaz-Verdejo, Maciá-Fernández 
& Vázquez (2009); Sangkatsanee, Wattanapongsa korn 
& Charnsripinyo (2011), Sommer & Paxson (2010); Tsai, 
Hsu, Lin & Lin (2009).

Los Sistemas de Detección de Intrusos en Redes (NIDS 
por sus siglas en inglés) son clasificados según sus mé-
todos de detección. Los basados en firmas monitorizan 
la actividad comparándola con descripciones (firmas) 
de comportamientos maliciosos conocidos previamente; 
mientras que los basados en anomalías tiene la noción de 
actividad normal, clasificando como malicioso todo com-
portamiento desviado de ese perfil. 

Varias son las investigaciones realizadas en la detección 
de intrusos en redes a partir de algoritmos de aprendizaje 
automático. Garcia-Teodoro, et. al (2009); Sangkatsanee, 
et. al (2011); Sommer & Paxson (2010); Tsai, et. al (2009). 
Pero a pesar de estas extensas investigaciones acadé-
micas, el despliegue de sistemas basados en aprendiza-
je automático para la detección de intrusos en ambien-
tes operacionales se ha visto muy limitado (Sommer & 
Paxson, 2010). Esto ocurre debido a la propia naturaleza 
de la aplicación, la cual exhibe características particula-
res que hace que un despliegue efectivo sea más com-
plicado que en otros contextos. Investigaciones previas 
han fundamentado lo anteriormente planteado identifica 
algunos aspectos que resultan claves, en los cuales los 
enfoques de aprendizaje automático no alcanzan su me-
jor rendimiento. Ejemplo de ello es la detección de pa-
trones que no se ajustan a la distribución de los datos 
(outliers) ya que los algoritmos de aprendizaje automá-
tico en esencia ofrecen mejores resultados encontrando 
similitudes, o sea, en tareas de clasificación, que identi-
fican actividades  no se ajustadas a un patrón. Esto últi-
mo es muy necesario en la detección de intrusos basa-
da en anomalías. Por otra parte el costo relativo de una 
mala clasificación es extremadamente alto comparado 
con otras aplicaciones de aprendizaje automático. Un 
falso positivo requiere el consumo de mucho tiempo de 

los especialistas. Se examina el incidente reportado para 
eventualmente determinar que el mismo refleja una situa-
ción normal. Estudios argumentan que una tasa pequeña 
de falsos positivos puede inutilizar un NIDS (Modi, et. al., 
2013). Además, los falsos negativos tienen el potencial 
para comprometer seriamente la integridad de la infraes-
tructura informática y de comunicaciones. 

En la comunidad de detección de intrusos se tiende a limi-
tar la evaluación de los sistemas de detección de anoma-
lías al cálculo de la desviación de las nuevas instancias 
respecto al perfil normal. Constituye un reto convertir sus 
resultados en reportes semánticos para los operadores 
de redes. Por lo general este último paso no es abordado 
por las investigaciones, es una carencia actual. Al sistema 
detectar situaciones anómalas, o sea que se desvían del 
perfil normal, los operadores de redes se hacen pregun-
tas como: ¿Qué significa? Esa es la principal diferencia 
entre actividad anómala y ataque. Se puede afirmar que 
los sistemas de detección basados en anomalías repor-
tan actividad que no ha sido vista nunca, la cual puede 
ser normal o no. Se hace necesaria una interpretación se-
mántica de los resultados para el despliegue operacional 
de estos sistemas, ya que el objetivo es detectar ataques 
y por lo general la tasa de falsos positivos es muy alta. Por 
otra parte el tráfico de red resulta diverso, debido a que 
comúnmente características como el ancho de banda, la 
duración de las conexiones y la variedad de las aplicacio-
nes muestran gran variabilidad. Esto hace que para los 
sistemas de detección de intrusos basados en anomalías 
sea difícil encontrar una noción estable de normalidad en 
el tráfico (Sommer & Paxson, 2010).

Otra cuestión que se considera atenuante para el des-
pliegue de estos sistemas es que tradicionalmente la 
detección de intrusos a partir de aprendizaje automáti-
co se ha trabajado en entornos estacionarios, donde los 
datos permanecen disponibles en todo momento y son 
divididos, utilizando una porción para entrenar los algo-
ritmos y otra para evaluarlos. Frameworks como WEKA 
(Bouckaert, et. al., 2013) son muy utilizados para estas 
tareas ya que implementan varios algoritmos para el 
aprendizaje así como métricas para evaluar y establecer 
comparaciones. La evaluación de algoritmos de aprendi-
zaje en estos entornos para la detección de anomalías en 
redes, resulta útil como base para otras formas de descu-
brimiento del conocimiento como son los sistemas basa-
dos en reglas. Pero este enfoque se aleja del fenómeno 
real ya que el tráfico de red es un flujo constante de datos 
y para lograr actuar de manera proactiva se requiere de 
algoritmos capaces de aprender en tiempo real a partir 
de instancias de datos que van arribando en fracciones 
de tiempo muy pequeñas. Estos entornos de aprendizaje 
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son los denominados flujos de datos, donde los datos no 
están idénticamente distribuidos por lo que existen va-
riaciones de conceptos pudiendo constituir variantes de 
nuevos ataques (Gama & Gaber, 2007; Gama, Sebastião 
& Rodriguez, 2009; Shaker & Hüllermeier, 2012). 

Para su mejor comprensión este artículo está dividido en 
secciones, en las que se describen algunos de los con-
juntos de datos disponibles para la evaluación de pro-
puestas de sistemas de detección de intrusos en redes 
de computadoras. Luego se presentan algunas variantes 
de preprocesamiento de los mismos. Por último se eva-
lúan y comparan algoritmos de clasificación representa-
tivos de diferentes enfoques de aprendizaje automático 
tanto en entornos estacionarios como de flujos de datos, 
se utiliza para ello frameworks que implementan además 
de los algoritmos, metodologías de evaluación y métricas 
de comparación.

DESARROLLO
En la presente investigación se realiza un estudio de di-
ferentes variantes de preprocesamiento sobre el conjunto 
de datos KDD99. Luego se proponen tres variantes sobre 
las cuales se evalúan varios algoritmos representativos 
del aprendizaje automático tanto en entornos estaciona-
rios como de flujos de datos. Para ello se han tenido en 
cuenta diferentes metodologías y métricas de evaluación 
bien establecidas para estas tareas. Las mismas permi-
ten establecer una comparación confiable para determi-
nar cuáles son los mejores resultados, en este caso en la 
detección de intrusos.

La investigación sigue una secuencia lógica y ordenada 
de etapas en la detección de intrusos. Se desarrolla una 
primera etapa en la que a partir del estudio y la experi-
mentación de investigaciones previas en este campo de 
acción se logra proponer tres variantes de preprocesa-
miento. Luego son seleccionados y evaluados algoritmos 
representativos de diferentes enfoques dentro del apren-
dizaje automático en entornos estacionarios. De igual ma-
nera se seleccionan y evalúan algoritmos de entornos de 
flujos de datos.

Para llevar esta investigación a la práctica se utilizan los 
frameworks WEKA y MOA, para entornos de aprendiza-
je estacionarios y de flujos de datos respectivamente. 
Ambos implementan los algoritmos, metodologías y métri-
cas antes mencionadas, se facilita así la reproducibilidad 
de los experimentos.

En la selección de los métodos se tuvieron en cuenta 
aspectos como: los datos que se necesitan obtener, la 
correspondencia con el diseño teórico y la estrategia in-
vestigativa seleccionada. 

La relativa falta de conjuntos de datos de alta calidad para 
la detección de intrusiones es un problema en esta área. 
Debido a esto algunos investigadores han construido sus 
propios conjuntos de datos. Sin embargo, esta solución 
se enfrenta a la dificultad de etiquetar correctamente los 
mismos. Para ello se emplean varias herramientas como 
honey-pots1 y honey-nets2, combinadas con ataques para 
así lograr etiquetarlos de manera precisa, pero estos en-
foques aun enfrentan varios retos. Además, el resto del 
tráfico no se puede asumir siempre como normal, ya que 
también puede estar contaminado con datos correspon-
dientes a ataques. Otra cuestión es que los conjuntos 
de datos deben actualizarse constantemente con nue-
vas instancias al contener  nuevo tráfico normal (corres-
pondiente al uso de nuevas tecnologías, al despliegue 
de nuevas aplicaciones y a nuevos usuarios) y ataques 
(nuevas técnicas o vulnerabilidades) para entrenar inte-
ractivamente a los sistemas de detección de intrusos en 
la medida que evolucionan las nuevas tecnologías y los 
ataques. Conjuntos de datos públicos de alta calidad, 
robustos y diversos son fundamentales para estos pro-
blemas. Las investigaciones actuales referidas a la pro-
ducción de los mismos facilitan a los investigadores tener 
un mejor progreso general en la detección de intrusos. 
Algunas fuentes sugieren que la detección de intrusos en 
algunos escenarios debe utilizar clasificación múltiple, es 
decir, utilizar más etiquetas (ataque, normal, sospechoso, 
desconocido, etc.) para caracterizar el tráfico, en lugar 
de usar clasificación binaria a partir de solo dos etiquetas 
(ataque, normal) (Sommer & Paxson, 2010).

Los primeros conjuntos de datos disponibles DARPA98 y 
DARPA99 han sido creados a partir de capturar el tráfico 
de red con TCPdump . Luego, basados en estos propu-
sieron KDD99 (Rivero Pérez, 2014). Este se ha convertido 
en un estándar dentro de los conjuntos de datos de gran 
volumen para la evaluación de diferentes algoritmos de 
aprendizaje automático. Sobre el mismo se han desarro-
llado diversos estudios, los que han dado lugar a algunas 
variantes del mismo como son NSL-KDD y KDD99-10.

Otros conjuntos de datos recientes son: ISCX (Shiravi, 
Shiravi, Tavallaee & Ghorbani, (2012), MAWI (Fontugne, 
Borgnat, Abry & Fukuda, 2010). A pesar de ser más ac-
tuales, estos no son tan utilizados como KDD99 y sus 
variantes (Ibrahim, Basheer & Mahmod, 2013; Revathi 
& Malathi, 2013; Rivero Pérez, (2014). La experimen-
tación desarrollada en este artículo, tanto en entornos 

1 Software o conjunto de computadores cuya intención es atraer a 
atacantes, simulando ser sistemas vulnerables o débiles a los ataques.

2 Tipo especial de Honey-pots de alta interacción que actúan sobre 
una red entera.
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estacionarios como de flujos de datos se realiza sobre 
KDD99. A continuación se realiza una breve descripción 
del mismo y se definen cuáles fueron los atributos selec-
cionados en la etapa de preprocesamiento de los datos.

Conjunto de Datos KDD99 y sus Variantes

KDD99 Consiste en registros de conexiones de red for-
mados por 41 atributos. Los datos originales contienen 
744 MB de 4 940 000. El conjunto de datos contiene 40 
atributos por cada registro de conexión más otro atributo 
de etiquetado de la clase. Específicamente una conexión 
es una secuencia de paquetes TCP con un tiempo de ini-
cio y fin bien definidos donde se enmarca el tráfico desde 
una dirección IP origen a una dirección IP destino a través 
de algún protocolo definido (Rivero Pérez, 2014).

En Song, Zhu, Scully & Price (2013), se explican los expe-
rimentos realizados para la conformación del mismo. Los 
41 atributos que lo conforman se agrupan en las siguien-
tes cuatro categorías (Rivero Pérez, 2014):

 • Atributos básicos: se obtienen de los encabezados de 
los paquetes, sin inspeccionar el cuerpo del paquete. 
Son los 6 primeros atributos del conjunto de datos.

 • Atributos de contenido: se obtienen a partir de un 
conocimiento del dominio aplicado al contenido del 
cuerpo de los paquetes TCP. Ejemplo: cantidad de in-
tentos fallidos de inicio de sesión.

 • Atributos de tráfico basados en tiempo: estos atributos 
fueron diseñados para capturar propiedades dentro 
de una ventana temporal de dos segundos. Por ejem-
plo el número de conexiones de una misma estación 
en un intervalo de dos segundos.

 • Atributos de tráfico basado en estaciones: se utiliza 
una ventana histórica estimada a partir de un número 
de conexiones, en este caso 100. Estos atributos son 
diseñados para detectar ataques que sobrepasan los 
2 segundos de duración.

KDD99 contiene alrededor de 5 millones de instancias, 
donde cada una representa una conexión TCP/IP que 
está compuesta por 41 atributos tanto cuantitativos como 
cualitativos. En muchas investigaciones se utiliza una 
pequeña porción que representa el 10 % del conjunto 
de datos original (variante conocida como KDD99-10), 
contiene 494021 instancias. Este subconjunto es utili-
zado para entrenamiento, mientras que para prueba se 
utiliza otro subconjunto que contiene 331029 instancias. 
Aproximadamente el 20% de ambos subconjuntos re-
presentan patrones normales de tráfico (no ataques). El 
conjunto de datos en su totalidad contiene 39 tipos de 
ataques agrupados en 4 categorías Rivero Pérez, (2014). 

Algunas variantes han surgido a partir de KDD99. Ejemplo 
de ello es KDD99-10 contiene 22 tipos de ataques y es una 
versión más concisa que el conjunto original. Contiene 
más ejemplos de ataques que de conexiones normales. 
Debido a su naturaleza predominan los ataques del tipo 
DoS. La Tabla 1 muestra la cantidad de ejemplos de cada 
clase (Rivero Pérez, 2014).

Tabla1. Cantidad de instancias por clase en KDD99-10.

Conjunto de datos DoS Probe U2R R2L normal

KDD99-10 391458 4107 52 1126 97277

Entre las deficiencias de KDD99 (Kayacik, Zincir-
Heywood & Heywood, 2005; McHugh, 2000; Tavallaee, 
Bagheri, Lu & Ghorbani, 2009), destaca el gran número 
de registros redundantes dado que aproximadamente el 
78% y 75% de los registros en los conjuntos de datos de 
entrenamiento y de prueba del mismo se duplican. Esta 
gran cantidad de registros redundantes hace que los al-
goritmos de aprendizaje clasifiquen mejor las clases de 
las instancias más frecuentes, se dificulta el aprendizaje a 
partir de instancias poco frecuentes que son generalmen-
te más perjudiciales para las redes, tales como ataques 
U2R. La existencia de estos registros repetidos en los 
conjuntos de prueba, hace que los resultados de la eva-
luación se inclinen por los métodos que tienen mejores 
tasas de detección, sobre los registros más frecuentes. 
En Tavallaee, et. al (2009), se proporciona una solución 
para resolver las cuestiones mencionadas, y se obtienen 
nuevos conjuntos de entrenamiento y prueba que cons-
tan de registros seleccionados de KDD99. La nueva va-
riante creada, llamada NSL-KDD (Ibrahim et. al., 2013; 
Revathi & Malathi, 2013) no resulta redundante, cuenta 
con un total de 125973 instancias, lo que hace que sea 
asequible para realizar los experimentos en el conjunto 
de datos completo, sin necesidad de seleccionar al azar 
una pequeña porción para entornos estacionarios. Estas 
características, unidas al hecho de que los experimen-
tos se realizan en una computadora personal de gama 
media, implica que los algoritmos no pueden analizar un 
volumen demasiado grande de datos, propicia el empleo 
de queNSL-KDD ,en este artículo para evaluar los algo-
ritmos de aprendizaje en entornos estacionarios. Luego, 
debido a que quizás la redundancia de KDD99 puede ser 
una característica asociada al tráfico de redes.  En las 
redes es común encontrar más tráfico normal que de ata-
ques en un largo período de tiempo. Se hace considerar 
KDD99-10 como conjunto de datos para la evaluación de 
algoritmos en entornos de flujos de datos. Ambos conjun-
tos de datos cuentan con los mismos atributos y clases, 
por lo que se aplican las mismas variantes de preproce-
samiento a ambos.
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Preprocesamiento de los Datos

Tanto el conjunto de datos KDD99 como sus variantes 
NSL-KDD y KDD99-10 tienen 23 clases, donde una clase 
es lo considerado como tráfico normal y las restantes 22 
son consideradas ataques bajo cuatro categorías princi-
pales. Existen ataques de los cuales se tienen muy pocas 
instancias como el caso de spy (solo 2 instancias), perl 
(solo 3 instancias) y otras clases como la normal y smurf, 
las cuales cuentan con muchas instancias. En tal sentido, 
después de seleccionar los atributos previamente men-
cionados y para lidiar con esta situación se estudiaron las 
siguientes variantes de preprocesamiento de los datos 
(Rivero Pérez, 2014):

1. Modificar el conjunto de datos solo con la muestra de 
las cinco categorías como clases, las cuales serían: 
normal, dos, probe, u2r, r2l. 

2. Modificar el conjunto de datos solo con la muestra de 
dos clases: ataque y normal. Sobre esta variante se 
aplica el algoritmo de máquinas de soporte vectorial 
SMO en la experimentación.

3. Mantener como etiquetas de clases los 23 tipos de 
ataques contenidos en el conjunto de datos.

La selección de atributos para esta investigación se 
realiza al tener en cuenta los atributos seleccionados 
como más relevantes en el estudio realizado sobre las 
diferentes técnicas de preprocesamiento, aplicadas so-
bre KDD99 (Rivero Pérez,  2014) y los obtenidos a partir 
de aplicar como algoritmo evaluador de atributos OneR 
AttributeEval con el método de búsqueda Ranker. Una 
vez fusionados los resultados fueron seleccionados los 
atributos: 1, 2, 5, 6, 9, 23, 24, 29, 32, 33, 34 y 36 (Rivero 
Pérez, 2014).

Detección de Intrusos en Entornos Estacionarios

En esta sección se describen los resultados obtenidos al 
evaluar algoritmos representativos de los diferentes enfo-
ques de aprendizaje automático en entornos estaciona-
rios. Las evaluaciones se desarrollan con el framework 
WEKA (Bouckaert, et. al., 2013) que además de imple-
mentar la mayoría de los algoritmos de clasificación del 
estado del arte implementa diferentes metodologías de 
evaluación. En estos experimentos se utiliza validación 
cruzada con valor de 10 (crossvalidationfold 10) garan-
tizando que cada instancia fuera utilizada al menos una 
vez para entrenar y otra para probar. Son evaluados al-
goritmos de diferentes enfoques de clasificación sobre el 
conjunto de datos NSL-KDD. A continuación se referen-
cian trabajos relacionados con la aplicación de algorit-
mos de clasificación para la detección de ataques y se 
exponen los resultados obtenidos en esta investigación.

Evaluación de los Algoritmos en Entornos Estacionarios

El primer algoritmo evaluado ha sido una Red Neuronal 
Perceptrón Multicapa (MLP). Esta es una de las redes 
neuronales más usadas para la clasificación. En Sabhnani 
& Serpen (2003), aplican MLP para detectar ataques en 
el juego de datos KDD99. Su arquitectura consiste en una 
red feed-forward de tres capas: una de entrada, una ocul-
ta y una capa de salida. En las capas oculta y de salida 
se utiliza la función Unipolar sigmoid con un valor slope 
de 1.0. El algoritmo de aprendizaje usado es el gradien-
te estocástico descendiente con una función de error de 
cuadrado medio. La capa de entrada está formada por 
41 neuronas (una para cada atributo) y la capa de salida 
está formada por 5 neuronas (una para cada clase). En 
los resultados reportados en Sabhnani & Serpen (2003), 
muestran que el 88.7% de los ataques Probe son de-
tectados. Se detectan un 97.2% de los ataques DoS, un 
13.2% de los ataques U2R y 5.6% de los ataques R2L. En 
Bivens, Palagiri, Smith, Szymanski & Embrechts (2002), 
usan un MLP combinado con Mapas Auto-organizados 
para clasificar ataques. 

En el presente experimento se mantiene la misma arqui-
tectura de red neuronal que se referencia. Solamente va-
ría la cantidad de neuronas de la capa de entrada. Se 
realizas una selección de atributos y no se trabaja con 
el total de 41. Además en dependencia de las variantes 
de preprocesamiento varia la cantidad de neuronas en la 
capa de salida pues la cantidad de clases es diferente 
para cada variante. En la primera han sido clasificadas 
correctamente 124109 instancias para un 98.49%, e inco-
rrectamente 1864 instancias, lo que representa un 1.48%. 
En la variante 2 se obtiene un 98.58% de clasificación 
correcta sobre 124184 instancias y un 1.42% de clasifi-
cación incorrecta para 1789 instancias. Por último sobre 
la variante 3 los resultados arrojan un 98.49% de clasifi-
cación correcta sobre 124071 instancias y un 1.51% de 
clasificación incorrecta sobre 1902 instancias. 

Máquinas de Soporte Vectorial (SVM): en Li, et. al., (2012); 
Mukkamala, Sung & Ribeiro, 2005) aplican clasificadores 
basados en kernel3 a problemas de detección de anoma-
lías en redes de computadoras. Evalúan el impacto del 
tipo de kernel y de los valores de los parámetros en la 
exactitud con que clasifica los ataques SVM. La exacti-
tud varía con el tipo de kernel así como con los valores 
de los parámetros. Una vez ajustados apropiadamente 
estos valores se logran clasificar con gran exactitud los 
ataques. Los resultados obtenidos en KDD99 muestran 

3  Funciones que permiten convertir lo que sería un problema de 
clasificación no lineal en el espacio dimensional original, a un sencillo 
problema de clasificación lineal en un espacio dimensional mayor.
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que más del 99% de los ataques son detectados por 
este algoritmo se usan los 6 atributos más relevantes. 
Sin embargo los autores en su artículo no dan una des-
cripción detallada sobre sus experimentos. En Sung & 
Mukkamala (2003), usan SVM como clasificador en su 
propuesta de arquitectura de 3 capas para la detección 
de intrusos. En la última capa usan SVM multi-clase 
como clasificador para 4 categorías: Probe, DoS, U2R 
y R2L, se obtienen como resultados: 99.16 %, 97.65 %, 
76.32% y 46.53 %, respectivamente. Estos resultados 
son mejores que los ganadores de la competencia que 
evalua el conjunto de datos KDD99. Los resultados de 
los falsos positivos no están reportados ni analizados 
en su artículo. 

En esta experimentación se evalúa el algoritmo de SVM 
implementado en WEKA, conocido como SMO. Solo ha 
sido evaluada la variante 2 pues ese algoritmo es para 
tareas de clasificación binaria. Como resultado se obtuvo 
que 125242 instancias fueron clasificadas correctamen-
te, lo que representa un 99.42% de clasificación correcta, 
mientras que 731 instancias resultan mal clasificadas lo 
que representa un 0.58% del total. 

Árboles de decisión: se estudia la propuesta de Sindhu, 
Geetha & Kannan (2012), y se evalúa  el algoritmo de 
árboles de decisión implementado en WEKA conocido 
como J48. Sobre la primera variante mencionada la 
clasificación se realiza sobre las clases Probe, DoS, 
Normal, U2R y R2L. De un total de 124738 instancias, 
se logra una clasificación de 125847 instancias co-
rrectas para un 99.02%, y 1235 instancias incorrectas 
para un 0.98%. En la variante 2 se obtiene un 97.43% 
de clasificación correcta sobre 122735 instancias y un 
2.57% de clasificación incorrecta para 3238 instancias. 
Luego, sobre la variante 3 se logra clasificar correcta-
mente 120745 instancias, lo que representa un 95.85% 
y 5228 instancias fueron clasificadas incorrectamente 
para un 4.15%.

Sobre esas mismas variantes se evalúa también el algorit-
mo NaiveBayes, donde en la primera variante de un total 
de 125973 instancias, se logra una clasificación correcta 
de 123642 instancias para un 98.15%, y 2331 instancias 
incorrectas para un 1.85%. En la variante 2 se obtiene un 
98.5% de clasificación correcta sobre 124083 instancias 
y un 1.5% de clasificación incorrecta para 1890 instan-
cias. Luego,  la variante 3 logra una clasificación correc-
ta de 121224 instancias de un total de 125973, para un 
96.23%, y clasifica incorrectamente 4749 instancias lo 
que representa un 3.77%. 

Luego se estudian variantes propuestas de aprendiza-
je basado en instancias para la detección de intrusos 

(Garcia-Teodoro, et. al., 2009) y se evalúa el algoritmo de 
clasificación basado en instancias k vecinos más cerca-
nos (k-NN) implementado como IBK en WEKA sobre las 
diferentes variantes de preprocesamiento propuestas. 
Para ello se realiza la evaluación  de diferentes valores 
de k (3, 5, 7, 9, 11 y 13). Sobre la variante 1, con k=3 han 
sido clasificadas correctamente 123984 instancias para 
un 98.42%, e incorrectamente 1989, lo que representa un 
1.58%. En la variante 2 para ese mismo valor de k se ob-
tiene un 98.02% de clasificación correcta sobre 123479 
instancias y un 1.98% de clasificación incorrecta para 
2494 instancias. Por último sobre la variante 3 los resul-
tados arrojan un 97.94% de clasificación correcta sobre 
123378 instancias y un 2.06% de clasificación incorrecta 
sobre 2595 instancias.

Con k=5 fueron clasificadas correctamente 123938 ins-
tancias para un 98.38%, e incorrectamente 2035 de las 
mismas, lo que representa un 1.62%. En la variante 2 se 
obtuvo un 97.98% de clasificación correcta sobre 123428 
instancias y un 2.02% de clasificación incorrecta para 
2545 instancias. Por último sobre la variante 3 los resulta-
dos mostraron un 97.89% de clasificación correcta sobre 
123315 instancias y un 2.11% de clasificación incorrecta 
sobre 2658 instancias.

Con k=7 fueron clasificadas correctamente 123783 
instancias para un 98.26 %, e incorrectamente 2190, 
lo que representa un 1.74%. En la variante 2 para ese 
mismo valor de k se obtiene un 97.76% de clasifi-
cación correcta sobre 123151 instancias y un 2.24% 
de clasificación incorrecta para 2822 instancias. Por 
último sobre la variante 3 los resultados muestran un 
97.86% de clasificación correcta sobre 123277 ins-
tancias y un 2.14% de clasificación incorrecta sobre 
2696 instancias.

En la Tabla 2 se resumen los resultados de clasifica-
ción obtenidos por los algoritmos evaluados sobre las 
diferentes variantes de preprocesamiento. A partir de 
la misma puede hacerse un análisis que permite fu-
sionar los resultados de los algoritmos con las dife-
rentes variantes de preprocesamiento. Para la primera 
variante se obtiene mejor clasificación por parte del 
algoritmo de árboles de decisión J48, mientras que 
para la variante 2 resulta el algoritmo SMO de máqui-
nas de soporte vectorial. En la variante 3 la mejor cla-
sificación se obtiene con la Red Neuronal Perceptrón 
Multicapa (MLP).
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Tabla 2. Resultados de clasificación sobre las diferentes varian-
tes de preprocesamiento.

1 2 3

MLP 98.52% 98.58% 98.49%

SMO - 99.23% -

J48 99.02% 97.43% 95.85%

Naive Bayes 98.14% 98.5% 96.23%

k-NN (k=3) 98.42% 98.02% 97,94%

k-NN (k=5) 98.38% 97.98% 97.89%

k-NN (k=7) 98.26% 97.76% 97.86%

Detección de Intrusos en Entornos de Flujos de Datos

La experimentación en entornos estacionarios provee 
los criterios para el preprocesamiento de los datos, así 
como las bases para nuevas formas de extracción de 
conocimiento como es la generación de reglas a partir 
de los resultados obtenidos por algoritmos de árboles 
de decisión para su posterior implementación en sis-
temas basados en conocimiento. Sin duda resulta de 
gran utilidad pero dado el volumen de datos a analizar 
en tareas de detección de intrusos, en el que el tráfico 
de red es constante no se puede almacenar debido 
al gran volumen de información que implicaría, hace 
que metodologías de evaluación que dividen los datos 
para entrenamiento y pruebas como validación cruza-
da empleada anteriormente inmanejable pues los algo-
ritmos solo pueden acceder a los datos una vez. Es de-
cir, en la medida que arriban las instancias de tráfico. 
Esas características son propias de entornos de flujos 
de datos (Gama & Gaber, 2007; Gama, et. al., 2009; 
Shaker & Hüllermeier, 2012), además de estar carac-
terizados por datos arribando constantemente incluso 
de diversas fuentes, con tendencia a ser infinito, ocu-
rren variaciones de conceptos que son un cambio en 
la distribución caracterizada por la generación de los 
datos. De ahí que los algoritmos para estos entornos 
además de tener la capacidad de procesar los datos 
en tiempo real deben detectar la ocurrencia de varia-
ciones de concepto e implementar mecanismos para 
su tratamiento. 

Con el objetivo de acercar esta investigación a la 
realidad de la aplicación en cuestión, a partir del 
despliegue de la misma en entornos de reales, al ser 
una de las deficiencias de la implementación del en-
foque de aprendizaje automático para la detección 
de intrusos, comparamos en esta sección algoritmos 
de clasificación de flujos de datos para la detección 
de intrusos.

Para los entornos estacionarios existen varias metodo-
logías que permiten la evaluación y comparación de 
algoritmos de aprendizaje incluso en múltiples conjun-
tos de datos o variantes del mismo (Demsar, 2006). En 
el caso de los algoritmos de clasificación en entornos 
de flujos de datos han sido propuestas algunas me-
todologías y métricas para evaluar el rendimiento de 
los clasificadores (Bifet, Read, Žliobait, Pfahringer & 
Holmes, 2013; Gama, et. al., 2009; Gama, Sebastião & 
Rodrigues, 2013; Shaker & Hüllermeier, 2012). Existen 
dos metodologías de evaluación para estos entornos 
conocidas como: holdouty prequential, las mismas son 
combinadas con mecanismos de olvido como: venta-
nas deslizantes y factores de desvanecimiento, que 
son requeridos para una rápida y eficiente detección 
de variaciones de conceptos. Estudios comparativos 
sobre las metodologías antes referidas han defendido 
el uso de prequential con factores de desvanecimiento 
como mecanismo de olvido (Gama, et. al., 2009, 2013), 
se demuestran las ventajas de la misma para calcular 
el rendimiento de los algoritmos. Para ello se calculan 
como métricas: la tasa de error y la exactitud. A con-
tinuación se describen los resultados obtenidos a partir 
de evaluar varios algoritmos de clasificación de flujos de 
datos para la detección de intrusos en tiempo real.

Evaluación de los Algoritmos en Entornos de Flujos de 
Datos

Para la evaluación de los algoritmos en entornos de 
flujos de datos se utiliza el framework MOA (Massive 
Online Analysis) (Bifet, Holmes, Kirkby & Pfahringer, 
2010). Se mantienen todos los valores que tienen los 
parámetros por defecto. Se utiliza la metodología pre-
quential en la cual cada instancia es evaluada antes 
de que el algoritmo entrene con ella, se asegura que 
todas son utilizadas una vez para entrenar y otra para 
clasificar. Como mecanismo de olvido se utiliza un 
factor de desvanecimiento con un valor de 0.95 se ga-
rantiza así un tratamiento adecuado ante las variacio-
nes de concepto en el tráfico. 

Todas las experimentaciones se realizan sobre la va-
riante 2 de preprocesamiento pero en el conjunto de 
datos KDD99-10. Todas las experimentaciones se rea-
lizan sobre la variante 2 de preprocesamiento pero en 
el conjunto de datos KDD99-10. Los algoritmos eva-
luados fueron (Hoeffding Tree Rutkowski, Pietruczuk, 
Duda & Jaworski, 2013): HoeffdingTree, IBL Stream, 
Naive Bayes, Ozaa Boost. A continuación se mues-
tran gráficamente los resultados en cuanto a exactitud 
de clasificación obtenidos por cada uno. Primero se 
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muestran los resultados individuales y luego se mues-
tra una gráfica que contiene todos los resultados:

Figura 1. Resultados de la evaluación del algoritmo 
HoeffdingTree.

Figura 2. Resultados de la evaluación del algoritmo IBLStream.

Figura 3. Resultados de la evaluación del algoritmo Naive Bayes.

Figura 4. Resultados de la evaluación del algoritmo Ozaa Boost.

Figura 5. Comparación de todos los resultados.

A partir del análisis de las mismas se puede apreciar 
que existen variaciones de conceptos en las instancias 
50788, 58628, 73274 y 150925 aproximadamente. Todos 
los clasificadores evaluados las detectaron, pero no se 
recuperaron en igual medida ante las mismas. La meta 
clasificadora OzaBoost ofrece los mejores resultados con 
la recuperación de las variaciones de concepto como en 
el promedio de la exactitud de la clasificación. De esa 
manera se logra corroborar en otras investigaciones que 
muestran la superioridad de estos algoritmos (Zhang, 
Zhu, Shi, Guo & Wu, 2011); también en la detección de 
intrusos los resultados son relevantes.

Tabla 3. Media de clasificación correcta de los algoritmos eva-
luados en entornos de flujos de datos.

Algoritmos Media de 
clasificacióncorrecta

Hoeffding Tree 99.64 %
IBLStream 99.81 %
Naive Bayes 99.18 %
OzaaBoost 99.87 %
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CONCLUSIONES
La detección de intrusos bajo el enfoque de aprendizaje 
automático tiene varias deficiencias dada la naturaleza 
de la propia aplicación. A pesar de ello los investigadores 
continúan trabajando en lograr soluciones que permitan 
cubrir las mismas. Algo que resulta fundamental para 
el despliegue de estas soluciones es lograr que cada 
red, como sistema autónomo, haga la construcción de 
su propio conjunto de datos, lo cual debe actualizarse 
periódicamente debido a la diversidad de aplicaciones 
y al emergente crecimiento de las mismas, lo que puede 
provocar que el tráfico normal se clasifique cado como 
algún tipo de ataque. Así mismo surgen nuevos ataques 
y/o variantes de los ya conocidos. Existen varios conjun-
tos de datos disponibles para la evaluación de los algo-
ritmos pero ninguno logra caracterizar de manera general 
el tráfico de las redes. KDD99 y sus variantes son los más 
empleados en la investigación científica.

Existen varias soluciones comerciales para la detección 
pero la mayoría son basadas en firmas, pero solo detec-
tan ataques que ya tengan registrados. Lo adecuado es 
aplicar un enfoque de detección de anomalías a partir 
de determinar cuál es el algoritmo que mejores resulta-
dos ofrece sobre el conjunto de datos creado dentro del 
sistema autónomo. Para ello la evaluación de algoritmos 
en entornos estacionarios, a pesar de carecer de aplica-
bilidad cuando se refiere al fenómeno de tráfico en la red, 
requiere de menor infraestructura de cómputo, crea las 
bases para un criterio en cuanto a que algoritmos pueden 
resultar mejores, cuáles pueden ser las mejores variantes 
de procesamiento y cuáles serían las reglas de clasifi-
cación. Sirve de base para el aprendizaje automático a 
partir de flujos de datos de tráfico de red a pesar de que 
las metodologías de evaluación son diferentes. Luego, a 
partir del framework MOA puede construirse una solución 
personalizada para la red en cuestión, con la posibilidad 
de evaluar más de un algoritmo, incluso pudiendo desa-
rrollar nuevas variantes de los mismos.
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RESUMEN

Debido a que la cantidad de datos almacenados, de todo tipo, van en aumento exponencial, existe la necesidad 
de tener mecanismos eficientes para manipularlos y extraer conocimientos de ellos. La minería de datos es de las 
principales encargadas de este tipo de proceso y para hacer menos complejos sus procedimientos se han diseñado 
metodologías que los guíen. Debido a que estas metodologías son de propósito general en ellas no se describen 
cuestiones importantes como técnicas y algoritmos a usar en cada etapa. En la presente investigación, luego de un 
estudio comparativo, se escoge la metodología CRISP-DM para realizar su adecuación a problemas no supervisados 
tipo atributo-valor. De esta forma, reduciendo el dominio de aplicación, se logra llegar a un nivel de especificación más 
profundo en cada una de las seis fases que son propuestas originalmente, se ahorra así tiempo a los especialistas que 
se propongan realizar este tipo de actividad. Para demostrar el uso de esta adecuación y sus resultados acertados, es 
aplicada a un caso de estudio real, consistente en un grupo de pacientes diabéticos tipo 2, se obtienen resultados sa-
tisfactorios luego de hacer un análisis independiente por sexo. Los grupos encontrados representan diferentes niveles 
de riesgo en la evolución de la enfermedad, los que mejoran su proceso de prevención y diagnóstico.

Palabras clave: Minería de datos, CRISP-DM, agrupamiento, índices de validación, diabetes.

ABSTRACT

The amount of any kind of stored data is going in an exponential increment. That is why it is needed to create efficient proce-
dures to manipulate this data and extract knowledge from them. Data mining is in charge of this type of process and to make 
their procedures less complex. Methodologies have been designed to guide them. As these methodologies are general they 
do not describe important issues as techniques and algorithms to be used in each period. In the present research, after a 
comparative study, CRISP-DM methodology is selected to be adapted to un-supervised problems type attribute-value. In 
this way, by reducing the application domain, it is achieved a deeper specification level in each of the six phases which were 
originally proposed, so time of specialists with the purpose of doing this kind of activity,  is saved.   To demonstrate the use of 
this adaptation and its successful results, it is applied to a real case study, consisting in a group of type 2 diabetic patients in 
which satisfactory results are achieved after an independent analysis by sex. The groups found represent different levels of 
risk factors in the disease evolution who improve their prevention process and diagnosis.

Keywords: Data mining, CRISP-DM, clustering, validation index, diabetes.
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INTRODUCCIÓN
La cantidad de información continúa creciendo; sin em-
bargo, la habilidad de los humanos para procesarla y 
asimilarla permanece constante. Además, la información 
en sí misma tiene pocas ventajas, su sistematización, in-
corporación y utilización son los elementos que aportan 
su valor añadido: el conocimiento. Es necesario crear sis-
temas que generen conocimiento, para asegurar el uso 
productivo de la información y guiar una toma de decisio-
nes óptima.

Es obvia la incapacidad del hombre de procesar y extraer 
nueva información de grandes cantidades de datos, por 
lo que surge un importante campo la Minería de Datos. 
La Minería de Datos (MD) o KDD (KnowledgeDiscovery 
in Databases) como se le comienza a llamar a inicios del 
año 1996, se define como el proceso de extraer cono-
cimiento útil y comprensible, previamente desconocido, 
desde grandes cantidades de datos almacenados en dis-
tintos formatos (Gorunescu, 2011).

Los procesos de MD tienen muchas veces implícitos téc-
nicas de aprendizaje que, de acuerdo con la definición 
dada por Michalski en 1986, es la habilidad de adquirir 
nuevo conocimiento, desarrollar habilidades para anali-
zar y evaluar problemas mediante métodos y técnicas, 
así como también por medio de la experiencia propia; se 
requiere del aprendizaje entendible para un hombre.

Dependiendo del esfuerzo requerido por el aprendiz (o 
número de inferencias que necesita sobre la información 
que tiene disponible) han sido identificadas varias estra-
tegias. Las más estudiadas y conocidas de estás clasi-
ficaciones son (Russell & Novig, 2009): aprendizaje por 
instrucción, aprendizaje por deducción, aprendizaje por 
inducción. Del último hay dos tipos principales: aprendi-
zaje con ejemplos o supervisado y aprendizaje por obser-
vación y descubrimiento o no supervisado.

Se entiende por aprendizaje supervisado: cuando un al-
goritmo produce una función que establece una corres-
pondencia entre las entradas y las salidas deseadas del 
sistema. Por tanto, las bases de estos sistemas están 
formadas por las características (rasgos) de los ejem-
plos y la clasificación (clases o categoría) a la que estos 
pertenecen.

Por otro lado, aprendizaje no supervisado: es cuando todo 
el proceso de modelado se lleva a cabo sobre un conjun-
to de ejemplos formado tan solo por entradas al sistema, 
es decir, sus rasgos. No se tiene información sobre las 
categorías o clasificación de esos ejemplos. Constituye 
un tipo de aprendizaje por observación y descubrimien-
to, donde el sistema de aprendizaje analiza una serie de 

entidades y determina que algunas tienen características 
comunes, por lo que pueden ser agrupadas formando un 
concepto. Luego se pueden utilizar los datos ya clasifi-
cados o etiquetados para confeccionar herramientas o 
modelos que sin esta catalogación no tienen sentido. O 
bien la propia división en clases de los ejemplos puede 
representar un resultado sustancial, debido a que pueden 
llevar a conclusiones a especialistas en el tema.

El proceso de MD involucra numerosos pasos e incluye 
muchas decisiones que deben ser tomadas por el usua-
rio. Entre ellas, se dice que la adecuación de los datos 
para la utilización de las técnicas de descubrimiento de-
manda el 70% del esfuerzo. Para organizar este proceso 
han surgido varias metodologías o procedimientos que lo 
guían. Dentro de las más usadas se encuentran: Proceso 
KDD, CRISP-DM y SEMMA. 

En el presente trabajo, luego de un estudio comparativo 
entre las metodologías estudiadas, se escoge CRISP-DM 
para adecuarla para la categorización de conjuntos de 
datos no supervisados tipo atributo – valor, debido a que 
las metodologías y procedimientos de MD de la literatura 
estudiados son todas de propósito general; no contienen 
en ellas especificaciones como las técnicas y algoritmos 
a utilizar en cada problema específico y esto hace com-
pleja su utilización.

DESARROLLO
Para tomar la decisión de cual metodología de MD utilizar 
para adecuarla a solucionar los problemas enunciados 
en el presente trabajo, se describen y comparan a con-
tinuación tres de estas. Primeramente el proceso KDD 
(Fayyad, Piatetsky-Shapiro & Smyth, 1996), este es ite-
rativo e interactivo. Se dice iterativo ya que la salida de 
algunas fases puede retornar a pasos anteriores y porque 
a menudo son necesarias varias iteraciones para extraer 
conocimiento de alta calidad. Se habla de interactivo por-
que el usuario, o generalmente el experto del dominio del 
problema, deben ayudar en la preparación de los datos, 
validación del conocimiento extraído, entre otros. 

El proceso se organiza en torno a cinco fases, en la pri-
mera, selección, es donde se determinan las fuentes de 
información que pueden ser útiles y donde conseguir-
las. Dado que los datos provienen de diferentes fuentes, 
pueden contener valores erróneos o faltantes. Estas si-
tuaciones se tratan en la fase de pre-procesamiento, en 
la que se eliminan o corrigen los datos incorrectos y se 
decide la estrategia a seguir con los datos incompletos. 
En la siguiente fase se realizan trasformaciones a los da-
tos usando métodos de transformación o reducción de 
dimensiones.
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En la fase minería de datos se decide cuál es la tarea 
a realizar (clasificar, agrupar, etc.) y se elige el método 
que se va a utilizar para buscar los patrones de interés. 
En la fase de evaluación e interpretación se valoran los 
patrones y se analizan por los expertos, y si es necesario 
se vuelve a las fases anteriores para una nueva iteración. 
Esto incluye resolver posibles conflictos con el conoci-
miento que se disponía anteriormente.

Por otro lado la metodología CRISP-DM (Cross-Industry 
Estándar Processfor Data Mining: Procedimiento Industrial 
Estándar para realizar Minería de Datos), es creada en 
el 2000 por el grupo de empresas SPSS, NCR y Daimer 
Chrysler. Es de distribución libre lo que le permite estar 
en constante desarrollo por la comunidad internacional. 
Además resulta independiente de la herramienta que se 
utilice para llevar a cabo el proceso de MD. Es amplia-
mente usado por los miembros de la industria. El mo-
delo consiste en seis fases definidas de manera cíclica 
(Chapman et. al., 2000): análisis del problema, compren-
sión de datos, preparación de datos, modelado, evalua-
ción y despliegue.

Las seis fases no son rígidas en procedimiento, de hecho 
muchas veces existe retroalimentación entre diferentes 
fases. Depende en gran medida la salida de una fase 
para saber que cual etapa o tarea de la etapa se va a 
seguir a continuación. Además analistas experimentados 
no necesitan aplicar cada una de las etapas al problema 
en cuestión.

Por último se analiza SEMMA que, comenzando con una 
representación estadística de los datos, pretende facilitar 
la exploración estadística, las técnicas de visualización, 
seleccionar y transformar las variables más significati-
vas en la predicción, modelar las variables para predecir 
salidas y finalmente confirmar la precisión del modelo. 
Evaluando la salida de cada etapa en este proceso se 
puede determinar cómo modelar nuevas interrogantes 
levantadas por los resultados anteriores. Por eso, puede 
procederse a la fase de exploración para un refinamien-
to adicional de los datos. Sus fases son: muestro, explo-
ración, manipulación, modelación y evaluación (Olson & 
Delen, 2008).

Al hacer un análisis del uso, a nivel mundial, de las me-
todologías de MD se encuentra con que CRISP-DM es la 
más seguida y referenciada de todas. Esto se corrobora 
por una encuesta realizada por el portal para análisis de 
datos KDnuggets en el 2014 (“Data Mining Community’s 
Top Resource,” 2014). Compara particularmente las 
etapas del proceso KDD con las de SEMMA se puede, 
inicialmente, afirmar que son equivalentes y se exami-
na más profundamente. Las cinco etapas de SEMMA 

pueden ser vistas como una implementación práctica de 
las cinco fases del proceso KDD, lo que en este caso está 
directamente ligado al software de SAS Enterprise Miner 
(Azevedo & Santos, 2008).

Se puede decir, por último, que CRISP-DM y SEMMA 
pueden ser vistas como implementaciones del proceso 
KDD. Con un primer acercamiento podemos pensar que 
CRISP-DM es más completa que SEMMA, pero median-
te un análisis más profundo se puede ver que las eta-
pas que están presentes en la primera pueden ser vistas 
como fases implícitas dentro de la metodología SEMMA.

Se concluye, entonces, que todas las metodologías ana-
lizadas son de propósito general para realizar procesos 
de MD a toda la gama de problemas que pueden presen-
tarse, pues no especifican en ninguna de sus fases, eta-
pas o tareas como métodos, algoritmos o técnicas usar 
en dependencia de las situaciones particulares que se 
presenten. Sin embargo, se considera a CRISP-DM más 
oportuna para realizar su adecuación a problemas no su-
pervisados tipo tributo - valor pues es de libre distribución 
y no es dependiente de la herramienta que se utiliza; ade-
más es ampliamente la más usada dentro de la comuni-
dad científica.

Adecuación de la metodología CRISP-DM

Se ve a continuación la adecuación de la metodología 
CRISP-DM para aplicarla a problemas no supervisados 
tipo atributo-valor.Esta consta de seis fases: análisis del 
problema, comprensión de los datos, preparación de los 
datos, modelado, evaluación y despliegue; aunque es 
importante recordar que las fases no son rígidas y que 
pueden existir retroalimentación entre ellas. 

En Chapman, et. al (2000), manual de usuario de la me-
todología CRISP-DM, se describe esta paso por paso. En 
ese documento se aprecia que la guía está enfocada a 
toda la amplia gama de problemas de MD. Por tanto, en 
cada fase los autores solo describen los procedimientos 
a realizar de manera muy general, pueden usarlas en 
problemas supervisados, no supervisados, de minería de 
texto, etcétera. Se desarrolla a continuación el contenido 
de cada una de las fases particularizadas para los pro-
blemas que se ocupan en la presente investigación, se 
llega a un grado de especificidad más profundo.

En la fase I, análisis del problema, se trata de comprender 
el negocio, donde se identifica la expectativa del cliente 
con el proceso de MD. Se determinan los objetivos y la 
producción del plan del proyecto. Para determinar los ob-
jetivos se debe distinguir los beneficios que se brindaran 
a la institución, organismo, empresa o cliente de forma 
general, que desea obtener información útil a partir de 
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datos no supervisados. Es por ello, que esta parte del 
proceso es imprescindible el diálogo con los expertos del 
área del conocimiento en que se encuentra, se ofrece ex-
plicación de lo que se necesita para lograr lo que ellos 
esperan; así como las potencialidades de los resultados 
a obtener. Es necesario precisar desde el comienzo si 
se tiene alguna idea de cómo quedan conformados los 
grupos o su cantidad, por hipótesis de variables que son 
relevantes, problemas similares que se han solucionado, 
etcétera; para entonces encausar el proceso hacia ese 
objetivo. Pero en muchas ocasiones solo se tiene la mate-
ria prima pero no se sabe que puede sacarse de ella, se 
tienen en este caso metas mucho más amplias. 

Es provechoso definir en este momento cómo es utilizado 
el conjunto de datos una vez realizado todo el proceso 
y categorizadas las instancias. Si con el solo hecho de 
haberlos dividido en grupos es ya suficiente como para 
brindar información relevante o esto, por sí solo, no es su-
ficiente y es necesario utilizarlos para crear algún modelo 
computacional con técnicas estadísticas o de aprendi-
zaje automático, por ejemplo. También este momento se 
puede tomar la decisión de que herramientas de MD son 
utilizadas en todo el proceso.

Durante la fase II, comprensión de los datos, se obtie-
ne una visión más realista del conjunto de casos del que 
se extrae el conocimiento. En Chapman, et. al (2000), se 
orienta mediante la ejecución de tareas como: la recolec-
ción de los datos iniciales, describir y explorar los datos y 
verificar su calidad. Se analiza a continuación como rea-
lizar estas actividades en los problemas no supervisados 
tipo atributo-valor.

Una vez identificadas las líneas a seguir el primer paso 
es obtener los datos. Si se encuentren sin digitalizar, hay 
que transformarlos a este formato, o si se encuentran en 
algún formato digital pero que no sea en forma de tabla 
(cada columna un atributo y cada fila un caso) se debe 
llevar a este estilo. El segundo paso es describir los datos 
de modo que se pueda identificar de manera general sus 
características. Es recomendable para ello la creación de 
una estructura como la mostrada en la tabla 1, donde de 
conjunto con los especialistas del dominio de aplicación 
se pueda realizar una primera selección de las variables 
importantes para el problema en cuestión. Atributos mu-
chas veces presentes como identificadores, nombres pro-
pios, direcciones, fechas, etcétera, en la mayoría de los 
casos carecen de relevancia para el problema. Se dejan 
solamente las variables que evidentemente pueden influir 
en los patrones deseados a reconocer. De igual forma el 
tipo de las variables es importante para el tipo de técnica 
que se puede aplicar a la base de conocimiento que se 

está creando y además para saber las transformaciones 
que pueden hacerse más adelante a estos datos.

Tabla 1. Ejemplo de la descripción de las variables. 

Identificador
Descripción Tipo Relevancia

Variable 1 Descripción 1 Nominal Relevante

Variable 2 Descripción 2 Numérica No relevante

… … … …

Variable n Descripción n Nominal Relevante

Durante esta tarea se realizan análisis de visualización 
mediante representaciones espaciales, se analizan grá-
ficos de dispersión, histogramas, entre otros, de algunas 
variables. También es esta una vía de comprobar si el 
conjunto de datos sobre el que se trabaja concuerda con 
la teoría del dominio y no posee errores. Con el análisis de 
simples estadísticas como media y moda de las variables 
declaradas como más relevantes por los especialistas 
pueden indicar el camino correcto.

Es en la fase III, preparación de los datos, en la que se 
seleccionan, limpian, construyen, integran y da la forma 
final a los datos. Los criterios para esta selección inclu-
yen: la importancia para el cumplimiento de los objetivos 
de la MD, la calidad, y las restricciones técnicas como 
límites sobre el volumen de datos o los tipos de datos. 
Este proceso incluye no solo la selección de las variables 
sino también de los casos. 

Primeramente es pertinente realizar un análisis sobre los 
valores perdidos en la muestra, existen varias opciones 
y tratamientos. En casos donde en una misma variable 
haya un porciento muy elevado de estos puede valorar-
se el eliminar esta variable de la muestra; el mismo trata-
miento puede hacerse en el caso de las instancias; esta 
es llamada: variante de eliminación (case deletion, CD). 
También puede reemplazarse estos por la media, en el 
caso de variables continuas, o por la moda, en el caso 
de las nominales; llamada imputación de la media (Mean 
Imputation, MI) (Cios, Pedrycz, Swiniarski & Kurgan, 
2007). Muy parecida a esta última es la imputación de 
la mediana (Median Imputation, MDI) se sustituye por la 
mediana el ausente (Acuna & Rodriguez, 2004). Se ha-
llan además métodos que estiman estos valores perdi-
dos como la imputación de KNN (KNN Imputation, KNI) 
(Batista & Monard, 2002) y el EMImputation descrito en 
Schafer (1997).

Es el momento ahora de aplicar filtros que modifiquen la 
muestra al tratar que la obtenida pueda ser mejor gene-
ralizada por los métodos de agrupamiento. Los análisis 
para trabajar con las instancias pueden incluir buscar en 
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la muestra valores atípicos y extremos. Estos valores pue-
den aparecer de cinco formas diferentes:

 • Tipo A (Punto extremo): forma más simples.

 • Tipo B (Extremo contextual): si una instancia de los 
datos es una rara ocurrencia respecto a un contexto 
específico de los datos y es normal respecto a otro.

 • Tipo C (Extremo colectivo): es el caso en el que una 
instancia de los datos individualmente no es anómala 
pero de conjunto con la totalidad de los datos sí es un 
extremo.

 • Tipo D (Extremo real): estas son las observaciones rui-
dosas que son de interés en el sistema que se analice. 
Por tanto, no se deben tratar bajo el concepto de ruido 
sino el de extremos reales.

 • Tipo E: (Extremo de error): es el caso en el que algu-
na observación es denominada incorrectamente como 
extremo, debido a algo inherente al problema en cues-
tión o fallo. 

Existen dos partes en el proceso de lidiar con los datos 
ruidosos: encontrarlos y tratarlos. Para encontrarlos en 
Malik, Sadawarti & Singh (2014), se describen varias es-
trategias: basadas en proximidad, paramétricas, no para-
métricas, entre otras. Luego para el tratamiento de estos 
el procedimiento es muy parecido al caso de los valores 
ausentes, se pueden: ignorar, filtrar (eliminar o reempla-
zar, las filas o columnas), reemplazar el valor o hacerlo 
discreto.

Además, los datos a menudo son representados por una 
gran cantidad de atributos en muchas áreas, el proble-
ma que nos ocupa no es una excepción. En la práctica 
no todos los rasgos son relevantes e importantes para la 
tarea de aprendizaje, muchos de ellos son a menudo  re-
dundantes, correlacionados e incluso ruido en ocasiones, 
lo que puede traer consigo efectos negativos como so-
bre entrenamiento, baja eficiencia y desempeños. Existen 
métodos de selección y extracción de rasgos específicos 
para los problemas de aprendizaje no supervisados, al-
gunos de ellos son: Laplacian Score (He, Cai & Niyogi, 
2005), selección de rasgos multi-grupo (Cai, Zhang, & 
He, 2010), selección de rasgos discriminativa no super-
visada (Yang, Shen, Ma, Huang & Zhou, 2011), Selección 
de rasgos discriminativa no negativa (Li, Yang, Liu, Zhou 
& Lu, 2012) y Selección de rasgos robusta no supervisa-
da (Qian & Zhai, 2013).

Es válido también nivelar el comportamiento de las varia-
bles estandarizando los datos, en caso de que determi-
nadas variables pueden tener un peso mayor que otras, 
simplemente porque la unidad de medida en que apare-
cen dan lugar a puntuaciones con valores relativamente 

altos en comparación con los de las otras. Pero cuando 
los rasgos vengan en la misma escala, tales como, pun-
tuaciones de ítem en un cuestionario o porcentajes, no es 
aconsejable la estandarización. Es apropiado igualmen-
te darle un orden aleatorio a los ejemplos de la muestra 
pues hay algoritmos de agrupamiento que son sensibles 
al orden de entrada de los datos.

Se sugiere para el caso de variables nominales cuyos do-
minios tienen múltiples valores, modificar esta situación 
codificando valores y creando nuevas variables, siempre 
que en el problema no se necesiten todos estos valores 
e incluso pueda oscurecer lo que realmente se desea re-
presentar. Por ejemplo, se puede tener una variable no-
minal con cinco posibles valores, uno es que la caracte-
rística no está presente y los demás cuatro son diferentes 
atenuaciones de esa característica cuando está presen-
te; es posible que solo se necesite saber si el rasgo está 
presente o no. Entonces es el momento de codificar esta 
variable como una nueva con solo dos valores: presente 
la cualidad y no presente.

Existen casos donde debe realizarse recodificación de 
variables continuas, por ejemplo, es posible que varios 
atributos estén presentes en los datos solo porque son 
utilizados para calcular un valor que es realmente el cen-
tro de atención. Es recomendable entonces calcular ese 
valor para cada caso, añadirlo como una columna y elimi-
nar las demás menos representativas.

Es muy recomendable que para la siguiente fase pa-
sen varios archivos de datos con cada uno de los filtros 
que se hayan aplicado e incluyendo en estos uno con 
todas las variables clasificadas como relevantes; puesto 
que en ocasiones el filtrado, selección y extracción de 
casos y variables puede traer consecuencias negativas 
en lugar de positivas debido a pérdida de información. 
Experimentando luego con toda la gama de datos se está 
garantizando una mayor variabilidad en los resultados fi-
nales y por ende mayor calidad en la solución encontrada.

La fase IV, modelado, constituye la cúspide en el proceso 
de descubrir el conocimiento. Es aquí donde los algorit-
mos cavarán y se adentran en los casos preparados y 
extraen el preciado producto: la información. Se cumple 
esta función al realizar tareas como: seleccionar las técni-
cas de modelado, generar la prueba de diseño, construir 
y evaluar el modelo (Chapman, et. al, 2000).

La selección de los métodos de agrupamiento que se van 
a utilizar en el proceso de MD es de las partes más difí-
ciles del proceso y de las más determinantes también. 
Dependen en gran medida de la experiencia del ingeniero 
del conocimiento y de lo bien  que se conozcan los datos; 
por ello si hasta el momento no se tiene idea alguna de 
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cómo se comportan estos últimos, los análisis como gra-
ficado, análisis de distribuciones estadísticas y de cuáles 
variables son más influyentes son recomendables. Es vá-
lido aclarar que no hay una forma determinista de elegir 
las técnicas a utilizar, la variedad en la experimentación y 
la correcta evaluación es la que dice la última palabra. No 
obstante en esta sección se dan algunas sugerencias de 
cómo escoger estos métodos:

 • Si no se tiene idea de la cantidad de grupos que se 
quieren obtener es recomendable utilizar las técni-
cas que los estiman como: mountainclustering (Yager 
& Filev, 1994), Expectation Maximization (Dempster, 
Laird, & Rubin, 1977) o el Conglomerado en dos fases 
(Bacher, Wenzig, & Vogler, 2004). La mayoría de estos 
métodos lo que hacen es ir variando el número de gru-
pos, dentro de un rango lógico o dado por el usuario, 
y evaluando el agrupamiento con un índice de valida-
ción interno en cada caso. Luego es escogido el que 
mejor evaluado haya sido. Por lo que, si se dispone de 
la implementación de medidas de evaluación internas 
del agrupamiento puede lograrse con cualquier algo-
ritmo el mismo comportamiento de manera manual, 
o la implementación para que este funcione de esta 
forma no debe ser compleja. Si las predicciones de 
estas técnicas no coinciden en el mismo número de 
grupos puede escogerse el rango de posibilidades 
entre la menor estimación y la mayor para comenzar a 
experimentar.

 • Si el volumen de los datos es elevado se puede es-
coger métodos como el K-medias (MacQueen, 1967), 
BIRCH ( Zhang, Ramakrishnan & Livny, 1996) y los 
Self-OrganizingMaps (Kohonen, 1995). 

 • Si con los anteriores los resultados no son buenos 
atendiendo a las medidas de evaluación internas una 
selección o extracción de rasgos más profunda puede 
mejorar los resultados.

 • Escoger la función de distancia para los métodos de 
agrupamiento que mejor se adecue, con la caracte-
rística de los datos y los resultados que se desean al-
canzar con el agrupamiento, es clave para cumplir los 
objetivos de la MD. En Deza & Deza (2006), se expone 
un compendio detallado de una gran cantidad con sus 
definiciones matemáticas, semántica, entre otros deta-
lles. Si luego de una amplia experimentación si se uti-
lizan varias funciones de distancia y similitud los resul-
tados no son satisfactorios, puede valorarse entonces 
la opción de aprender una nueva función de distancia 
que se ajuste mejor a los datos con los que se trabaja, 
en Brown, Liu, Brodley & Chang (2012), se confeccio-
na un procedimiento para lograr este objetivo.

 • Si con los primeros acercamientos al agrupamiento 
los resultados evaluados con las técnicas pertinentes, 

son convincentes, es el momento de escoger uno o 
varios agrupamientos con el visto bueno de los exper-
tos. Pero si no obtiene resultados promisorios se debe 
probar una mayor variabilidad en los parámetros y de 
métodos de forma general hasta alcanzar un resultado 
satisfactorio.

Luego de realizar la experimentación con las técnicas se-
leccionadas es necesario generar las pruebas del diseño, 
pues los resultados son, desde un acercamiento inicial, 
grupos arbitrarios. Algunos de ellos están mejor forma-
dos que otros. Una manera de determinarlo es aplicar a 
los conglomerados formados los índices de validación in-
terna tales como: Ball &Hall (1965); Calinski & Harabasz 
(1974); Dunn (1974); Hartigan (1975); Davies & Bouldin 
(1979); y Halkidi & Vazirgiannis (2001).Estos permiten 
verificar si la estructura de los grupos producido por un 
algoritmo colocan adecuadamente los datos. La función 
que ejecuta los índices internos tiene como parámetros 
principales: una matriz de datos (donde cada columna 
representa un rasgo y las filas las instancias) y un vector 
con las etiquetas de las clases conformadas por los algo-
ritmos. La idea más sencilla es escoger el agrupamiento 
de mayor cantidad de índices con mejores valores; pero 
puede también hacerse un ordenamiento por el promedio 
del ranking que le da cada índice de validación a cada re-
sultado. La idea es obtener, de alguna forma, una mues-
tra prometedora, del total de resultados, para mostrársela 
a los expertos del negocio.

Luego solo queda experimentar con las técnicas seleccio-
nadas y los datos; es importante hacerlo con cada algo-
ritmo lo más que se pueda dentro de los parámetros lógi-
cos que el problema muestre. Esto se logra básicamente 
variando los parámetros de cada una de las técnicas, se 
pueden obtener varios agrupamientos con una misma 
elección de algoritmo. Luego seleccionar las muestras 
más prometedoras, como se explica anteriormente, con 
la utilización de los índices de validación internos.

Es en la fase V, evaluación, en los que se analizan los 
agrupamientos seleccionados como más promisorios en 
la etapa anterior, no debe ser únicamente el que queda 
en primer lugar luego del ordenamiento según los índi-
ces de validación, sino una muestra de estos. De con-
junto con los especialistas en el dominio se selecciona 
el que mejor soluciona las necesidades existentes y por 
tanto se comprueba el más útil de la modelación realiza-
da. Para ello pueden realizarse análisis de los centroides 
de los grupos, comportamientos de las variables dentro 
de un mismo conglomerado, distribución de las clases, 
entre otros. En este punto pueden descubrirse cuestio-
nes importantes que pueden hacer que el proceso de MD 
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regrese a la fase de modelado, o incluso anteriores, con 
un enfoque diferente.

Por ejemplo, puede que luego de todos los análisis reali-
zados se tiene  una idea más clara de la cantidad de gru-
pos a construir. O que los agrupamientos encontrados no 
brindan información novedosa o útil al cliente; en puntos 
como este último, en el que el agrupamiento es realizado 
por la predominancia de una variable y los grupos crea-
dos son muy triviales. Puede pensarse repetir el proce-
so, ahora se toman los conglomerados construidos como 
conjuntos de datos independientes. También puede con-
siderarse, en caso de tener clases desbalanceadas, el 
unir dos o más de estas para conformar un agrupamiento 
con más sentido.

Por último se tiene la fase VI, despliegue, con el objetivo 
de desplegar los resultados de la MD, se concluye que 
estrategia es el momento de documentar todo lo realiza-
do y unir todos los reportes que el equipo de trabajo ha 
realizado independientemente. Todo esto es necesario 
para trazar una estrategia de monitoreo y mantenimiento 
del proceso, pues pasado un determinado tiempo pue-
den comenzarse a cometer errores con los resultados de 
la minería pues los comportamientos datos puede variar.

Caso de estudio

Con el objetivo de comprobar el desempeño y guía de la 
adecuación realizada a la metodología CRISP-DM a pro-
blemas no supervisados tipo atributo-valor, descrita ante-
riormente, se decide aplicar esta a un caso de estudio, el 
cual consta de en un grupo de pacientes diabéticos tipo 2 
de la provincia de Cienfuegos. Se muestra a continuación 
cómo se procede en cada una de las fases se toma como 
guía lo descrito en la sección anterior.

Luego del análisis con los expertos se extrae como resul-
tado de la fase I el objetivo de la minería: mejorar el pro-
ceso de diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2 (DM), 
permite que este se haga en etapas tempranas de la en-
fermedad o aún antes de su debut, en las áreas de aten-
ción primaria de Cienfuegos. Por tanto la meta que rige 
el proceso de MD es identificar grupos existentes dentro 
de los datos, para luego de categorizados estos puedan 
obtener comportamientos comunes de los pacientes en 
cada conglomerado. Además con el nuevo conjunto de 
datos, ya clasificado, pueden construirse modelos de 
predicción utilizando el propio resultado del agrupamien-
to o técnicas supervisadas. Otro punto importante es la 
herramienta a utilizar en el proceso de MD, en este caso 
es elegida WEKA, debido a que es de distribución libre 
desarrollada bajo licencia GPL, lo cual ha impulsado que 
sea una de las plataformas más utilizadas en el área en 
los últimos años. Además de su facilidad para añadir 

extensiones y modificar métodos gracias a su filosofía de 
paquetería para lograr esto sin la necesidad de modificar 
el núcleo de la aplicación.

Como resultado de aplicar la fase II, comprensión de da-
tos, se cuenta con una idea clara de la información con-
tenida y de las dificultades que estos presentan. Se hace 
posible la corrección de algunas de estas dificultades, 
con el propósito de mejorar su calidad. Por ejemplo, de 
77 características iniciales que se poseían de cada caso 
(paciente) fueron identificadas como relevantes solo 37. 
Es comprobada la correspondencia entre el comporta-
miento en los datos y la teoría de las ciencias médicas, 
verificadas mediante análisis de moda de la variable 
sexo, promedio a la de edad, entre otras de las variables 
consideradas significativas en estos pacientes.

Durante la fase III, se realizaron tareas como la de se-
lección de los datos, en la que se decide usar las 37 va-
riables descritas como relevantes de la fase anterior. Por 
otro lado de los 1951 pacientes iniciales que se dispone 
luego de realizar un análisis de valores atípicos, se utiliza 
el filtro Interquartile Range, con la eliminación de 18 casos 
de la muestra. Además en la muestra solo el 30% de los 
casos tienen todos sus atributos sin valores perdidos, por 
lo que son utilizados los filtros no supervisados de atribu-
tos que ayudan a mejorar esta situación. Para el caso de 
las variables numéricas fue el EMImputation que utiliza el 
algoritmo de maximización esperada para sustituir los va-
lores perdidos por los que se considera más adecuados. 
Para los atributos discretos se usa el Replace Missing 
Values que sustituye los valores ausentes por la moda. 
Por último se pasa a estandarizar las variables mediante 
el filtro Standardize, cuyo resultado es que todos los atri-
butos numéricos pasan a tener media cero y desviación 
estándar uno.

Lo primero a realizar en la fase IV es la selección de las 
técnicas de modelado, que permite definir qué algoritmos 
de la herramienta WEKA se utilizan para determinar los 
grupos en los diabéticos tipo 2. La aplicación cuenta con 
varias técnicas implementadas, para un primer acerca-
miento al problema (si los resultados no son satisfactorios 
se realizarán análisis más profundos) se utilizarán:

 • EM (Simple Expectation Maximization): para tener una 
estimación inicial de la cantidad de grupos a conformar.

 • Cascade SimpleKMeans: también estima la cantidad óp-
tima de grupos realiza varios agrupamientos (utiliza como 
base el algoritmo K-medias) y escoge el mejor al aplicarle 
la medida de validación interna Calinski y Harabasz.

 • SimpleK Means: implementación del algoritmo 
K-medias.
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 • Farthes tFirst: variantedel k-medias.

 • LVQ: implementación de Learning Vector Quantization.

 • Self OrganizingMap: implementación de los mapas 
auto-organizados de Kohonen.

El resultado de las técnicas seleccionas son grupos de pa-
cientes, algunos de los cuales están mejor conformados 
que otros, por lo que en este punto se generan pruebas 
para estos resultados. Para ello se utiliza una nueva funcio-
nalidad añadida a WEKA: ClusterValidation, la que tiene im-
plementada cinco índices de validación interna: Ball & Hall 
(1965); Calinski & Harabasz (1974); Dunn (1974); Hartigan 
(1975); Davies-Bouldin(1979), y debido a la no existencia 
de estos en la aplicación. De esta forma se evalúan los 
índices a cada uno de los resultados. Luego se realiza un 
ranking de cada agrupamiento por cada una de las medi-
das y serán escogidos, para el análisis de los expertos, los 
que mejor promedio de este ranking hayan tenido.

El próximo paso es ejecutar las técnicas, para luego de-
terminar la calidad de los resultados desde una mirada 
técnica. Para ello se realiza primeramente una experimen-
tación con el total de los casos. Se aplica el algoritmo EM 
con la opción que estima la cantidad de grupos y el Casca 
de SimpleK Means que posee esta misma funcionalidad. 
Con la utilización de estos resultados se pasa a ejecutar 
las demás técnicas, a las que hay que especificarle ma-
nualmente la cantidad de grupos, se varía este valor entre 
dos y cuatro, que son los resultados de las dos anteriores. 

Lo próximo es pasar a la fase V, evaluación, en la que al ha-
cer un análisis de los agrupamientos que quedaron en pri-
mer y segundo lugar, resultan en poner en un conglomerado 
a los pacientes que son hombres y en otro a las mujeres. 
Incluso con el análisis de los resultados que se encuentran 
en el lugar tercero y cuarto, en los que los agrupamientos 
fueron de tres y cuatro grupos respectivamente, se obser-
va que hay un gran desbalance de las clases obtenidas; la 
mayoría de los elementos se agrupan en dos grupos y estos 
están determinados en su mayoría por el sexo igualmente. 

Al presentar los resultados a los expertos se determina 
que este agrupamiento no aporta información útil para el 
diagnóstico temprano de la diabetes. Entonces, median-
te la adecuación de la metodología realizada, que dice 
si puede haber retroalimentación entre una fase posterior 
con una anterior, se determina dividir el conjunto de da-
tos en dos, un conjunto de hombres y uno de mujeres. 
A estos nuevos conjuntos se le aplican las fases IV y V, 
respectivamente, para tratar de obtener clases útiles para 
el diagnóstico temprano de la DM.

Durante la fase IV, en este caso con el conjunto dividi-
do por sexo, las técnicas seleccionadas, las pruebas de 

diseño para validar el agrupamiento y la experimentación 
con los datos se realizan de la misma forma que la pasa-
da vez de la realización de esta etapa.

En la fase V nuevamente se comprueba si son útiles o no 
los modelos resultantes para el diagnóstico temprano de 
la DM tipo 2, se verifica el cumplimiento de los objetivos 
de la MD. Atendiendo a que el análisis es por sexo, en 
este caso los resultados se analizan de manera indepen-
diente en los conjuntos.

En el caso de los hombres el resultado logrado por el al-
goritmo EM con tres grupos es el que propone la conglo-
meración más adecuada para el diagnóstico de la DM, de 
acuerdo al criterio de expertos. Este conforma tres grupos 
distribuidos como se muestra en la Figura 1a. Obesidad, 
50 años de edad como promedio, antecedentes familia-
res de diabetes mellitus e hipertensión arterial (HTA) son 
características comunes de los hombres de estos grupos. 
No obstante, existen en los pacientes de cada uno de 
estos conjuntos diferencias significativas.

En el grupo 1 se encuentran los hombres con un peso pro-
medio de 86.27 Kg y un índice de masa corporal (IMC) 
de 30.17, lo que indica un alto nivel de obesidad. Además 
tienen el hábito tóxico de tomar café. Niveles de glicemia 
bajos y resultados de análisis médicos en niveles normales 
son características distintivas de los hombres de este gru-
po. El grupo 2 está conformado por pacientes tomadores 
de café, que con un peso promedio de 80 Kg y un IMC de 
28.79, tienen glicemias por encima de los 10mmol/L y ni-
veles de colesterol, triglicéridos y microalbuminuria muy al-
tos. Por último, el grupo 3 se compone de aquellos que con 
un IMC de 27.32, que implica niveles de obesidad bajos, y 
sin hábitos tóxicos presentan niveles de glicemia altos pero 
por debajo de los 10mmol/L. Además de tener el colesterol 
en niveles de riesgo y los triglicéridos un poco altos.

a b

Figura 1. a. Distribución de los hombres en los grupos por el EM 
con k=3.

b. Etiquetas de las clases en el conjunto de hombres.
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Debido a estas diferencias entre los conglomerados pue-
den identificarse etiquetas en los grupos de pacientes 
hombres, tres niveles de riesgo: bajo, medio y alto, que 
coinciden con los grupos 1, 3 y 2 respectivamente (ver 
Figura1b). Pero lo más interesante es que se puede se-
guir un comportamiento diferenciado en cada caso por 
parte de los médicos; se propone actuar de las siguientes 
formas por los especialistas para cada uno:

 • Grupo de riesgo bajo: primeramente realizar una prue-
ba de tolerancia a la glucosa. El segundo paso es 
modificar los estilos de vida del paciente, para lo que 
se le asigna una dieta y un plan de ejercicios físicos. 
Estas personas deben tener seguimiento con el fin de 
observar el comportamiento de los factores de riesgo, 
pueden nunca llegar a hacer el debut en la diabetes si 
siguen las orientaciones médicas.

 • Grupo de riesgo medio: estos ya debutaron con dia-
betes, pero al tener niveles de glucosa por debajo de 
los 10mmol/L los médicos proponen modificar su estilo 
de vida y, en caso de ser necesario, indicar un hipo-
glucemiante oral.

 • Grupo de riesgo alto: pacientes con un cuadro clínico 
tóxico, los médicos no solo le modifican su estilo de 
vida, mediante una dieta y ejercicios, sino que le indi-
can tratamiento medicamentoso como insulina, duran-
te una primera etapa, luego puede mantenerse con 
hipoglucemiantes orales.

En el caso de las féminas es el algoritmo Self Organizing 
Mapelque, formando 4 grupos mostrados en la Figura 2a, 
es escogido por los especialistas en el dominio, ya que se 
encuentran características interesantes en los diferentes 
conglomerados. Es interesante que en ellos las glicemias 
se encuentren entre 7 y 10mmol/L, lo que es considerado 
por los médicos como glicemias altas, aunque no en nive-
les críticos. Otra característica común es que las pacien-
tes tienen antecedentes familiares de diabetes.

a b

Figura 2 a. Distribución de las mujeres en los grupos por el Self 
Organizing Map con k=4. 

b. Etiquetas de las clases en el conjunto de mujeres.

Pero al igual que en el caso anterior, con los hombres, 
existen características específicas que diferencian los 
grupos formados. En el grupo 1 se encuentran las muje-
res que con 74.52 Kg de peso tienen un IMC de 30.52, lo 
que indica niveles de obesidad elevados. Estas mujeres, 
muy obesas, toman café, son hipertensas y tienen los tri-
glicéridos y el colesterol un poco altos. El segundo grupo 
está formado por las mujeres de 47 años de edad aproxi-
madamente, con 82.4 Kg de peso promedio y un IMC de 
33.48. Lo que indica mujeres jóvenes muy obesas. Otras 
características interesantes son que padecen HTA y tie-
nen los triglicéridos y la microalbuminuria altos. 

El grupo 3 lo constituyen mujeres de 56 años, 64 Kg y 
un IMC de 26.52. Estas pacientes no son obesas, no tie-
nen hábitos tóxicos, no padecen HTA y sus análisis es-
tán normales. El último grupo se compone de mujeres de 
63 años, 64.24 Kg y 27.69 de IMC. Estas personas con 
niveles de obesidad bajos, son tomadoras de café, hi-
pertensas y con los triglicéridos y el colesterol un poco 
elevados. 

Al analizar las características de estos grupos se obser-
va que las diferencias notables no están en los niveles 
de glicemia, como en el caso de los hombres, sino en 
la edad y el peso, específicamente los niveles de obesi-
dad. Según los médicos este es un factor agravante del 
riesgo que tienen los diabéticos de complicarse, por las 
consecuencias que esta tiene para la salud humana. La 
edad es otro agente que aumenta la posibilidad de riesgo 
ya que varias de las complicaciones de la DM aparecen 
después de padecer la enfermedad por algún tiempo. 
Además cuando se debuta en edades tempranas es por-
que se tienen los factores de riesgo en niveles altos. Por 
lo anterior se pueden identificar en los grupos formados 
niveles de riesgo de complicación, ya no determinados 
por la glicemia, sino por estos factores igual de importan-
tes en la prevención de la DM.

Por tanto se proponen como etiquetas, para las clases 
del conjunto de datos de mujeres, cuatro niveles de ries-
go donde uno indica mayor riesgo y cuatro menor riesgo 
(ver Figura 2b). La clasificación R1 corresponde al grupo 
2 conformado por la técnica, ya que estas son las muje-
res más jóvenes y con más obesidad. R2 son las mujeres 
muy obesas pero más avanzadas en edad, agrupadas 
en el conglomerado 1. El grupo de R3 coincide con el 
cuarto conglomerado, donde las pacientes son obesas 
en menor medida. El grupo 3 se considera como R4 ya 
que estas mujeres no son obesas, ni hipertensas y sus 
análisis estás en niveles saludables.

Debido a que en todos los grupos las mujeres tienen gli-
cemias entre 7 y 10 mmol/L el procedimiento a seguir es 
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el mismo para los cuatro. Este consiste en modificar el 
estilo de vida de la paciente, mediante la dieta y el plan 
de ejercicios, e indicarle un hipoglucemiante oral, si es 
necesario. Pero para la indicación de la dieta los médicos 
tienen en cuenta el peso, la talla, el IMC, la edad, el sexo y 
la actividad física. Algunos de estos factores influyen tam-
bién en el tipo de hipoglucemiante oral que le prescriben 
al paciente. Por lo que, al existir diferencias notables en 
los grupos conformados de mujeres en estos factores las 
hay también en el tipo de dieta y el tratamiento de cada 
una de estas pacientes.

CONCLUSIONES
Se revisaron las metodologías Proceso KDD, CRISP-DM 
y SEMMA. Se elige CRISP-DM para realizar su adecua-
ción a los problemas nos supervisados tipo atributo-valor 
por ser de libre distribución, independiente de la herra-
mienta utilizada y la más usada dentro de la comunidad 
científica.

Se realiza la adecuación de la metodología CRISP-DM a 
los problemas no supervisados tipo atributo-valor especi-
ficando en cada una de sus fases que acciones, proce-
sos y métodos realizar en este tipo particular de dato. Lo 
que facilita a los investigadores la solución de estos tipos 
de problemas.

El problema de la diabetes tipo 2 en la ciudad de 
Cienfuegos se elige como caso de estudio. Luego de 
aplicar la adecuación de la metodología se decide ha-
cer un análisis independiente por sexo. Se obtienen tres 
grupos en los hombres y cuatro en las mujeres, en am-
bos casos fueron interpretados como niveles de riesgo de 
complicación de la enfermedad.
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RESUMEN

Los mercados altamente competitivos del siglo XXI exigen a la empresa dinamismo para gestionar sus procesos finan-
cieros para una toma de decisiones efectiva que les proporcione la liquidez necesaria para cumplir con las obligacio-
nes a proveedores, laborales y de apalancamiento. Esto genera un valor agregado para el crecimiento sostenido, lo 
cual, redunda en la estabilidad para lograr el equilibrio en el binomio rentabilidad y riesgo. En el presente artículo se 
analiza la definición del capital de trabajo, sus componentes y su gestión.

Palabras clave: Capital de trabajo, componentes, gestión.

ABSTRACT

The XXI century highly competitive markets demand dynamism to the company in managing its financial processes for an 
effective decision making which provides the necessary liquidity to fulfil the obligations to suppliers, labour and leverage. 
This will generate added value for sustained growth, resulting in stability for achieving a balance between profitability and 
risk. In this article it is analyzed the definition of working capital, its components and management.

Keywords: Working capital, components, management.
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INTRODUCCIÓN
La conceptualización del capital de trabajo como la canti-
dad de efectivo requerida para financiar el ciclo operativo 
de la empresa, o también, la disponibilidad de activos de 
rápida conversión en efectivo para cubrir un ciclo opera-
tivo de la empresa, hace indudable la necesidad de que 
la toma de decisiones relacionadas con las cuentas que 
conforman el activo y pasivo corriente sea producto de un 
exhaustivo análisis del entorno y de la disponibilidad ope-
rativa de la empresa con el propósito de conseguir la dismi-
nución de costos, riesgos operativos y lograr rentabilidad.

El capital de trabajo es indispensable para la operación de 
la empresa, requiere de una gestión efectiva de sus compo-
nentes y sus políticas para eliminar cuellos de botella en la 
generación de liquidez, así como, el desarrollo de nuevas 
alternativas de financiamiento; demanda que su gestión sea 
proactiva y multidisciplinaria para que la empresa sea ca-
paz de enfrentar la dinámica de los mercados del siglo XXI.

Lo anterior pone de manifiesto que la administración del 
capital de trabajo, toma de decisiones financieras rela-
cionadas con el activo y pasivo corriente, según Ehrhardt 
& Brigham (2007, p. 521), “se centra en dos preguntas 
fundamentales:

1) ¿Cuánto se requiere para todas las cuentas y cuánto 
para cada una en particular?, 2) ¿cómo debería financiar-
se?”. La respuesta a estas preguntas debe estar orien-
tada a determinar con exactitud el nivel necesario para 
mantener y equilibrar la rentabilidad y el riesgo con la fi-
nalidad de maximizar el valor de la empresa

DESARROLLO
La caracterización de capital humano requiere compren-
der qué es el ciclo operativo de una empresa, el mismo 
que se ve en la figura siguiente:

Figura 1. Ciclo Operativo.

Es decir que el ciclo operativo es el tiempo que transcurre 
entre la compra de materias primas y el cobro de las ven-
tas. En este ciclo se incluye el de efectivo, que tiene rela-
ción con los ingresos y egresos de dinero, y comprende, 
el lapso de tiempo que transcurre desde que se realiza 
el pago a proveedores hasta que se cobran las ventas a 
crédito para completar el monto que permiten una nue-
va compra de materia prima y el pago del proceso de 
transformación.

De la figura uno se desprende que las necesidades de 
capital de trabajo provienen de la diferencia de tiempo 
existente entre el ciclo operativo y el ciclo de efectivo de 
una empresa. Entonces, se puede decir también que ca-
pital de trabajo es la cantidad de efectivo necesaria para 
financiar el ciclo operativo de la empresa, o también, la 
disponibilidad de activos de rápida conversión en efecti-
vo para cubrir un ciclo operativo de la empresa. Su cálcu-
lo, como lo define Gitman (2006) es: “capital de trabajo no 
es más que la diferencia entre activos y pasivos circulan-
tes de una empresa”, es decir que, el exceso del activo 
circulante sobre el pasivo circulante genera liquidez para 
la empresa que dan una estabilidad financiera o margen 
de protección para los acreedores actuales y para futuras 
operaciones. Desde esta perspectiva una efectiva ges-
tión del capital de trabajo hace que la empresa tenga el 
nivel de solvencia requerido para cubrir las obligaciones 
a corto plazo. Disminuye así el riesgo de caer en insol-
vencia técnica.

Componentes del capital de trabajo

Dentro de la bibliografía revisada los autores: Gitman 
(2006); Tracy (1993);  Weston & Brigham (1994); Maighs 
(1995); Bernstein (1997); Brealey (2006); Amat (1998); 
Demestre; Castell & González (2002); Blanco (2004); 
Gómez (2004); y Arévalo (2004), presentan  coincidencia 
al referirse al capital de trabajo como el excedente del ac-
tivo circulante sobre el pasivo circulante. Entendido esto 
como el monto del activo circulante que ha sido provisto 
por los acreedores a largo plazo y por los accionistas, o 
sea, que no ha sido suministrado por los acreedores a 
corto plazo. Weston & Brigham (1994), entienden al capi-
tal de trabajo como la inversión que se realiza en activos 
a corto plazo. Todos estos tratadistas ponen en evidencia 
que el capital de trabajo está relacionado con los activos 
corrientes o circulantes, cuya naturaleza es la de conver-
tirse en efectivo dentro del período de operaciones y se 
utiliza para cubrir todos los gastos y costos incurridos en 
las operaciones normales de la organización durante un 
período y que según Demestre, et. al. (2002), las parti-
das más comunes son el disponible, el realizable y las 
existencias 
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El disponible está compuesto por las partidas que pue-
den ser utilizadas para pagar las obligaciones a su ven-
cimiento. Está integrado por el efectivo en caja, efectivo 
en bancos e inversiones temporales. En caja se incluye 
las existencias de monedas y billetes de curso normal y 
divisas, que se destinan al fondo para pagos menores 
que exigen su cancelación en efectivo. En bancos están 
los depósitos a la vista y las transferencias, contra los que 
se giran los egresos que requiere la empresa para su giro 
normal. Las inversiones temporales son las operaciones 
financieras que se realiza con los excedentes de efectivo, 
para lograr una rentabilidad. La gestión de este compo-
nente del capital de trabajo requiere que los niveles de 
sus partidas estén en proporción a las necesidades de 
la empresa y la prevención de futuros requerimientos. De 
esta manera se genera atención oportuna a los pagos y 
utilidades sanas a la empresa

El realizable, lo integran aquellas partidas que se con-
vierten en disponibles en un tiempo corto. Dentro de es-
tas se encuentran los cuentas y documentos por cobrar y 
los pagos anticipados. Las cuentas por cobrar generadas 
por la venta de productos o por la prestación de servicios 
dentro de las operaciones normales de la empresa. Los 
documentos por cobrar, incluyen letras de cambio y pa-
garés, instrumentos formales de pago aceptados por los 
clientes, que pueden ser descontados en el banco o en 
alguna institución financiera. Los pagos anticipados re-
presentan futuras partidas de gastos que ya han sido pa-
gados a cambio de recibir en fecha futura bienes y/o ser-
vicios que se van a consumir dentro de un año (Demestre 
et. al., 2002). Si es mayor el ciclo normal de operaciones, 
se clasifica como activo no circulante, específicamente 
dentro de cargos diferidos.

Las existencias compuestas por las partidas de los in-
ventarios que posee la empresa en materias primas, pro-
ductos en proceso y productos terminados. El inventario 
es considerado como una inversión puesto que requiere 
el desembolso de efectivo que se espera, que genere, un 
rendimiento en el corto plazo (Gitman, 2006).

La escasez y la gestión del capital de trabajo en las 
empresas

Considerando que el capital de trabajo es el margen de 
seguridad (liquidez) de la empresa para financiar su giro 
usual, cuando este disminuye, la empresa no puede reali-
zar sus actividades normales por lo tanto no puede gene-
rar valor agregado, peor aún, buscar nuevos horizontes 
para incrementar su valor. Un decremento drástico de ca-
pital de trabajo es el inicio de los problemas financieros 
de la empresa. La falta de liquidez hace que la empresa 
tenga dificultades, principalmente con los proveedores, 

los cuales dejan de suministrar la materia prima por el 
incumplimiento en los pagos ocasiona esto el desabas-
tecimiento de inventarios; las fuentes de financiamiento, 
por falta de credibilidad de pago; los trabajadores, por el 
atraso en el pago de los beneficios sociales; despidos de 
personal para disminuir los costos, entre otros.

Con la finalidad de evitar los problemas ocasionados por 
la escasez, se debe mantener un equilibrio específico en-
tre los activos circulantes y los pasivos circulantes, y entre 
las ventas y cada categoría de los activos circulantes. El 
control de los recursos propios de la empresa constituye 
un elemento indispensable para disponer de un volumen 
de inversiones circulantes superior a los recursos finan-
cieros a corto plazo, se genera así la solvencia requerida 
para garantizar la cobertura de pagos, aún, si se produ-
cen situaciones o hechos que retarden la conversión de 
algunas partidas circulantes e incluso el ritmo productivo. 
Un análisis financiero permite establecer básicamente: la 
capacidad que tiene la empresa para cubrir las deudas 
en las fechas de su vencimiento, honrarlas y logar el equi-
librio financiero, así como, considerar la posibilidad de 
que esta situación se va a mantener en el futuro. La capa-
cidad de cobertura actual, está vinculada con la magni-
tud del capital de trabajo neto, en tanto que, la capacidad 
futura se relaciona con el concepto de capacidad de au-
tofinanciación futura.

La efectiva gestión de capital de trabajo debe poner aten-
ción a las partidas que se relacionan de forma directa con 
el proceso productivo o de servicio, entre las básicas te-
nemos, en el activo circulante las inversiones en efectivo, 
cuentas por cobrar e inventario, por ser estas partidas, en 
las que se puede establecer un nivel eficiente de liquidez 
con políticas acorde a las necesidades de la empresa, y, 
en los pasivos las cuentas por pagar ajustadas por una 
buena relación con los proveedores. Esta efectiva gestión 
es imprescindible para el crecimiento de las empresas, 
pues mide el nivel de solvencia y asegura un margen de 
seguridad razonable para las expectativas de alcanzar 
el equilibrio entre los niveles de utilidad y el riesgo que 
maximizan el valor de la organización. 

¿Cuál es el monto adecuado de capital de trabajo que 
debe tener una empresa?, este debe estar acorde con 
la naturaleza de las actividades que realiza y al compor-
tamiento del entorno en el que efectúa sus operaciones. 
Debe evitar inmovilizar recursos y asegurar la liquidez re-
querida para cumplir oportunamente con los compromi-
sos contraídos, así como, considerar que las exigencias 
de capital de trabajo no deben ser restrictivas y mucho 
menos deben interferir con la capacidad de la empresa 
para lograr utilidades razonables. La caída de liquidez 
proveniente de mantener cantidades mínimas de  activo 
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corriente, que pueden ser insuficientes para cancelar 
deudas a corto plazo, implicaría un elevado riesgo ope-
rativo, no obstante, su rentabilidad es mayor. Una alta li-
quidez proveniente de mantener un nivel alto de activo 
corriente, ofrece la posibilidad de cubrir los pasivos co-
rrientes con gran holgura, operativamente resulta menos 
riesgoso pero, al mismo tiempo, ocasiona disminución de 
la rentabilidad derivada del alto costo de oportunidad ori-
ginado de su inversión

Una empresa logra ser más eficiente, eficaz y competitiva 
en la medida en que mejore la gestión del capital de tra-
bajo, lo cual se consigue si logra un manejo efectivo de 
los recursos financieros, una política equitativa de crédito 
a clientes, una adecuada administración del inventario y 
una gestión apropiada del apalancamiento de provee-
dores y corto plazo; redundando esto, en el crecimiento 
sostenido de la empresa, evidenciado en un margen de 
utilidad razonable para los accionistas

CONCLUSIONES
La gestión efectiva del capital de trabajo genera la liqui-
dez requerida por la empresa para cumplir con solvencia 
las obligaciones con proveedores y los beneficios labora-
les evitando a la empresa caer en la insolvencia técnica.

La determinación de un capital de trabajo óptimo permite 
mantener y equilibrar la rentabilidad y el riesgo con la fi-
nalidad de maximizar el valor de la empresa.

El capital de trabajo debe ser calculado en función de la 
actividad y tamaño de la empresa, de esta forma el flujo 
de efectivo está acorde a las exigencias que el mercado 
le hace a ella.

Un manejo efectivo del capital de trabajo hace que la em-
presa tenga un crecimiento sostenido permite participar 
en escenarios dinámicos, turbulentos y competitivos sin 
dificultad.
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RESUMEN

Los entornos virtuales de aprendizaje o aulas virtuales como blackboard, WebCT y Moodle parecen estar en sus límites 
y se comienzan a complementar y extenderse con otras herramientas de trabajo colaborativo en red de gran desarrollo 
como las que conforman el entramado web 2.0. Por ello el propósito del presente trabajo es describir una experiencia 
de la utilización de dos herramientas web 2.0 (Scoop.it y Diigo) como complemento a MOODLE empleado en un curso 
de postgrado en la modalidad b-learning en la Universidad de Cienfuegos. Las dos herramientas seleccionadas, que 
entran en la categoría de gestión y curación de contenidos, tienen grandes posibilidades para el filtrado, marcado y 
compartir información en los cursos de cualquier nivel. En las opiniones de los estudiantes se puede apreciar que fue 
positiva la experiencia para la mayoría, al alegar la posibilidad de compartir recursos que se encuentran en sus bús-
quedas y que se consideran de interés común para el grupo, además, las posibilidades de agregarle palabras clave 
marcas y comentarios a la información compartida le proporciona un valor añadido a estos recursos que luego son 
visitados por los demás con un análisis crítico previo de participantes.

Palabras clave: Moodle, scoop.it, diigo, web 2.0, tecnología educativa.

ABSTRACT

Virtual learning environments and virtual classrooms as Blackboard, WebCT and Moodle seem to be within their limits and 
are beginning to complement and extend to other tools for collaborative highly developed networking as those that constitute 
the web 2.0 framework. Therefore, the objective of this paper is to describe an experience of using two web 2.0 tools (Scoop.
it and Diigo) to supplement MOODLE in a postgraduate course in the b-learning form at the University of Cienfuegos. Both 
selected tools which are in the category of content management and curation, have great potentials for filtering, tagging and 
sharing information on courses of all levels. he experience was positive in the student’s opinions. They allege the possibility 
of shearing resources found in their search and which are considered of common interest for the group. Furthermore, it is 
possible to add keywords, “bookmark” and comments to the information shared, which is an added value to these resources 
and which are later visited by others with previous critical analysis of participants. 

Keywords: Moodle,  scoop. it, diigo, web 2.0, Educational technology. 
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INTRODUCCIÓN
Uno de los grandes retos a los que se enfrenta hoy la edu-
cación superior es la necesidad de preparar a nuestros 
estudiantes y docentes para una sociedad marcada por 
el cambio y por la velocidad a la que se renuevan los co-
nocimientos (Cabero, 2012). Se debe dotar a la población 
estudiantil y a la docente de las capacidades necesarias 
para hacer frente al aprendizaje continuo, para lo que se 
deja una capacidad cognitiva que les permita proseguir 
con su desarrollo profesional y una actitud renovadora 
que les estimule a trabajar y compartir en la Web.

La educación apoyada en las TIC ha mantenido su desa-
rrollo y se percibe un futuro prometedor con nuevos esce-
narios de conversación y comunicación en el que conver-
gen  los usuarios, las aplicaciones, las herramientas y los 
contenidos. Se refuerza así la idea de mantener y elevar 
la calidad del proceso de enseñanza –aprendizaje con 
métodos de enseñanza más flexibles, en los que no es 
necesario el contacto físico profesor-alumno y se centran 
en el estudiante las actividades permisibles para cons-
truir su conocimiento basado en sus propias expectativas 
y necesidades. De acuerdo con el contexto en que se 
desarrolla, se aplican métodos investigativos para tomar 
acciones y alcanzar resultados positivos unidos y facilita-
do por el uso intensivo de la tecnología de la información 
y las comunicaciones (TIC).

Después de casi 10 años de desarrollo, las herramien-
tas de la web social (2.0) siguen capturando la atención 
de los docentes e investigadores de la educación debido 
a que permiten la comunicación entre sujetos, el rápido 
acceso a la información y la participación colaborativa a 
diferentes niveles de profesores, estudiantes, así como 
de toda la comunidad educativa (Avello & Duart, 2015; 
Flores, 2011). “El uso de todas estas herramientas le ha 
permitido al e-learning avanzar hacia una dinámica cola-
borativa que permite la construcción social del conoci-
miento”. (Grant, 2011)

Particularmente la web social o 2.0, así como el auge 
de los dispositivos móviles inteligentes, han permitido 
el enriquecimiento de modalidades de educación como 
la educación en línea, que en ocasiones complementa 
otras como la presencial y da lugar a la mixta, o “blen-
dedlearning” (Osorio & Duart, 2011). En este sentido, los 
entornos virtuales de aprendizaje o aulas virtuales como 
blackboard, WebCT y Moodle, a pesar de su continuo 
desarrollo, perecen estar en sus límites y se comienzan 
a complementar y extenderse con otras herramientas de 
trabajo colaborativo en red de gran desarrollo como las 
que conforman el entramado web 2.0, y a adaptarse a 

los nuevos aparatos como los smartphones y los tablets 
(Avello & Duart, 2015).

En el contexto cubano se ha promovido en todas las uni-
versidades nacionales la implementación de Entornos 
Virtuales de Enseñanza/ Aprendizaje (EVE/A), se atien-
de el grado de integración de las nuevas herramientas 
tecnológicas al proceso de enseñanza/ aprendizaje y a 
facilidades en cuanto a introducción de métodos centra-
dos en el auto aprendizaje por parte de los estudiantes, 
junto a modelos educativos más flexibles, ajustados a 
las diferentes modalidades de estudio (Álvarez, Avello 
& López, 2013), sin embargo, todavía es insuficiente el 
uso combinado e integrado de herramientas web 2.0 en 
la enseñanza universitaria cubana. Por ello, el objetivo del 
presente trabajo es describir una experiencia de la utili-
zación de dos herramientas web 2.0 como complemento 
a MOODLE en un curso de postgrado en la modalidad 
blearning en la Universidad de Cienfuegos, en el período 
enero febrero de 2015.

DESARROLLO
La introducción de la Web 2.0 en la educación, vista como 
una evolución de la Web anterior e impulsada por la par-
ticipación activa del usuario ya no es tan nueva, se pue-
de decir que se remonta al 2006. Pero en lo que no hay 
acuerdo es en si esta afirmación es cierta o si al menos 
tiene fundamento sustancial, qué tanto obedece a una re-
volución publicitaria o a una revolución social y lo que es 
más significativo, si verdaderamente se trata de una revo-
lución en el sentido de un cambio radical. Además, qué 
significado puede tener para la educación, sector que ya 
está sintiendo los efectos de las exigencias del cambio 
generado por Internet (Anderson, 2007).

La Web 2.0 es mucho más que una serie de nuevas tec-
nologías, herramientas y servicios atractivos. Tiene como 
punto central un conjunto de por lo menos 6 ideas po-
derosas que están cambiando la forma en la que algu-
nas personas interactúan (O’Reilly, 2005). Es importante 
darse cuenta también que esas ideas no necesariamente 
garantizan la existencia de la Web 2.0; de hecho, son un 
reflejo directo o indirecto del poder potencial de la Red de 
redes: los extraños efectos y las topologías que producen 
a nivel micro y macro mil millones de usuarios de Internet. 
Lo anterior perfectamente puede ser lo que sostiene Sir 
Tim Berners-Lee, creador de la Red (WWW) quien dice 
que la Web 2.0 es simplemente una ampliación o exten-
sión de los ideales originales de la Web que no merecen 
una denominación o apodo especial.

La esencia de la Web 2.0 está basada en los servicios o 
aplicaciones comunes de esta, tales como los Blogs, el 
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compartir video (video sharing), las redes sociales (so-
cialnetworking) y el “podcasting”; es una Web con po-
sibilidades de comunicación e interacción social mucho 
mayor, en la que los participantes pueden realizar contri-
buciones, o al menos comentarios y marcas, en la misma 
medida en la que consumen información y usan servicios. 
Si no se atiende a cómo se articula originalmente la Web 
2.0 se encuentra que de hecho es un término sombrilla 
que intenta articular un entramado de ideas que la so-
portan para tratar de entender las manifestaciones de las 
novedades que ofrecen esos servicios Web dentro del 
contexto de las tecnologías (TIC) que los han producido 
(Bell, 2009; Rogers-Estable, 2014).

Con el incremento de las modalidades de educación a 
distancia y mixta ha aumentado también la necesidad de 
herramientas tecnológicas de diferentes tipos para cons-
truir cursos y comunidades de aprendizaje (Cocciolo, 
2010; Wheeler, 2009). En varias investigaciones se ha 
mostrado que el interés y la satisfacción de los estu-
diantes se han incrementado con la implementación de 
herramientas web 2.0 en el curriculum, por lo que estas 
representan una oportunidad muy útil para garantizar la 
calidad del aprendizaje.

Las herramientas web 2.0 permiten conexiones interac-
tivas, globales, multiculturales y sociales en entornos en 
línea. En el presente trabajo, en correspondencia con 
Klamma et. al. (2007), “el término web 2.0 es definido 
como tecnologías web que permiten a los usuarios ver y 
generar contenidos con la participación de otros median-
te un espacio virtual”. 

Cualquiera de las herramientas web 2.0 existentes puede 
ser implementada con el objetivo de complementar las 
aplicaciones que ofrece MOODLE, que aunque cuentan 
con un buen funcionamiento y diseño, evidentemente no 
se puede forzar a los estudiantes a usar solo estas, de-
bido a que en su práctica diaria han incorporado, a su 
entorno personal de aprendizaje (Bidarra & Araújo, 2013), 
otras del ciberespacio para desarrollar tareas de apren-
dizaje y colaboración, y por lo tanto es muy factible apro-
vechar este conocimiento previo, vinculándolas en el aula 
virtual e incluso conviviendo con otras que pueden tener 
un fin común.

Herramientas seleccionadas

Como se ha mencionado anteriormente, para el montaje e 
implementación del curso se selecciona Moodle (Modular 
Object- OrientedD y namicLearning Enviroment), Esta 
aplicación web es un entorno de aprendizaje dinámi-
co, orientado a objetos modulares. Se define como un 
sistema de gestión de cursos, un paquete de software 

diseñado para ayudar al profesorado a crear fácilmente 
cursos de calidad en línea (Dougiamas, 2004). También 
es conocido como un Sistema Gestor de Aprendizaje, 
además de ser un software libre que permite organizar 
y gestionar el proceso de aprendizaje de una gran canti-
dad de alumnos.

Otros autores contemplan las plataformas de aprendiza-
je en línea como sistemas de software diseñados para 
facilitar a profesores la gestión de cursos virtuales para 
sus estudiantes, especialmente se ayuda a profesores y 
estudiantes en la administración y desarrollo del curso. 
El sistema puede seguir a menudo el progreso de los 
principiantes, puede ser controlado por los profesores y 
los mismos estudiantes. Originalmente diseñados para el 
desarrollo de cursos a distancia, vienen siendo utilizados 
como suplementos para cursos presenciales (Gómez, 
Hernández & Rico, 2009). 

La Plataforma de tele formación Moodle contiene un so-
porte lo suficientemente sólido y consistente como para 
posibilitar el cumplimiento de los principios pedagógicos 
en el proceso de enseñanza/aprendizaje, de forma inno-
vadora y con éxito. Según sus propios creadores, está ba-
sada en un modelo pedagógico constructivista social que 
inspira las características generales del entorno y todas 
sus funcionalidades; concibe a los estudiantes como ele-
mentos activos y participativos del proceso de enseñan-
za/aprendizaje a través de diversas herramientas colabo-
rativas en continuo perfeccionamiento. Contiene además 
herramientas de distribución de contenidos (Lecciones, 
Recursos/materiales, Glosarios); herramientas de co-
municación y colaboración (Chats, Foros, Wikis); herra-
mientas de seguimiento y evaluación (Tareas, Consultas, 
Cuestionarios, Encuestas) y herramientas de administra-
ción y asignación de permisos.

Una serie de factores sitúan a Moodle en una posición 
aventajada respecto a otras plataformas educativas, y 
que han sido decisivas para su selección. Entre ellos se 
destacan la flexibilidad de sus módulos como soporte 
para cualquier tipo de estilo docente o modalidad edu-
cativa, la comunidad de usuarios que la respalda a nivel 
mundial, y la creación y actualización de módulos y ver-
siones a partir de propuestas, sugerencias y el trabajo 
que los mismos usuarios aportan, se convierten en ver-
daderos desarrolladores que trabajan de conjunto y para 
toda la comunidad en una plataforma de código abierto. 
Los aportes y las frecuentes intervenciones de los usua-
rios en el foro de Moodle constatan este hecho (Basulto, 
Avello & Álvarez, 2014). Además, es importante destacar 
que la Universidad de Cienfuegos lleva varios años de 
experiencia con esta herramienta. Aspecto este de gran 
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valor con vistas ahorro de tiempo y facilidades en el mon-
taje del curso.

Scoop.it

La herramienta Scoop.it es una aplicación web para la 
curación de contenidos por excelencia creada para reu-
nir información, para mostrarla y compartirla de una nue-
va forma visualmente atractiva en Internet. La definición 
del término Inglés “scoop” es “primicia”. Se trata de un 
sistema que nos permite compartir contenido que encon-
tremos o nos parezca útil en la red. Al igual que en un 
blog, cada publicación ya sea de video, galería, imagen, 
sonido o texto se denomina post o entrada. Algunos pre-
fieren llamarlo un híbrido entre un blog y un servicio de 
curación de contenidos (Avello, 2015). 

La diferencia más importante con respecto a un blog es 
que el autor no necesita escribir el artículo en su lugar lo 
comenta y etiqueta. Esta herramienta ofrece a los usuarios 
la posibilidad de crear uno o múltiples temas que pueden 
administrar, personalizar y adaptar a sus intereses según 
va descubriendo nuevos contenidos. El contenido se ex-
traerá y aparecerá un extracto publicado directamente en 
el tópico o tema. Por ejemplo, si se trata de un post en 
un blog, se extrae una imagen y el resumen o primeras 
líneas; si es un vídeo, se puede reproducir directamente 
desde allí.

Diigo

El nombre de la herramienta Diigo se corresponde con 
«Digest of Internet Information, Groups and Otherstuff», o 
«recopilación de información de internet, grupos y otros 
temas». Esta aplicación se lanza en Nevada USA en 2006, 
y es consolidado en el ámbito de los marcadores socia-
les. Diigo ha sido reconocido por la American Association 
of School Librarians (AASL) como una de las mejores apli-
caciones web para la enseñanza y el aprendizaje. Dentro 
de sus principales característica es válido destacar su lis-
ta de herramientas y recursos de excepcional valor para 
dar respuesta a los procesos de enseñanza aprendizaje. 
(Estellés, Del Moral & González, 2010)

Es una aplicación que permite practicar la «anotación so-
cial» (social annotation) mediante el marcado social, las 
anotaciones de texto en la propia web, el uso de tags, el 
uso de clipping para marcar elementos multimedia y la 
búsqueda en el texto completo de la web marcada (Diigo, 
2006). Toda esa información se almacena permanente-
mente en un servidor facilitando a los usuarios trabajar 
desde cualquier ordenador conectado a la red, ofrece la 
posibilidad de compartirlo con otros. Estos pueden co-
mentar y realizar anotaciones sobre los recursos de otros 
(Grant, 2011).

Experiencia del curso de postgrado

El curso de postgrado “Publicación científica en revistas 
indexadas” cuenta con un total de 67 estudiantes, to-
dos los estudiantes son docentes e investigadores de la 
Universidad de Cienfuegos. El curso centra la atención 
en la identificación de aspectos generales que distin-
guen el proceso de comunicación científica, profundizar 
en el proceso de comunicación científica certificado en 
las revistas indexadas en bases de datos como Web of 
Science y Scopus, así como en SciELO, Redalyc, DOAJ, 
entre otras. En este sentido, el curso presenta con pro-
fundidad los aspectos fundamentales de la revisión de 
la literatura, material y método, resultados y discusión, la 
extensión y síntesis del contenido, asimismo divulgar las 
publicaciones en los diferentes servicios de internet como 
redes sociales y repositorios científicos. El curso ha sido 
estructurado en cuatro temas implementados en la plata-
forma Moodle (figura 1). 

Figura 1. Portal del curso en la plataforma Moodle.

Con la implementación de este curso en la plataforma 
Moodle, el estudiante cuenta con un espacio en soporte 
digital que recoge los contenidos y materiales necesarios 
para apoyar el proceso de aprendizaje, cuenta con espa-
cios de reflexión y debate (los Foros de discusión) donde 
comparten experiencias con sus similares y se nutren del 
intercambio moderado por los profesores.

El curso se organiza por temas, con fecha de inicio y fin. 
Cada tema contiene sus propias actividades. Algunas de 
ellas, como los diarios, duran más de una semana. Los 
temas están limitados a 15 días, se especifican fechas.

Para la integración de la revista scoop.it a la platafor-
ma Moodle, se procede a crear un espacio de curación 
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llamado “La publicación científica” (http://www.scoop.it/t/
la-publicacion-cientifica-ravello- figura 2) coordinado por 
uno de los docentes del curso. Semanalmente se com-
parten varias noticias, documentos, entradas en blogs, 
etc., relacionadas con todo el proceso de investigación 
y publicación científica. El objetivo de utilizar esta herra-
mienta es que los participantes del curso puedan per-
manecer actualizados y complementar la información del 
curso, así como interactuar con otros investigadores que 
publican sobre la temática. Además, una vez terminado 
el curso, se ha mantenido el sitio en funcionamiento, con 
el objetivo de promover una comunidad virtual sobre la 
temática y permitir una constante actualización de los in-
vestigadores, asimismo utilizar para ediciones futuras del 
propio curso.

Figura 2. Sitio del curso Publicación científica en scoop.it.

Del mismo modo se procede con el sitio Diigo. Uno de los 
docentes crea un grupo moderado llamado “Publicación 
Científica” (https://groups.diigo.com/group/publicacin-
cientfica (Figura 3), donde se marcaban semanalmente 
un conjunto de información con un propósito similar a la 
anterior herramienta explicada. Esta aplicación ha ternido 
el valor añadido de que semanalmente todos los miem-
bros del grupo han de recibir un correo con un resumen 
de lo compartido. Al igual que la revista creada en Scoop.
it, el grupo se ha mantenido y continúa con el objetivo de 
la actualización continua de los docentes e investigado-
res de la UCF.

Figura 3. Grupo Publicación científica en Diigo.

Opiniones de los estudiantes

Para conseguir las opiniones de los estudiantes acerca 
de las posibilidades y limitaciones que encuentran con 
la implementación de las herramientas seleccionadas 
en el aula virtual, se utiliza una entrevista grupal con 30 
(44,7%) estudiantes del grupo, divididos en dos sesiones 
con 15 estudiantes cada una. A los participante se les 
pide que, abiertamente, expresen primeramente los as-
pectos positivos y luego los negativos que han utilizado 
las herramientas de apoyo al curso. Se seleccionaron las 
opiniones más relevantes y se expresan a continuación 
de manera concisa:

Aspectos positivos

Se ha mantenido la actualización en la temática en todo 
el período del curso. 

Desde antes del inicio del curso estaban disponibles las 
herramientas y ha habido tiempo para familiarizarse con 
ellas.

La posibilidad de poder hacer comentarios, agregarle 
marcas y compartir los recursos seleccionados permite 
colaborar entre todos para identificar la información más 
relevante e idónea.
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Una vez concluido el curso se puede seguir colaborando 
con estos espacios creados y mantenerse al tanto en esta 
área de la publicación científica.

Aspectos negativos

Se necesita más entrenamiento para sentirse confortable 
en el uso de estas herramientas

La velocidad de acceso no es compatible con estas 
herramientas

La cuota1 de internet afecta mucho para acceder a estas 
herramienta, es preferible que se descarguen los materia-
les y se coloquen en la plataforma

El tiempo no  alcanza para explorar todos los recursos 
compartidos

El contenido es muy subjetivo

No necesariamente utilizar estas herramientas mejorar el 
aprendizaje, satisfacer la necesidad de recursos pues  no 
siempre se traduce en aprendizaje

La curva de aprendizaje de estas herramientas no es tan 
alta pero de todas formas en un curso corto solo ha alcan-
zado su mejor provecho al final

Como se aprecia en los aspectos delineados en lo po-
sitivo reafirma las posibilidades de aprendizaje de los 
estudiantes pues resuelve la comunicación entre los par-
ticipantes del curso y otros miembros de la comunidad 
científica que aportan conocimientos con sus saberes.  
Concluido el curso se ha mantenido la comunicación y 
apertura de debates con la socialización y se aportan en-
riquecimiento a la cultura informacional.

CONCLUSIONES
A pesar del desarrollo que alcanzan las plataformas de 
tele formación como MOODLE, sus numerosas herra-
mientas y recursos así como sus posibilidades de inte-
racción, es indiscutible que quedan limitadas ante el in-
cesante avance de las herramientas web 2.0. El camino 
se evidencia hacia la integración, o sea, complementar 
estas plataformas con un entramado de herramientas que 
ya los estudiantes usan de manera aislada o conectada 
como parte de su entorno personal de aprendizaje que 
cada día se enriquece con nuevas aplicaciones. Es cues-
tión de una correcta planificación e integración desde el 
inicio, además, a medida que se van creando estos espa-
cios, en versiones futuras del curso, así como en cursos 
y asignaturas de áreas relacionadas se le puede sacar 

1 Cantidad de unidades (un equivalente de 16 Megas de descarga por 
unidades) asignadas mensualmente a cada usuario de la UCF

mucho provecho y continuar su desarrollo para lograr un 
aprendizaje para toda la vida.

Las dos herramientas seleccionadas, que entran en la ca-
tegoría de gestión y curación de contenidos, tienen gran-
des posibilidades para el filtrado, marcado y compartir in-
formación en los cursos de cualquier nivel. Además, que 
se integran fácilmente con otras aplicaciones de la web 
2.0 como las redes sociales, blogs, microblogs, etc. Por 
otro lado, permiten compartir cualquier tipo de recursos 
con la inclusión de texto, imágenes, video y audios. De 
igual modo, la posibilidad de hacer comentarios al recur-
so que se comparte permite una evaluación posterior a 
la selección de la información, crea un valor añadido y el 
uso de habilidades del pensamiento crítico.

Es importante resaltar que el uso de estas herramien-
tas web 2.0 en la educación no está exenta de retos, en 
correspondencia con Grant (2011), existen limitaciones 
que pueden afectar el proceso de implementación como 
son la gran cantidad de aplicaciones, inmadurez de las 
aplicaciones, ciclo de vida de las aplicaciones, servicios 
poco consolidados, y seguridad y ética. En el caso de 
la presente investigación una de las limitaciones se basa 
en las posibilidad gratuita de Diigo, que solo pueden in-
tegrarse al grupo si se registran. El grupo ha sido creado 
por la modalidad de grupo visible solo para miembros y 
no público. Por otra parte, con la herramienta scoop.it no 
se puede tener acceso a las estadísticas más detalladas, 
solo a las vistas por recurso compartido.

En correspondencia con otras investigaciones (Wheeler, 
2009; Rogers-Estable, 2014), los estudiantes expresan 
que es positiva la experiencia para la mayoría, alegan 
la posibilidad de compartir recursos encontrados en sus 
búsquedas y que se consideran de interés común para el 
grupo, además, las posibilidades de agregarle palabras 
clave marcas y comentarios a la información comparti-
da que le proporciona un valor añadido a estos recursos 
,visitados posteriormente por los demás con una análisis 
crítico previo de los otros participantes.

En estas propias opiniones de los estudiantes también se 
evidencian limitaciones que pueden clasificarse como ad-
ministrativas y que afectan las posibilidades de pleno ac-
ceso a las herramientas integradas. Por ejemplo, muchos 
estudiantes se ven afectados por la cuota de internet y al 
final del mes ya no pueden acceder a estas aplicaciones 
porque han sido agotadas. Asimismo, muchos aluden a la 
lentitud del servicio de internet que afectan las posibilida-
des tanto de lectura como de compartir y comentar. 

Es válido también comentar que, a partir de algunos cri-
terios de los estudiantes, se sugiere incluir un período de 
familiarización con las herramientas que se seleccionan, 
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o al menos, diseñar una preparación personalizada solo a 
los estudiantes que no han tenido un acercamiento previo 
a estas aplicaciones.
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RESUMEN

En la presente investigación se diseña una metodología para el cálculo y análisis de la correlación y la concordancia, 
a partir de mediciones obtenidas en equipos que midan las mismas variables. Se incluye, además de los métodos 
tradicionales, el método de Bland Altman y se propone el uso de un coeficiente de estabilidad para mejorar la inter-
pretación del mismo. La metodología es validada utilizando bases de datos con resultados de variables obtenidas de 
mediciones con diferentes equipos. Con la aplicación de la metodología se favorecen estos análisis en investigaciones 
estadísticas y se comprueba que el método Bland Altman puede ser aplicado en investigaciones de cualquier tipo en 
el que se busque el análisis de la concordancia y se cumpla con los supuestos del mismo. 

Palabras clave: Metodología, correlación, concordancia, mediciones.

ABSTRACT

In this paper, a methodology is designed for calculating and analyzing correlation and concordance, obtained from measu-
rements on equipment which measure the same variables. In addition of the traditional methods, it includes Bland Altman 
Method and proposes the use of a coefficent of stability to improve its interpretation.  The methodology is validated using 
databases with results of variables obtained with different equipment measurements. With the application of the methodology 
these analyzes are favored in statistical research and it is demonstrated  that Bland Altman Method can be applied in investi-
gations of any type in which the analysis of the concordance is sought and the assumptions of the methodology are fulfilled.

Keywords: Concordance, correlation, measurements, methodology.
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INTRODUCCIÓN
Para conocer los valores de las variables es necesario 
realizar un proceso de medición de las mismas. Mientras 
que algunas variables son relativamente sencillas de me-
dir, otras se comportan con cierto grado de subjetividad 
que hace difícil su medición (Fernández & Díaz, 2011).

La calidad de una medida depende tanto de su validez 
como de su fiabilidad. Mientras que la validez expresa el 
grado en el que realmente se mide el fenómeno de inte-
rés, la fiabilidad indica hasta qué punto se obtienen los 
mismos valores al efectuar la medición en más de una 
ocasión, bajo condiciones similares. Por una medida ser 
muy precisa, esto no implica ser necesariamente válida.

En los estudios que tratan de evaluar la validez de una 
medida, se comparan sus resultados con los obtenidos 
mediante una prueba de referencia (gold standard), que 
se sabe válida y fiable para la medición del fenómeno 
de interés. ”Cuando el objetivo se centra en la fiabilidad 
de una medición, se repite el proceso de medida para 
evaluar la concordancia entre las distintas mediciones”. 
(Fernández & Díaz, 2011)

Una vez realizado el proceso de medición de las varia-
bles es necesario evaluar la relación entre estas. Una de 
las principales opciones de las que se dispone cuando 
se quiere evaluar la relación entre dos variables de tipo 
continuo, independientes entre sí, es calcular el coefi-
ciente de correlación entre ambas variables, de alguna 
forma, se evalúa la tendencia de la relación entre ambas, 
generalmente lineal y existen estadísticos para evaluar 
las relaciones de una forma paramétrica y de otra no 
paramétrica. 

La existencia de distintas formas de evaluación de la 
correlación y la concordancia, al igual que los incon-
venientes que presenta su utilización en determinadas 
oportunidades, ya sea por el tipo de variable que se esté 
investigando, por el tipo de estudio a realizar o por el pro-
pio conocimiento del investigador, traen consigo que a 
veces los métodos que se utilice no sea el mejor. 

Es por ello que surge la necesidad de elaborar una me-
todología, que permite de forma sencilla ir guiando el ca-
mino a seguir en dependencia del estudio que se quiere 
realizar y del tipo de variable en estudio. 

DESARROLLO
Para el diseño de la metodología (ver figura 1) propues-
to  en la investigación se realiza un análisis de un gru-
po de coeficientes existentes para el cálculo de la co-
rrelación y la concordancia entre variables cualitativas y 

cuantitativas, así como las aplicaciones más frecuentes 
que presentan los mismos. Una vez analizados se des-
cartan aquellos métodos cuyos análisis responden a va-
riables cualitativas. El estudio centra su objetivo en los 
resultados que arrojan los equipos de medición.

Figura 1. Metodología para el análisis de correlación y concor-
dancia en variables cuantitativas. 

Fuente: Elaboración propia.

El primer paso que propone la metodología es el estu-
dio de la correlación para lo cual se expone como pri-
micia verificar el supuesto de que los datos sigan distri-
bución normal; de ello depende el coeficiente a utilizar. 
Si se comprueba la normalidad de los datos se utiliza 
para el análisis el Coeficiente de Correlación de Pearson 
correspondiente a la vertiente paramétrica de las medi-
das de asociación y es calculable siempre que ambas 
variables se distribuyan normalmente (Rodríguez, 1984). 
Encontrándose su estadístico representado por la si-
guiente expresión:

                                            (1)

Donde:

σXY es la covarianza de (X,Y) 
σX es la desviaciones típicas de la variable X 
σY es la desviaciones típicas de la variable Y 
De no comprobarse la normalidad de los datos se remi-
te a la utilización del  coeficiente de Spearman que re-
presenta la vertiente no paramétrica de las medidas de 
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asociación (Bustillo, Acuña, Morena &  Morales, 2003), 
siendo el estadístico ρ y está dado por la expresión:

                                                                                                (2)

donde d es la diferencia entre los correspondientes esta-
dísticos de orden x-y, y n el número de parejas.

Una vez obtenido el coeficiente adecuado en correspon-
dencia con los datos a utilizar en el estudio, se interpretan 
los resultados donde valores próximos a 1 indicarán fuer-
te asociación lineal positiva. Valores próximos a -1 indican 
fuerte asociación lineal negativa. Valores próximos a 0 in-
dicarán no asociación lineal, lo que no significa que no 
puede existir otro tipo de asociación.

El siguiente paso de la metodología radica en el estudio 
de la concordancia, en la que lo primero a definir es el 
tipo de muestreo a utilizar en el estudio. Es el caso de 
un muestreo pareado, se verifica la normalidad y alea-
toriedad de los datos. En caso de cumplirse ambos se 
verifica la igualdad de varianzas. De existir la igualdad de 
varianzas se calcula T-Student para datos pareados  y se 
verifica la igualdad de las medias, en caso de existir se 
dice que existe concordancia entre las variable de lo con-
trario, no se puede decir la existencia de concordancia 
entre las mismas.

Si el muestreo es pareado, se verifica la normalidad y 
aleatoriedad de los datos y  no se prueba la igualdad de 
varianzas. Se investiga la existencia de normalidad en las 
diferencias de las medias, de comprobarse se aplica el 
método de Bland – Altman.

Así mismo el Método de Bland - Altman propone un pro-
cedimiento para  determinar si dos métodos de medida 
X e Y concuerdan lo suficiente para que puedan decla-
rarse intercambiables (Morena & Morales, 2003; Bland & 
Altman, 2010; Fernández & Díaz, 2011; Bustillo, Acuña & 
Molinero, 2011). Se calcula, para cada individuo, la dife-
rencia entre las medidas obtenidas con los dos métodos 
(D = X – Y). La media de estas diferencias (x–d) represen-
ta el error sistemático, mientras que la varianza de estas 
diferencias (2 sd) mide la dispersión del error aleatorio, es 
decir, la imprecisión. 

Se ha propuesto utilizar estas dos medidas para calcular 
los límites de concordancia del 95% como x– d ± 2sd. 
Estos límites informan entre qué diferencias oscilan la ma-
yor parte de las medidas tomadas con los dos métodos. 
Los valores deben compararse con los límites de concor-
dancia que se hayan establecido previamente al inicio del 
estudio para concluir si las diferencias observadas son o 
no relevantes (Fernández & Díaz, 2011).

Para mejorar la interpretación del método de Bland-Altman 
se propone el uso de un coeficiente de estabilidad, se 
toma como referencia el citado por Gutiérrez  & De la Vara 
(2005) ,que proporciona una medición de cuan inestable 
es un proceso, se identifica de esta manera aquellos que 
tengas puntos o señales especiales de variación.

Para el cálculo del coeficiente de estabilidad se consi-
dera la cantidad de puntos dentro de los límites de ±σ y 
de ±2σ. Se calcula el porciento de puntos fuera de los 
límites de control y se comparan con las probabilidades 
referentes para la distribución normal.

Se utiliza el 95 % como valor de referencia para tomar la 
decisión, este valor de 95 % representa la probabilidad 
de que un punto de una variable que sigue distribución 
normal, se encuentra dentro de dos sigmas.

 (3)                            

La interpretación de la estabilidad de las diferencias en 
las comparaciones representa la concordancia, se utiliza 
un  razonamiento porcentual para su obtención. 

Cuando no se cumple la normalidad en las diferencias 
de las medias se remite a la utilización del Coeficiente de 
Kendall (W) que mide el grado de asociación entre varios 
conjuntos (k) de N entidades. Es útil para determinar el 
grado de acuerdo entre varios jueces, o la asociación en-
tre tres o más variables.

El valor de W oscila entre 0 y 1. El valor de 1 significa una 
concordancia de acuerdos total y el valor de 0 un des-
acuerdo total. La tendencia a 1 es lo deseado se puede 
realizar nuevas rondas, si en la primera no es alcanzada 
la significación en la concordancia, su cálculo se realiza 
a través de la siguiente fórmula:

TKNNk

SW
Σ−−

=
)(

2
1 22                                                                                         (4)

Donde: 

W: Coeficiente de concordancia. 

K: Cantidad de expertos. 

N: Cantidad de variables. 

T: Factor de corrección. 

S: Suma de los cuadrados de las desviaciones. 
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En el caso de utilizar un muestreo independiente, lo pri-
mero que se indica es la verificación de la normalidad, la 
igualdad de varianzas y la independencia de los errores 
cuyo cumplimiento deriva la utilización del Coeficiente de 
Correlación  Intraclase (CCI).

El CCI existe para cuantificar la concordancia entre dife-
rentes mediciones de una variable numérica y extiende 
su uso al caso en el que se dispone de más de dos ob-
servaciones por sujeto (Fernández & Díaz, 2011). Es un 
indicador de la fiabilidad de una sola medida determina-
do por la siguiente expresión:

( )
( ) ( )επ

πρ
VarVar

Var
+

=                                                                                              (5)

Donde:

ε : Error de medida

Los valores del CCI pueden oscilar entre 0 y 1, de modo 
que la máxima concordancia posible corresponde a un 
valor de CCI=1. Por otro lado, el valor CCI=0 se obtiene 
cuando la concordancia observada es igual a la que se 
espera que ocurra solo por azar.

De no cumplirse los supuestos para la utilización del CCI 
se verifica la normalidad de las diferencias de las me-
dias y se prosigue con el procedimiento explicado con 
anterioridad.

Existen disímiles investigaciones en las que se utiliza el 
coeficiente de correlación de Pearson correctamente 
como la probabilidad de establecer una ecuación lineal 
entre dos variables, en la que por cada cambio de unidad 
en una de ellas se espera un cambio de unidad (correla-
tivo) en la otra, sin tener en cuenta ni la magnitud ni la es-
cala de medición de las variables comprometidas (Reyes, 
Romero & Duarte, 2010), muestra de ellos se refleja en 
Rodríguez (1984); Cosmea, Díaz, González, Puente, 
Álvarez & González (2002); y Peláez (2012).

En la literatura clínica hay una gran tradición de usar el 
coeficiente de correlación lineal (r) para evaluar la con-
cordancia entre variables continuas (Bland & Altman, 
2010; España. Consejería de Sanidad de la Comunidad 
de  Madrid. 2010), ello es incorrecto: dicho coeficiente 
mide la correlación y no la concordancia. Es por ello que 
el surgimiento del Método de Bland & Altman ofrece mejo-
res resultados en el análisis de la relación entre variables 
en este escenario en los cuales se han encontrado las 
mayores aplicaciones prácticas como son: Llano (1999); 
Cosmea, Díaz, González, Puente, Álvarez & González 
(2010); Marrodán, Pérez, Morales, Beneit, & Cabañas 
(2009); Moreno, Gandoy, González & Cámara (2010), no 

existen referencias en cuanto al empleo de este método 
en otros escenarios como la producción y los servicios.

A pesar de ser la medida de concordancia más adecua-
da para el caso de variables numéricas, el CCI es poco 
utilizado en los estudios estadísticos en los que se em-
plean variables clínicas debido a la dificultad inherente a 
su cálculo y a la verificación de las hipótesis de que las 
variables deben estar distribuidas según una normal. La 
igualdad de varianzas e independencia entre los errores 
de cada observador, además de la carencia de este co-
eficiente de interpretación clínica  en la literatura médica 
debido a que la obtención de una cifra que puede variar 
entre 0 y 1, expresan falta total de acuerdo (concordan-
cia) o acuerdo perfecto, puede dar una falsa seguridad 
al clínico.

Esto ha propiciado la aparición de otros métodos de análi-
sis, mucho más intuitivos y fácilmente interpretables como 
es el Método propuesto por Bland & Altman en el que la 
evaluación del acuerdo recae en el juicio clínico, ya que 
este método les permite incorporar su propia maestría y 
experiencia clínica en la decisión, además de que puede 
ser fácilmente entendido por personas sin formación es-
tadística (Martínez, 2011).

Una desventaja que presenta el método de Bland Altman 
es que no proporciona una cifra numérica única y que, 
por lo tanto, la evaluación del acuerdo debe recaer final-
mente en el juicio del evaluador. 

Para el cálculo del coeficiente de estabilidad se consi-
dera la cantidad de puntos dentro de los límites de ±2ė. 
Se calcula el porciento de puntos fuera de los límites de 
control y se comparan con las probabilidades referentes 
para la distribución normal.

Para la distribución normal la probabilidad de que un pun-
to se encuentra dentro de ±2σ es de 95.4 %. Por lo tanto, 
se puede calcular el porciento de puntos observados que 
cumplen estas condiciones y se pueden comparar con 
los porcientos teóricos derivados de la probabilidad. De 
esta forma se tiene un valor numérico para realizar la de-
cisión de la prueba, se evita de esta forma el problema de 
incertidumbre que ocurre al dejar este paso a la percep-
ción de la persona que está realizando el estudio.

Según Bland & Altman (2010), la selección de los límites 
en ±2σ está motivada por la aparición de errores de tipo 
1 y tipo 2; si se selecciona límites de ±3σ se aumenta 
la probabilidad de que un punto del gráfico esté dentro 
de los límites, pero está aumentando también la proba-
bilidad de error tipo 2, algo contrario sucede si se toman 
los límites en ±1σ. En caso de que se quiera tener una 
estimación más exacta de los errores tipo 1 y tipo 2, se 
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deben construir las curvas características de operación 
(curvas CO). Para cada caso que se tienen y a partir de 
los resultados requeridos por el investigador se pueden 
variar los valores de los límites de control. 

A medida que los tamaños de muestra aumentan le ocu-
rre lo mismo a la confiabilidad del estudio y las curvas CO 
son más parecidas a la curva ideal. Lo que se grafica en 
el método de Bland & Altman es la diferencia entre las 
dos mediciones, por lo que, a medida que aumenta el 
tamaño de muestra la probabilidad de aceptar Ho dismi-
nuye para un mismo valor de la diferencia. 

La probabilidad de tener puntos fuera de los límites no 
depende del tamaño de muestra, como se puede ver en 
la fórmula siguiente:

(6)

La validación del procedimiento se realiza mediante dis-
tintas bases de datos (Fernández & Díaz, 2011; Bland & 
Altman, 2010; Bustillo, Acuña, Morena & Morales, 2003; 
Gutiérrez & De la Vara, 2005), en los que se incluyen to-
dos los tipos de variables previstas. Una vez aplicada se 
puede determinar la relación que existe entre los estudios 
de correlación y concordancia. Un resumen de los resul-
tados que se obtienen puede verse en la siguiente tabla.

Tabla1. Resultados de la aplicación de la metodología propues-
ta a diversos casos de estudio.

Caso de 
estudio

Correlación Concordancia

Resultados
Inter-
preta-
ción

Resultados
Inter-
preta-
ción

P r e s i ó n 
Arterial R = 0,9970 Fuerte IE  = 96,66% Existe

C a p a c i -
dad Pul-
monar

R = 0,9748 Fuerte IE = 90.62 % No 
Existe

Flujo Res-
piratorio R = 0,9435 Fuerte IE = 88.88 % No 

Existe

Corte de 
Hule R = 0,8774 Fuerte CCI = 86.1% Existe

I l u m i n a -
ción de un 
Aula

R = 0,9421 Fuerte IE = 86.6% No 
Existe

Tempera-
tura de la 
Leche

R = -0,101 Débil IE = 100% Existe

Fuente: Elaboración propia.

En la mayoría de los casos en los que se obtiene con-
cordancia, existe una fuerte correlación. Sin embargo, en 
el último caso se comprueba concordancia y no existe 
correlación, esta situación muestra un contra ejemplo de 
la regla generalmente aceptada de que si existe concor-
dancia debe existir correlación.

El método de Bland & Altman se utiliza en cinco de los seis 
casos de estudio, queda demostrada  su utilidad, Los su-
puestos que se requieren son más fáciles de cumplir que 
los demás métodos de evaluación de la concordancia. 

CONCLUSIONES
El método de Bland & Altman permite la obtención de la 
concordancia entre cualquier tipo de variable cuantitati-
va, siempre que las medias de las diferencias se distribu-
yan según la normal.

Con la utilización del coeficiente de estabilidad en el mé-
todo de Bland Altman se tiene una mejor  interpretación 
de este método. 

La metodología propuesta favorece la obtención del cál-
culo del coeficiente de correlación y la obtención de la 
concordancia para estudios donde intervengan variables 
cuantitativas.

La metodología permite de forma sencilla ir guiando el 
camino a seguir en dependencia del estudio que se quie-
re realizar y de esta forma facilitarlo.
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RESUMEN

El artículo tiene como objetivo: revelar una lógica científica del posicionamiento de los sujetos en la comunicación, 
contextualizado en la ciudad de Machala, Ecuador, (2015). Contextualización realizada con el análisis de los compor-
tamientos discursivos revelados por los alumnos de la Universidad Andina en el ámbito digital del diario provincial. 
La evaluación realizada facilita obtener un conocimiento de la eficacia simbólica desplegada en la comunicación. La 
estrategia metodológica empleada se basa en el uso de herramientas semióticas, socio-comunicativas y socioedu-
cativas, sustentadas en la hermenéutica textual para lograr los fines declarados. La eficacia simbólica se aprecia en 
los universos culturales e ideológicos que se movilizan y la seducción empleada en la comunicación por los emisores 
de discursos, así como en los efectos que los mensajes producen en los alumnos quienes evidencian la convicción 
de los significados circulados y la posición para la polémica como reacción significativa. La eficacia se sintetiza en el 
conocimiento de la circulación del discurso social, el modo de construir audiencias activas y la manera de seducirlas 
empleadas por los diarios. El uso de ese instrumento explica el diseño de las relaciones profesor alumno organizado 
por el principio asociativo, la compensación de intereses y las relaciones afectivas. 

Palabras clave: Continuum, competencias comunicativas, estrategias discursivas.

ABSTRACT

The article aims at revealing a scientific logic of subject positioning in educational communication, contextualized in the city 
of Machala, Ecuador (2015). This contextualization was realized by professors of the Basic Education and Early Childhood 
career at the Technical University of Machala. The evaluation facilitates obtaining knowledge of the symbolic efficiency dis-
played in communication. The methodological strategy used is based on the use of semiotic, socio-communicative, and 
socio-educative tools, founded in textual hermeneutics for achieving the declared ends. The symbolic efficacy can be ob-
served in cultural and ideological universes which are mobilized and the seduction used in communication by the discourse 
emitters, as well as in the effects that messages produce in students who demonstrate the conviction of the circulated mea-
nings and the position for controversy as a significant reaction. The use of this instrument explains the design of professor- 
student relationship organized by the associative principle, interest compensation and affective relationships.

Keywords: Continuum, communication skills, discursive strategies.
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INTRODUCCIÓN
En el mundo conectado actual los centros de producción 
de información de la nada mediatizan su poderío en fun-
ción de elevar la circulación de una cultura homogenizan-
te, con el fin de obtener ganancias crecientes e influir en 
la decisión racional de los sujetos. Esa dinámica hace a 
dichos sujetos más permeables a la absorción globaliza-
dora de símbolos neoliberales. La complejidad de los fe-
nómenos socioeconómicos, ideopolíticos y culturales que 
esta situación genera, obliga a informar a los individuos 
mediante acciones que los empoderan para la decisión 
y redimensionamiento de las identidades y de su cultu-
ra, postura que los reposiciona en su modelo educativo 
como actores activos.

Para conocer esa colocación se apela a instrumentos cuyo 
ordenamiento derivado en lógica científica los muestra 
como sujetos de un modelo comunicativo. Al contextua-
lizarse en el ámbito educativo se condiciona por un tipo 
de relaciones interactivas determinadas por la cantidad 
de información a asimilar por el estudiante y la capacidad 
de trasmisión de los canales empleados, cuyo aspecto 
se convierte en componente de los comunicantes y a la 
vez de los intereses y valores de una sociedad (Álvarez, 
2001). Los fundamentos referidos visualizan la compleji-
dad manifiesta en el uso de los recursos comunicativos, 
pues el estudiante puede ser sujeto de un modelo donde 
la democratización crea actores, pero es posible también 
configurar individuos en el significado de las industrias 
culturales que instrumentan a los sujetos, algo también 
presente en las nuevas tecnologías de la comunicación, 
que son los actores decisivos en la recomposición cultu-
ral del mundo actual (García, 2002).

Desde las ciencias pedagógicas es viable desplegar 
procesos que dimensionen en el sujeto recursos cognos-
citivos con los cuales se puede reconocer, preservar y 
enriquecer sus valores como procedimiento para inducir-
lo como actor de un modelo democratizador, pero para 
establecer esa metódica es urgente conocer las rutas 
que pueden ocasionar comportamientos opuestos a los 
aspirantes a una Educación humanista.

El propósito del estudio es analizar el posicionamiento 
de los sujetos en el modelo comunicativo que emplean 
algunos medios de comunicación y provocan efectos no-
civos en el ámbito formativo, cuyo asunto es derivado de 
la situación educacional. El hecho por tanto contiene una 
interpretación comunicativa que ilustra algunos daños a 
los intereses del sistema educativo. Situación que se pre-
senta desde una mirada sociológica, e involucra la comu-
nicación educativa y la sociología cultural. A partir de las 
noticias que como hecho social circulan en un día en la 

web. Se delimita un objeto de estudio sumamente intere-
sante: las relaciones sociales en la educación desde la 
perspectiva comunicativa. Hacer consideraciones semió-
ticas facilita comprender el modo de construir audiencias 
activas, la manera en que se sienten integrados a un sis-
tema de influencias sociales y los recursos con que se se-
ducen a estos públicos son los medios de comunicación.

La metodológica empleada es la hermenéutica textual 
como procedimiento para significar los emisores, sus uni-
versos culturales e ideológicos, las herramientas seduc-
toras y la postura que los caracteriza en la relación con 
la sociedad. Tantos argumentos propuestos permiten ad-
vertir un espacio, se intersectan recursos de un proceso 
docente educativo y factores integrantes de la comunica-
ción. Cuestiones que revelan la responsabilidad social de 
la escuela y de los medios de comunicación social, así 
como la necesidad de ciencia en los dos ámbitos.

DESARROLLO
La producción teórica sobre el continuum presenta fuen-
tes muy enriquecedoras para los análisis de la sociedad, 
incluidos niveles estructurales como los que se crean en 
la escuela. Los sujetos que los integran tienen ante sí ca-
minos de acceso a significados que producen actitudes 
donde operan los valores del modelo social en que habi-
tan. En base a que las dualidades y continuos son vistas 
por algunos no solo como simplificaciones extremas, sino 
como arquetipos propios de una manera moderna de 
pensar (Ritzer, 2006). En la posición de ese autor se ad-
vierte un modo de delimitar las relaciones de dos polos; 
en este caso, una percepción más empírica de una más 
teórica, que a la vez están correlacionadas. Conviene re-
cordar que las dualidades son un modo instrumental de 
apreciar el pensamiento como pueden ser un juicio de 
gusto o un juicio reflexivo. El continuum es una interpreta-
ción de la relación entre extremos con una perspectiva de 
la interacción, lo cual viabiliza la comprensión del ámbito 
en que se despliegan los polos elegidos.

Esa comprensión se convierte así en una interpretación 
de la magnitud alcanzada por los significados, que al 
formar parte de una oposición explican el predominio 
de una u otra tendencia en un comportamiento humano. 
Los opuestos así evaluados por este instrumento, pue-
den revelar las conexiones y diferencias semánticas en 
el discurso. La aportación que una diferencia significa-
tiva proporciona, radica en la posibilidad de identificar 
sus componentes y actuar en consecuencia, lo cual hace 
proyectivo el análisis. Guzmán (2010), plantea la capaci-
dad comprensiva del continuum: “el campo de la inves-
tigación social adquiere la representación de un mundo 
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en donde se conjugan dichas potencias en una serie de 
continuos ejercicios de pensamiento, reflexión y prácti-
ca atravesados por una multiplicidad de tensiones” (p. 
25). Queda por subrayar que dichos ejercicios son suma-
mente explicativos porque están intersectados por lo que 
denomina tensiones y que son pensados en este artículo 
como las categorías disciplinadas que de cada ciencia 
invocada movilizan. 

El enfoque semiótico del artículo se inspira en la concep-
ción de los efectos de sentido que produce un discurso, 
reconocido entre los estudiosos como lecturas diversas o 
asimétricas (Verón, 1998, p. 15), porque cada lector las 
emplea según su mejor criterio, al igual que reglas para 
interpretar sus discursos que tienen su origen en su an-
damiaje cultural y semántico. No es ocioso señalar el rol 
del productor de discursos quien se afana en otorgarle 
sentidos ideológicos a tono con sus intenciones signifi-
cativas; tales condiciones de producción son empleadas 
en algunos casos por los medios de comunicación como 
discursos mediáticos, los cuales al ser receptados por la 
audiencia provocan reacciones que la teoría socio semió-
tica denomina efectos de sentido, debido a que constitu-
yen formas prácticas del sentido producido en un discur-
so como un sistema de efectos de sentido.

Esos hechos del significado se reconocen por el deve-
nir del discurso entre la producción y su recepción, con 
lo cual se puede conocer la intención de los redactores 
de la agenda mediática en los medios de comunicación 
social; esa intencionalidad se comprende como circula-
ción o diferencia entre el sentido atribuido al discurso y la 
asimetría presente en el consumo de los mismos, una evi-
dencia de las posturas ideo políticas de quienes integran 
el nivel productivo de un texto ya sean representantes del 
poder mediático o redactores, quienes han elegido un 
hecho social para socializar en el paquete textual deter-
minados intereses. 

El desarrollo del ejercicio se logra por la colaboración 
de un grupo de 42 estudiantes; los mismos fueron con-
vocados a encuestas durante dos meses y se les apli-
ca el instrumento para identificar su información sobre la 
cultura local. La interpretación de los resultados transita 
por un análisis general, en su inicio; a una comprensión 
creadora final, con cuya lógica puede llegarse a con-
clusiones parciales de la funcionalidad comunicativa de 
los discursos de los medios de comunicación de masas. 
Para superar las tensiones de la encuesta se traslada el 
análisis al portal web de uno de los periódicos de mayor 
circulación provincial, con el fin de conocer sus estrate-
gias discursivas y seductoras empeladas para informar a 
la colectividad estudiantil ante un problema que, si bien 
está referido a las autoridades universitarias, trasciende a 

los estudiantes porque su centro de educación está ame-
nazado de cierre.

Esta oportunidad resulta ideal ya que las redes telemá-
ticas o sociales constituyen hoy los espacios donde son 
colocados los discursos sociales con total desenfado y 
sinceridad, de manera que permiten conocer los efectos 
de sentido de la comunicación. La adopción de la estra-
tegia está dirigida a evaluar los comportamientos desde 
la perspectiva de la eficacia simbólica, vista como efecto 
de la acción imaginaria en contextos y relaciones de po-
der específicos donde los agentes actualizan su cultura. 
La estrategia viabiliza el conocimiento de los universos 
culturales e ideológicos de los productores de discursos 
y de los receptores de los mensajes, con el estudio de los 
modelos de relaciones interculturales que se presentan 
entre agentes productivos (Reygadas, 2002). 

El extremo identidad del continuum en el ámbito episte-
mológico

Fijada la visión del concepto continuum corresponde es-
pecificar el posicionamiento desde el cual han sido asu-
midas las categorías que integran el caso específico que 
se estudia, es decir, los fenómenos culturales y la iden-
tidad en la comunicación. La nación ecuatoriana tiene 
una larga data en la atención al cuidado, conservación 
y estudio del patrimonio cultural. Se considera expresión, 
base y sostén de la identidad y es una de las dimensio-
nes más reconocidas de sitios en las diversas categorías 
que otorga la UNESCO. En especial la ciudad de Quito 
es la primera en alcanzar la Declaratoria de Patrimonio 
de la Humanidad y por tanto ocupa un lugar fundacional 
en la divulgación en torno a esa actitud de la comunidad 
universal hacia la cultura. Se transforma así en un hecho 
ilustrativo de la concepción de identidad, según afirman 
los teóricos de los Estudios Culturales: “estas se centran 
todavía en el estudio de la gestión del patrimonio cultural, 
y sobre todo de cierto tipo de patrimonio tangible como 
es el histórico y el arqueológico”. (García, 2002, p. 68).

Tal comportamiento social explica la centralidad del patri-
monio como concepto de identidad en atención a su visibi-
lidad en el mundo globalizado. En el caso de la Universidad 
Técnica de Machala aparece como primer objetivo de su 
modelo educativo, lo cual conlleva entender la importan-
cia que le conceden; además aparece insertada dicha 
concepción en la convocatoria de su congreso dentro del 
tema cultura ciudadana, aunque algunos autores afirman 
que son escasos los textos sobre la temática y desenfoca-
dos sus acercamientos (Castellano & Alcívar, 2015).

En la revisión bibliográfica realizada para encontrar una 
respuesta en torno al tema se observa que los estudios 
de la identidad con intencionalidad pedagógica, revelan 
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un modelo para el desarrollo a través de la asignatura de 
Historia, a pesar de las críticas hechas a este enfoque 
advertidas como imposturas que se orientan hacia el nihi-
lismo existencial del fenómeno, conducente a considerar 
innecesarias las definiciones y formulaciones teóricas en 
torno a este concepto (Hernández, 2011). Esta dualidad 
situada permite comprender la existencia de corrientes y 
una crítica que devela los sustratos filosóficos, psicologis-
tas y semánticos del concepto.

Para comprender el papel teórico de la identidad es más 
adecuado apreciarla diferente del yo colectivo que sub-
yace en la noción de identidad cultural, con su carga de 
fijeza y unicidad, acaso constructivas en la multiplicidad 
mediante discursos, prácticas y posiciones diferentes a 
menudo cruzadas y antagónicas (Hall, 1995), para este 
autor tiene que ver con el uso de los recursos de la histo-
ria, la lengua y la cultura en un proceso cuyo devenir nos 
coloca ante la interrogante de en qué pudiera convertirse 
cómo nos han representado, y cómo podrían representar-
se. La posición de los autores es que se ha rebasado el 
rechazo a una teoría de la identidad estática para asumir-
la en una dialéctica productiva que al serlo corresponde 
al interior del discurso en relaciones determinantes con 
el contexto histórico e institucionales que utilizan prácti-
cas específicas mediante estrategias enunciativas espe-
cíficas, como es el caso de los medios de comunicación 
social. 

Diferentes autores al subrayar el énfasis de la identidad 
señalan las mutaciones y reconfiguraciones de la identi-
ficación que se producen en su devenir, como ya hicie-
ra referencia a Hall en párrafos anteriores, se posiciona 
la situación apropiativa de los actores en su nexo con el 
tiempo histórico y desmonta las preocupaciones políticas 
a ultranza: la identidad cultural, existe solo en relación 
con el devenir histórico y los cambios que el mismo aca-
rrea según Laurencio (2007). Otros prefieren localizar en 
el contexto histórico un principio social y psicológico di-
ferenciador: “la producción de respuestas y valores que, 
como heredero y trasmisor, actor y autor de su cultura, 
este realiza en un contexto histórico dado como conse-
cuencia del principio sociopsicológico de diferenciación–
identificación en relación con otro (s) grupo (s) o sujeto 
(s) culturalmente definido (s)”. (García, 1996, pp. 17-18).

La identidad existe para ellos cuando es expresada lo 
cual supone mediada por una toma de conciencia que lo 
permite y que faculta al individuo a declarar su adhesión 
al tiempo y espacio que vive. A pesar de la visión exito-
sa que subyace posee un valor metodológico al iluminar 
un proceso en construcción. En un intento por neutrali-
zar esa conducta teórica se ubica en el ámbito educati-
vo, que “en el proceso identitario de la cultura junto a los 

paradigmas, han de situarse las utopías racionales y los 
errores, que contribuyen a perfeccionar nuestro proyecto 
social” (Laurencio 2007, p.37);  esta acotación interroga 
y obliga a encontrar respuestas a la sugerencia, la iden-
tidad también se construye en los espacios marginales, 
en las fracturas sociales y en los ámbitos desprovistos de 
valores humanos, lo cual delimita el campo epistemológi-
co de la identidad y lo deslinda de la ética afirmativa y ra-
cional. Al encontrar los vínculos de la identidad y la ética 
se visualiza la mediación educativa y la cultural, Carolina 
de la Torre se posiciona en las identidades individuales y 
las colectivas para articular el modo de orientación que 
corresponde para favorecer la construcción de las identi-
dades “hace falta un nivel adecuado de participación de 
cada cual, así como de satisfacción de ciertas necesida-
des dentro de los grupos, para que se desarrolle el senti-
miento de pertenencia”. (De la Torre, 2002, p.16)

Una dinámica del proceso constructivo subyace en pro-
yectos comunes en el que incrementar experiencias y 
sentimientos compartidos es visualizada dentro de la 
labor pedagógica en ella el diseño de situaciones edu-
cativas viabiliza la reestructuración de la subjetividad. 
Su apuesta por el lenguaje como vehículo de la eficacia 
y toma de conciencia se sustenta en el sentido que le 
otorga el sujeto a sus discursos y al proceso de identifi-
cación. El carácter procesual que la identificación tiene 
es una comprensión de la cualidad sistémica y de los re-
tos de la intención educativa como interiorización o asi-
milación subjetiva (García, 1997). Esta autora notifica la 
identidad como idea de nación coloca lo que parece una 
sincronía de la actuación del individuo con los fines del 
contexto donde radica, aunque debe apreciarse como el 
compromiso y la acción para el engrandecimiento de un 
país y ahí se integran los fines de la cultura y la identidad. 
Interpretarla como las condiciones que afectan la subje-
tividad y acciones morales que ayudan a comprender el 
ser, la identidad, las formas complejas de nuestra subjeti-
vidad (Delgado, 2001).

La manera especulativa como frecuentemente se aborda 
lo cultural no brinda la posibilidad para que pueda ser 
enriquecida la identidad mediante las prácticas cultura-
les en los centros educacionales; proceso formativo que 
empodera a los sujetos para que asuman las tradiciones 
y costumbres como constructos de mismidad. Como es 
simplista la visión que se tiene de la identidad, constituye 
una razón que coloca a los docentes ante un componente 
que, si bien es premisa en la formación integral de los 
educandos, desconocen los temas que la constituyen, los 
procedimientos de reproducción y el ámbito en que es 
más fértil su desarrollo. Al respecto conviene advertir que 
no se trata de esquematizar su atención educativa, sino 
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tratarla desde la complejidad principal que le es peculiar, 
integradora de los efectos de la cultura en la construcción 
de la subjetividad del individuo.

Ese hecho en la práctica del discurso lleva al emisor a 
sentir que expresa innecesariamente el adjetivo cultural, 
cuando invoca la identidad en el habla. Piensa, así mis-
mo, en el otro extremo del continuum: la recepción por 
la audiencia de la concepción cultura, de esta se puede 
derivar interrogantes sobre qué significados atribuye, de 
qué modo piensa emplearse. El flujo de un proceso co-
municativo, requiere una reflexión de los efectos y su utili-
dad en la formación de los sujetos de la educación. Para 
dar respuesta a esas interrogantes es requisito explorar 
las interpretaciones que dan los productores de la teoría 
sobre el concepto con el fin de precisar el mejor modo de 
uso convencional del mismo y extenderlo a las expresio-
nes culturales para orientar, a los jóvenes en formación.

El diagnóstico realizado en varios escenarios educativos 
desde un enfoque cualitativo permite señalar que aún los 
jóvenes obvian los signos de la cultura regional, descono-
cen y subvaloran los cultores y productores de los bienes, 
relegan a un pasado ineficaz por lo que no se apropian de 
los modos de comunicación ni de las narrativas que ex-
presan. En una indagación realizada a estudiantes sobre 
hechos de la identidad, fueron evaluados sus comporta-
mientos y discursos. El resultado ha sido tendencioso a la 
pasividad y desconectados. 

La indagación hecha durante dos meses a grupos de es-
tudiantes, demuestra que sus repertorios culturales están 
más activos en los ámbitos de lo histórico, precisamente 
por devenir del currículo en uso. Distante de los currícu-
los oficiales y ocultos no solo por las marcas positivas, 
sino por el mensaje que envían acerca de la cotidiani-
dad como fuente para la comunicación en los alumnos. 
Se considera por tanto establecer esa muestra que es un 
procedimiento eficaz vincular la docencia al entorno des-
de su relatividad.

También es menester destacar el rol desempeñado por 
las campañas políticas en la construcción de repertorios 
expresivos. En la ciudad de Machala hay un movimiento 
de ideas protagonizado por la Alcaldía para subrayar los 
efectos del llamado Plan de la regeneración urbana, so-
cializado por una visualidad de diversos tonos que hace 
presencia en los ámbitos citadinos, por ello el signo afir-
mativo sobre la reconstrucción del entono que se aprecia 
en la encuesta. Como crisis cultural revela insatisfaccio-
nes, pues a pesar de la perseverancia de los docentes 
en transferir visiones, las respuestas de los estudiantes 
evidencian prácticas de resistencia, tanto en la participa-
ción como en la calidad de los discursos.

Por otro lado tenemos que la mediación docente desde el 
interior de la comunicación argumenta que los agentes, 
promotores culturales y medios de comunicación tienen 
responsabilidad con las necesidades de conocimiento 
de la cultura regional y universal, que deben desplegar-
se en las actividades de aprendizaje y extracurriculares 
que se realizan en las escuelas; al respecto uno de los 
errores más frecuentes que se cometen es no integrar 
los hechos, las personalidades con la cultura popular e 
intelectual. En las estrategias formativas no se ubica la 
identidad en el lugar que le corresponde dentro del siste-
ma de repertorios comunicativos, cuando constituye una 
fuente que puede facilitar riqueza a la naturaleza de los 
mensajes.

En atención a la anterior necesidad, es conveniente pen-
sar como la presentación de categorías de la producción 
cultural está en crisis producto a la reestructuración de la 
identidad en el proceso educativo. Esta relación crisis-re-
estructuración es característica de los cambios en el con-
sumo y las modificaciones en la oferta propias de estos 
tiempos. Desde una perspectiva teórico-pedagógica la 
relación identidad-cultura y su concreción contextual su-
fren transformaciones que nos obligan a cuestionar: ¿qué 
se reconoce como popular o tradicional en las regiones? 
¿Qué está ocurriendo en las tradiciones ancestrales y los 
nuevos hábitos y prácticas sociales de los diferentes ni-
veles sociales? ¿Con qué perspectiva legitimadora son 
difundidos los productos culturales tradicionales?

La visión lastimera con lo cual son colocadas las narrati-
vas regionales en los espectáculos cotidianos que circu-
lan en los medios, está influyendo en el estrechamiento 
del horizonte de vida de los alumnos y actores sociales en 
general. Es posible afirmar que existe una crisis en el pa-
radigma tecnológico para comunicar y formar valores de 
la cultura popular.Ello presupone algo semejante en los 
mecanismos pedagógicos que deben realizar la política 
cultural del Estado, pues sostienen un estilo de difusión, 
reproducción y aprendizaje de la identidad y lo simbólico 
ineficaz. 

La cultura y el currículo oficial, oculto y de uso

Asumir la cultura como la visiona García Canclini (1991), 
el nivel específico y necesario de toda práctica humana, 
que se constituye en ámbito de producción, circulación y 
uso de significados que comunican y orientan al individuo 
en la sociedad. De modo que la orientación descrita lo 
hace desde referentes situacionales que caracterizan la 
identidad, es decir, está culturalmente mediada y distri-
buida (Guitar, 2010). Ese universo contextualiza al sujeto 
y lo faculta a interactuar con las formas de currículo acor-
de a los tipos de aprendizaje propuesto.
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La perspectiva teórica que hace diferenciar entre lo que 
el profesor mediatiza visto como currículo de uso, el currí-
culo oculto que portan los alumnos y el currículo oficial re-
ferido al que contiene los contenidos establecidos en los 
programas, acordes a la serie interrelacionada de cursos 
que implementan las actividades de enseñanza y apren-
dizaje en una forma efectiva y planificada (Rohlehr, 2006). 
El diálogo que se establece entre los tipos de currículos 
enunciados somete a discusión el papel del sujeto en la 
educación, pues si bien el oficial es planificado, su éxito 
parece tarea imposible.

El conocimiento está acorde al tipo de sujetos que la so-
ciedad requiere, permite al docente ordenar la urdimbre 
de su mediación y dedicar tiempo a organizar las en-
tradas participativas de los alumnos en los contenidos. 
Este currículo como directrices formales aprobadas, no 
solo afectan al educador, la familia y a otros grupos de 
interés, usuarios directos o indirectos del servicio educa-
tivo, como los agentes de las instituciones culturales o 
los redactores de los medios de comunicación (Andrade, 
2001).

El proceso acumulativo de saberes, experiencias y com-
portamientos relacionados presenta muchos riesgos por 
los recursos que tensiona; uno de los retos es el desequi-
librio que provoca el desplazamiento del currículo oficial 
al currículo real con el cual los docentes dan prioridad a 
determinados contenidos y pueden obviar elementos cu-
rriculares del continuum oficial. Desequilibrarlo es olvidar 
que es un flujo de interacciones donde se reestructura la 
subjetividad. Uno de los medios de evitarlo es atender al 
horizonte de papeles que el rol de estudiante significa, y 
que debe propiciar el rol de profesor.

Pensar en los papeles es asignar tareas que desarrollen 
el aprendizaje, lo cual debe ser pensado desde la propia 
experiencia del profesor y emplear procedimientos para 
que sea apropiado el contenido con el mismo devenir 
comportado por la ciencia en el campo del saber espe-
cífico que se trabaja. Pasar revista a lo asignado es un 
método de control de la mediación y permite conocer si 
se acorta o amplía el horizonte del estudiante. La persis-
tencia de esos acortamientos puede dar lugar a una crisis 
estructural en el currículo de uso del estudiante. 

En los fundamentos del currículo están las relaciones que 
el alumno articula con su grupo de iguales, con quienes 
prestan servicios educacionales y con el entorno social 
y natural donde actúa. Si el currículo oficial es una ofer-
ta educativa corresponde involucrar a los padres en los 
papeles y en la asignación de obligaciones, proponerles 
ayudar en la socialización,  elegirse las entidades de labor 
de los padres quienes así se sienten más responsables en 

la transferencia de conocimientos y la calidad en la clase. 
Existe una declaración muy compartida de modificar el 
proceso de enseñanza aprendizaje hacia una centralidad 
en el alumno, la idea es muy atractiva e impacta en el 
currículo, pues obliga a estructurar ejes que direccionen 
la interdisciplinariedad. Uno de los métodos experimen-
tados en el diseño del currículo oficial es la participación 
de la comunidad, hecho que incrementa el compromiso, 
y se convierte en factor constructivo de la identidad. Otra 
de las experiencias positivas radican en el privilegio al 
trabajo grupal. “Los maestros privilegian el aprendizaje 
en grupos en lugar de la ‘tradicional’ transmisión unidirec-
cional de conocimientos”. (Rohlehr, 2006, p. 6). Una labor 
centrada en el colectivo que viabiliza la construcción de 
identidades personales y colectivas pues su observancia 
garantiza la pertenencia y consolida la individualidad. 

La relación presentada ha sido explicada como funcio-
nes que emergen de la necesidad de autonomía y agen-
cia, y admiten ser traducidas en la función directiva de la 
identidad personal, mientras que la necesidad de unión 
y relación con los otros en la función sociopolítica de la 
identidad sociocultural (Guitar, 2010), para los docentes 
operar, desde convicciones, con estos conceptos repre-
senta una labor instructiva y educativa que debe produ-
cirse en un sistema de actos propios de una formación 
continua.

Evidencias de la interconexión comunicación-educación 
en el continuum cultura-identidad

El apartado dedica su análisis a la factualidad anunciada 
de la interconexión que la comunicación realiza con el en-
torno educativo en la redes telemáticas. Centra su discur-
so reflexivo en los hechos determinados por la naturaleza 
educativa que hacen presencia en la estructura de la red; 
de la misma se han elegido los protocolos de la comuni-
cación que son aquellos constituidos por recursos que 
optimizan la comunicación entre equipos, (Rodríguez, 
2012). Reconocidos como la institución de parámetros 
que determinan la semántica y la sintaxis a emplear en un 
proceso comunicativo, representan la humanización de 
las computadoras, las cuales decodifican y viabilizan con 
ello la comunicación. Esas pautas trascienden el sistema 
tecnológico e instalan los modos o comportamientos que 
caracterizan los diálogos digitales. Esos protocolos ga-
rantizan la actualidad y vigencia de un tema según los 
hechos registrados al respecto en la web. Corresponde 
entonces contrastar esas visiones en un espacio comuni-
cativo con tema educacional.

Antes de ir a los hechos conviene explicar el criterio de 
comunicación que se opera en el artículo. En razón de la 
perspectiva educativa que lo determina se ha adoptado 
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el punto de vista de la teoría crítica cuyos autores susten-
tan la visión de que los acuerdos racionales tienen lugar 
en situaciones discursivas “sobre la base de convicciones 
compartidas” (Barreto, 1993, p. 52), una coherencia res-
pecto a un suceso es el resultado de la articulación de de-
seos y necesidades como acuerdos comunicativos que 
se constituyen en unidad de intereses a lograr cuando se 
construye un diálogo, requisito que obliga al docente a 
pensar en aquellos elementos culturales del estudiante, 
favorecedores en el desarrollo de una comunicación.

Esos elementos configuran una situación comunicativa 
por la presencia de objetos físicos y culturales, que se 
explican como la configuración de gramáticas de pro-
ducción y de reconocimiento, formadas por reglas que 
norman ambos campos y los delimitan, (Verón, 1998). La 
colocación de dos campos en la acción comunicativa su-
pone entonces la existencia de dos modelos de comuni-
cación: uno del docente y otro del alumno. Vistos como 
competencias comunicativas son formas de estimular, 
mantener, desarrollar un clima positivo que se unen al 
desarrollo de prácticas de recursos comunicativos (ver-
bales y no verbales) para alcanzar eficacia comunicativa. 
Los estudiosos que han enfatizado estas competencias 
aprecian ventajas por su posesión pues favorece la ca-
pacidad para producir y recepcionar textos; promociona 
y relaciona la comunicación; integra aspectos meta cog-
nitivos relacionados con el contenido que se comunica; 
desarrolla procedimientos lingüísticos y sociolingüísticos, 
orientados a objetivos pedagógicos: qué decir a quién, 
cuándo, cómo decirlo y cuándo mantener silencio; hace 
de los flujos comunicativos posibilidades formativas y de 
aprendizaje constante porque corrige, aclara, comenta, 
educa; y genera una interactividad que permite significa-
dos compartidos, hacer de las tareas una construcción 
progresiva de acuerdos cada vez más amplios y comple-
jos (García, 2013, p.72).

La enumeración de ventajas que se presenta están conte-
nidas en el modelo desarrollado por García (2013, quien 
considera que ellas surgen del principio de secuencias 
particulares de turnos de interacción que permite contro-
lar las acciones de los estudiantes y evaluar su desem-
peño. El modelo, sin embargo, se ha desarrollado desde 
la postura del docente y fusiona roles que deben des-
plegar los alumnos que bien orientados incrementan el 
nivel de su aprendizaje porque transfiere epistemología 
del saber; por ello debe ser conjugado con un modelo 
del lector que se sustenta en la teoría de la recepción con 
la cual pueda incrementar su capacidad de recepción de 
textos, diversificar relaciones comunicativas, aprender a 
pensar el contenido que le comunican, perfeccionar las 
habilidades para pactar procedimientos lingüísticos, con-
vertir el aprendizaje en una metodología crítica, asumir 

comportamientos interactivos estructurados como una 
progresión que los hace sujetos de la amplitud y la com-
plejidad. El modelo se sustenta en el principio del recono-
cimiento y opera con normas de recepción activa. 

Las evidencias estudiadas correspondieron a la determi-
nación de las huellas de circulación que proporcionan los 
mensajes que con temas de la educación superior fueron 
emitidos por el diario el Comercio de Quito entre los días 
comprendidos entre el 9 de enero hasta el 8 de febre-
ro, la delimitación del tiempo fue temática, para operar 
con un protocolo de comunicación que respondiera a 
una semántica y a una sintaxis. La categoría semántica 
es posible apreciarla mediante la virtualidad u oposición 
de temas, mientras que la sintaxis es a través del con-
traste o la realidad de los asuntos tratados. Una relación 
como la aludida es la que ha permitido que se desarrolle 
una teoría de los valores semánticos (Prada, 2010). Un 
análisis de la circulación es un ejercicio que se sostiene 
en la competencia comunicativa y puede situar al alumno 
en una postura hermenéutica que lo capacita en varias 
direcciones interpretativas de lo simbólico. 

CONCLUSIONES
La identidad mantiene un vínculo imprescindible con la 
cultura por lo cual configuran un continuum entre cuyos 
extremos el individuo asume compromisos sociales. La 
desconexión identificada en este estudio demanda una 
estrategia curricular específica debido a la obviedad que 
existe en relación con los signos de la cultura regional, 
la manera en que son relegados los productores de los 
bienes y el bajo nivel de consumo de productos locales; 
en esas circunstancias son importadas narrativas cultura-
les que contribuyen a desdibujar los universos culturales 
locales y reforzar la globalización simbólica. 

El análisis del discurso mediante sus sentidos manifiestos 
revela reglas donde queda definido un sentido cuestio-
nador del productor de discursos sociales al Gobierno y 
el matiz diferente para mostrar los opuestos. Este con-
traste de tonos explica la postura ideológica del emisor 
del mensaje con respecto a la polémica. La trascenden-
cia que esa regla propone es indicativa de un modo de 
erigir el protocolo comunicativo de una red telemática 
periodística. 

La mirada puesta en el protocolo de la comunicación 
para la enseñanza deja una recomendación durante el 
procedimiento para la producción de textos, en especial 
los reflexivos. En la relación que este modelo guarda con 
el continuum cultura-identidad subyace la importancia 
de otorgarle cientificidad a la enseñanza. Se utilizan he-
rramientas que hagan del sentido, la significación y los 
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significados ámbitos donde localizar los comportamien-
tos y comprender con mayor claridad lo expresivo del dis-
curso social. La identidad cultural es un reconocimiento 
de los intereses individuales y colectivos que portan los 
sujetos; concebirlos como objetivos para la formación del 
futuro ciudadano no debe apreciarse como una retórica 
política, pues son una manera de enseñar a comprome-
terse con la realidad nacional, incrementar la cultura y la-
borar para engrandecer el proyecto político social de los 
países.
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RESUMEN

El Sistema informático destinado al apoyo para toma de decisiones de los riesgos presentes en proyectos de inversión 
en las empresas se basa en la Resolución 60/11 de la Contraloría General de la República (CGR) gestiona toda la 
información referente a la administración y control de los riesgos, las medidas aplicadas a los riesgos y las medidas 
para la prevención de los riesgos. Una vez identificados estos el sistema los evalúa mediante el método de modelación 
matemática MonteCarlo. Además, posibilita la obtención de reportes, de forma tabular y gráfica, se destaca el plan 
de prevención de riesgos y la matriz del sistema. El sistema se crea sobre un entorno web y se desarrolla siguiendo lo 
establecido por el Proceso Unificado de Desarrollo (RUP), utiliza UML como lenguaje de modelado, como gestor de 
base de datos se selecciona MySQL, Yii Framework como marco de trabajo para estructurar y dirigir la codificación en 
PHP. Se validan los resultados obtenidos por medio de un sistema de expertos con la aplicación del método Delphi. 
Este ha sido implementado para la Refinería de Cienfuegos para uso del departamento de economía y contabilidad. 
El presente trabajo aborda el desarrollo de un sistema informático para la administración de riesgos en Proyectos de 
Inversión (ADRIP).

Palabras clave: Proyectos de Inversión, Riesgos, Sistemas Informáticos, Modelación Monte Carlo.

ABSTRACT

The Computerized system designed to support decision-making of risks involved in investment projects in companies based 
in Resolution 60/11 of the Comptroller General of the Republic (CGR) manages all the information concerning the manage-
ment and risks control, measures applied to risks and measures for risk prevention. Once the system identifies risks they 
are assessed by the mathematical modeling method MonteCarlo. It also enables obtaining reports, tabular and graphic, 
highlighting risk prevention plan and the system matrix. The system was created on a web environment and developed 
following the provisions of the Unified Development Process (RUP) using UML as modeling language, as manager MySQL 
database, Yii Framework was selected as a framework to structure and direct coding in PHP. The results obtained by means 
of an expert system using the Delphi method are validated. It was implemented for the Cienfuegos Refinery to be used by 
the department of economics and accounting. This paper approaches the development a computerized system for risk ma-
nagement in Investment Projects (ADRIP).

Keywords: Investment Projects, Risk, Systems Computer,  MonteCarlo modeling.
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INTRODUCCIÓN
En la Empresa Cubana, como en el mundo, a los proyectos 
de inversión se asocian una serie de riesgos industriales a 
los cuales hay que identificarlos, evaluarlos, gestionarlos 
y finalmente lanzar su plan de prevención. En la Refinería 
de Cienfuegos es necesario una gestión y evaluación de 
los riesgos existentes en los proyectos que se desarrollan 
en esta empresa. 

Al iniciar un proyecto se reúne un comité de expertos 
para identificar los riesgos generales de los proyectos 
que se encuentran en fase de desarrollo. Posteriormente 
el comité se reúne con el personal cualificado encarga-
do de la gestión del proyecto para identificar los riesgos 
particulares.

Una vez identificados los riesgos generales y particula-
res, el comité de expertos los evalúa en tipo 1, 2, 3 o altos, 
medios y bajos. Los riesgos de tipo 3 (bajos), se archivan 
para su posterior consulta en caso de ser necesario y se 
notifican al grupo de dirección de la empresa. Los riesgos 
de tipo 2 y 3 se entregan al grupo de dirección para su 
gestión.

Durante la gestión de los riesgos, el grupo de dirección 
confecciona el plan de prevención para minimizar las pro-
babilidades y las consecuencias negativas en relación 
con los riesgos evaluados y lo entrega a los activistas 
para su ejecución.

En Cuba se regula este proceso mediante la Resolución 
60/11 de la CGR que ha sido establecida con el fin de 
asegurar el control interno en las empresas cubanas. 
Este documento hace énfasis en la gestión y prevención 
de los riesgos en el que se establecen las bases para 
la identificación y análisis de los riesgos que enfrentan 
los órganos, organismos, organizaciones y demás enti-
dades para alcanzar sus objetivos (República de Cuba. 
Contraloría General, 2012).

Una vez clasificados los riesgos en internos y externos, 
por procesos, actividades y operaciones, y evaluadas las 
principales vulnerabilidades, se determinan los objetivos 
de control y se conforma el Plan de Prevención de Riesgos 
para definir el modo en que han de gestionarse. Existen 
riesgos que están regulados por disposiciones legales 
de los organismos rectores, los que se gestionan según 
los modelos de administración previstos. El componente 
se estructura en las siguientes normas: Identificación de 
riesgos y detección del cambio, Determinación de los ob-
jetivos de control, Prevención de riesgos.

Este proceso es efectuado por la dirección y el resto del 
personal. Se implementa mediante un sistema integrado 

de normas y procedimientos, que contribuyen a prever 
y limitar los riesgos internos y externos, se proporciona 
una seguridad razonable para el logro de los objetivos 
institucionales y una adecuada rendición de cuentas 
(CUVENPETROL, 2009).

Un aspecto importante para la administración de los ries-
gos es la evaluación del mismo. En la actualidad existen 
sistemas informáticos para la administración y gestión de 
riesgos, nacionales e internacionales:

ORCA Risk Management: permite identificar, controlar y 
remediar riesgos tecnológicos, financieros, operaciona-
les y de reputación que amenazan el cumplimiento de 
los objetivos en la organización. Además, proporciona un 
sistema de centralización de información que permite la 
identificación de riesgos, evaluar la probabilidad de ocu-
rrencia e impacto de los mismos, los relaciona con contro-
les de mitigación y rastrea la solución para cada hallazgo. 

SAS® for Enterprise Risk Management: Fortalece el control 
y la confianza con una gestión sistemática de los riesgos, 
detecta y ayuda a prevenir violaciones, lo que permite ali-
near la estrategia con la incidencia de los riesgos. Entre 
sus beneficios se destaca lo mejor de la calidad de la 
toma de decisiones en todas las áreas de la empresa, 
reduce la posibilidad de sorpresas desagradables para 
todas las partes interesadas y las pérdidas relacionadas 
con el riesgo, así como el riesgo de violaciones de cum-
plimiento con reglamentaciones (SAS Institute Inc, 2014).

SE Risk: aplicación para la administración de riesgos cor-
porativos y la mejor continua de los procesos de la go-
bernanza, dar soporte para la identificación de riesgos, 
reducir las pérdidas y maximizar las oportunidades de 
ganar de la organización. Facilita la categorización del 
riesgo, tal como su evaluación, mediante herramientas de 
fácil aplicabilidad y visualización, lo que proporciona más 
desempeño y eficacia en la prevención y en el control de 
los riesgos identificados en los procesos empresariales. 

AROLA: trabaja sobre la base de los sistemas integrados 
de gestión, control interno, perfeccionamiento empresa-
rial y el Sistema de Gestión de la Calidad, entre otros. Le 
facilita al directivo la gestión en todas las organizaciones, 
unidades, procesos, subprocesos y actividades, en rela-
ción con su misión, favorece la administración por obje-
tivos, los riesgos jerarquizados por su nivel de prioridad, 
permite centrarse en los que se considera vitales para 
la organización, ofrece el plan de prevención de riesgos 
exigido por la Resolución 60 de la Contraloría General de 
la República. 

Los sistemas anteriormente mencionados son útiles para 
la administración y gestión de los riesgos presentes en 
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proyectos, pero la principal desventaja es tener un alto 
costo monetario para el usuario final. Además, estos sis-
temas informáticos no se adecuan a las necesidades pro-
pias de la entidad, al realizar solamente la identificación y 
monitoreo de los riesgos y en algunos casos la evaluación 
y gestión que son procesos claves del negocio, aunque 
no con el rigor y mediante una modelación matemática.

Se define entonces como problema a resolver: ¿Cómo 
contribuir a la administración de riesgos del Proyecto de 
Expansión de la Refinería?

ADRIP se rige por las Normas de la Resolución 60/11 de 
la CGR y cuya utilización no se restringe debido a las li-
cencias de software porque todos los utilizados para su 
construcción son libres, se ejecuta sobre un entorno web 
y es multiplataforma. Realiza la gestión de la información 
de los usuarios, emite reportes que contribuyen a la toma 
de decisiones por parte de los directivos de la empre-
sa como son: Plan de Prevención de Riesgos y la Matriz 
Cuantitativa de los Riesgos.

Este sistema propone una forma novedosa para evaluar 
los riesgos mediante el método de simulación matemática 
MonteCarlo, utilizado ampliamente en el mundo científico, 
con la selección de las variables cualitativas necesarias 
para el riesgo, mediante la generación de números alea-
torios, se le asigna probabilidades con lo que pasan a ser 
cuantitativas, se multiplica por el peso que presenta en la 
evaluación,  asignado mediante un criterio general de los 
expertos en el tema al tener en cuenta su experiencia. En 
el método solo se elige el intervalo de las probabilidades 
que es escogido por el usuario para la iteración.

Se basa en los resultados de la evaluación de los ries-
gos, se realiza la clasificación según el criterio de ex-
posición (Insignificante, Bajo, Moderado, Importante, 
Catastrófico). Este resultado se muestra en el reporte 
Matriz Cuantitativa de los Riesgos que los organiza de 
forma ascendente según su clasificación, y con la mues-
tra de la cantidad de riesgos existentes en cada valor de 
la exposición. El presente trabajo aborda el desarrollo de 
un sistema informático para la administración de riesgos 
en Proyectos de Inversión.

DESARROLLO
Para la conformación de ADRIP se utiliza: como meto-
dología de desarrollo el Proceso Unificado de Desarrollo 
(RUP) que su meta principal es la producción de software 
de alta calidad que satisfagan las necesidades de los 
usuarios finales, se enmarca en un calendario y presu-
puesto previsto (Jacobson, Booch & Rumbaugh, 1999).

Para la modelación del sistema se utiliza el Lenguaje de 
Modelado Unificado que permite construir y documentar 
los elementos que forman un sistema software orientado a 
objetos, conversión en el estándar de facto de la industria 
(Orallo, 1999).

El sistema se implementa en un entorno web, por lo que 
se necesita la utilización de tecnologías para este entor-
no. Se utiliza lenguaje HTML (Álvarez, 2001) y CSS para 
el diseño de las vistas (Álvarez, 2010; Delgado Rivero, 
2011) y Yii Framework como marco de trabajo para el có-
digo escrito en lenguaje PHP (Yii Framework, 2014) y es el 
requerido por la Refinería de Cienfuegos. Como gestor de 
base de datos se utiliza MySQL, por ser de código abierto 
y gran apoyo popular en el mundo.

La aplicación utiliza una arquitectura Cliente-Servidor, 
utiliza como estilo arquitectónico el patrón Modelo-Vista-
Controlador (MVC), adopta ampliamente en la progra-
mación Web. En este sistema, el modelo representa la 
información (los datos) y las reglas del negocio; la vista 
contiene elementos de la interfaz de usuario como tex-
tos, formularios de entrada; y el controlador administra la 
comunicación entre la vista y el modelo (Yii Framework, 
2014). Yii también introduce un front-controller llamado 
aplicación el cual representa el contexto de ejecución 
del procesamiento del pedido. La aplicación resuelve el 
pedido del usuario y la dispara al controlador apropiado 
para tratamiento futuro.

Para la seguridad de la aplicación se utiliza un sistema 
basado en roles, se define como: Administrador que es 
encargado de la gestión de los usuarios del sistema, ex-
perto encargado de la información referente a los riesgos 
y la evaluación del mismo; directivo encargado a la infor-
mación referente a las medidas y medidas de prevención 
y la creación del plan de prevención de riesgos.

Además se implementa un seguimiento a todos los cam-
bios realizados en la base de datos del sistema por los 
usuarios, se guarda el usuario, el campo modificado, la 
acción que se realiza, la fecha de realización y a qué en-
tidad del sistema pertenece. Esto permite tener un con-
trol detallado de los cambios que realiza un usuario en el 
sistema.

Para un mejor entendimiento del sistema informático 
ADRIP es necesario conocer los procesos de la adminis-
tración de riesgos a los que responde y la información 
que gestiona el sistema:

Riesgo: combinación de la probabilidad de un suce-
so y de su consecuencia (International Organization for 
Standarization. International Electrotechnical Commission, 
2009). Efecto de la incertidumbre sobre la consecución 
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de los objetivo (Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 2010).

Identificación de Riesgos: proceso por el cual se en-
cuentran, enumeran y caracterizan elementos de riesgo 
(International Organization for Standarization. International 
Electrotechnical Commission, 2009).

Evaluación de Riesgos: proceso que consiste en com-
parar el riesgo calculado con ciertos criterios de riesgos 
para determinar la importancia del riesgo. 

Gestión de riesgos: actividades coordinadas para diri-
gir y controlar una empresa en relación con el riesgo. La 
gestión del riesgo contribuye de manera tangible al logro 
de los objetivos y a la mejora del desempeño, ayuda a 
las personas que toman decisiones a realizar elecciones 
informadas, a definir las prioridades de las acciones y a 
distinguir entre planes de acción diferentes (Asociación 
Española de Normalización y Certificación, 2010).

Control de Riesgos: acciones que ponen en aplicación 
las decisiones de la gestión de riesgos (International 
Organization for Standarization. International 
Electrotechnical Commission, 2009).

Reducción de Riesgos: acciones tomadas para reducir la 
probabilidad, las consecuencias negativas, o ambas, en 
relación con un riesgo. 

Para la evaluación de riesgos según la Resolución 60/11 
se necesitan dos variables: la Frecuencia con la que ocu-
rre el riesgo y el Impacto que puede ocasionar. El mane-
jo de estas variables para la evaluación del riesgo y la 
confección del Plan de Prevención actualmente. En las 
empresas cubanas se utiliza de forma empírica, median-
te la decisión de un comité de expertos que aportan su 
experiencia en este tipo de situaciones, lo que ocasiona 
la existencia de incoherencias y una toma incorrecta de 
decisiones con respecto a la evaluación del riesgo, se 
propicia una administración inadecuada de los recursos 
disponibles en la empresa.

El método de MonteCarlo proporciona soluciones aproxi-
madas a una gran variedad de problemas matemáticos, 
posibilita la realización de experimentos con muestreos 
de números pseudo-aleatorios en una computadora. Se 
implementa mediante el algoritmo descrito a continuación 
que es una variante del método MonteCarlo para evaluar 
los riesgos presentes en la Refinería de Cienfuegos:

Se define como fórmula para obtener la evaluación del 
riesgo:

I+F=R

Donde:

I: Impacto presente en cada riesgo.

F: Frecuencia presente en cada riesgo.

R: Riesgo presente en un proyecto.

Las variables Impacto y Frecuencia pueden tomar tres 
valores, alto, medio y bajo; la ecuación queda plasmada 
de esta forma:

Im + Fm= R.

Donde:

Im: Impacto en el valor dado presente en cada riesgo.

Fm: Frecuencia en el valor dado presente en cada riesgo.

El índice m puede tomar los valores: alto, medio o bajo.

Para la realización de este método se ha trabajado con 
estos valores, y se convierten las variables cualitativas en 
cuantitativas. A cada variable se le asigna un valor es-
tricto entre 0 y 1, se transform así en una probabilidad. 
A cada valor que toma la variable se le asigna un rango 
determinado:

0.01≤Bajo≤0.33

0.34≤Medio≤0.66

0.67≤ Alto≤ 0.99

Se determinan estos rangos con la consideración que 0 
no es ocurrencia y 1 es certeza del suceso. Estos rangos 
han sido determinados por expertos en gestión y admi-
nistración de riesgos consultados en esta investigación.

Se crean dos variables aleatorias para la simulación del 
método, una por cada variable que se necesita para la 
evaluación del riesgo, estas variables pueden tomar va-
lores entre 0 y 1, ambas tienen que ser mayor que 0 y la 
suma tiene que ser 1, se convierte así los valores en una 
probabilidad:

VF > 0

VI >0

VF + VI = 1

Donde:

VF: Variable aleatoria para la Frecuencia.

VI: Variable aleatoria para el Impacto.

Im = Im × VI 

Fm = Fm × VF

Con la sustitución la ecuación general queda de la si-
guiente manera:

(Im × VI) + (Fm × VF) = R
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Se realizan N iteraciones (donde 5000≤N≤8000), se res-
tringe al valor de Fm e Im en correspondencia con la clasi-
ficación que tiene el riesgo. Además, se restringe el valor 
de las VI e VF al rango determinado anteriormente. Este 
resultado se guarda en una lista temporal X y se suma las 
N veces que el método itera. Se crea una variable tempo-
ral Y que almacena la cantidad de veces que el método 
cumple con la restricción.

Los valores obtenidos y almacenados en X se recorren 
para definir el rango de entrada de la suma obtenida de la 
evaluación del riesgo, se crean la cantidad de restriccio-
nes que son igual a la cantidad de rangos determinados. 
Una vez sabido los valores almacenados en X en que 
rango se encuentran, son sumados y guardados en una 
variable temporal Z que es dividida entre Y para obtener 
la media de los resultados. Estos resultados se recalifican 
para obtener un valor cualitativo que arroja el resultado 
final en la evaluación del riesgo. 

Con la evaluación del riesgo y el valor de la Frecuencia 
y el Impacto, se obtiene la Exposición que es importante 
para la matriz de riesgo y muestra hasta qué punto el ries-
go puede incidir en el proyecto. Es calculada tomando 
la Frecuencia y el Impacto para los valores Catastróficos 
(Fm=Alto y Im=Alto) e Insignificante (Fm=Bajo y Im=Bajo) 
y la evaluación del riesgo para los valores Moderado 
(R=Medio), Alto(R=Alto) y Bajo (R=Bajo). 

ADRIP se utiliza en la Refinería de Cienfuegos para la ges-
tión de los riesgos presentes en el Proyecto de Expansión 
de la Refinería, emite reportes que contribuyen a la toma 
de decisiones por parte del equipo de dirección sobre la 
reducción de los riesgos, el costo y la duración del pro-
yecto, durante la implementación del Sistema de Control 
Interno. Actualmente el sistema informático se encuentra 
en fase de prueba, como parte de su ciclo de vida, los 
resultados obtenidos han sido positivos, se ha logrado 
el reconocimiento del personal del centro, calificado de 
útil y beneficioso para el departamento de economía y 
contabilidad.

Para la Validación del sistema se utiliza Método Delphi 
para Evaluación de Alternativas (Skumolski, Hartman & 
Krahn, 2007). Este método es escogido por la flexibilidad 
que permite encontrar tendencias en un proceso median-
te criterios aislados de los expertos y sin contacto entre 
ellos. El Delphi, se considera como uno de los métodos 
subjetivos más confiables y con la elaboración estadís-
tica de las opiniones de expertos en el tema tratado. El 
conjunto de opiniones que se obtiene de la consulta es 
sometido a un procesamiento estadístico (Cortés Cortés, 
2011).

Se aplica el Sistema de Expertos del Método Delphi para 
la validación del Sistema Informático, con un total de 11 
expertos de la Refinería de Cienfuegos, una ronda con 
una encuesta de las principales tablas de salida y la apli-
cación del Software Consulta a Expertos para el cálculo y 
análisis de los resultados.

Para la selección de los expertos se considera el método 
del análisis de los currículos y se tiene  en cuenta los si-
guientes aspectos fundamentales:

Años de experiencia laboral, años de experiencia en el 
trabajo relacionado con los proyectos de inversión, con 
los riesgos asociados y/o su experiencia en el trabajo re-
lacionado con la informática.

Nivel del experto, Título de especialista, grado científico, 
entre otros. 

Participación destacada en las actividades científicas, 
publicaciones y premios y la labor investigativa.

Las preguntas se enfocaron hacia las salidas del sistema, 
tanto de forma tabular como gráfica, y el método de mo-
delación matemática MonteCarlo.

Tabla 1. Matriz de resultados de los criterios dados por los 
expertos.

Aspectos a 
Evaluar

Inade-
cuado

P o c o 
A d e -
cuado

A d e -
c u a -
do

B a s -
t a n t e 
A d e -
cuado

M u y 
A d e -
c u a -
do

Plan de Pre-
vención de 
Riesgos

0 0 1 3 7

Matriz Riesgo 
Cuantitativa 0 0 0 5 6

Matriz Riesgo 
Cualitativa 0 0 0 4 7

Reporte Ries-
go Existentes 0 0 0 4 7

Reporte Ries-
go dado un 
Área

0 0 0 8 3

Reporte Ries-
go dado un 
Proceso

0 0 0 8 3

Reporte Ries-
go dado un 
área y Proceso

0 0 3 4 4

Reporte Medi-
da existentes 0 0 0 8 3

Reporte Medi-
da dado Res-
ponsable

0 0 1 8 2
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Reporte Me-
dida dado un 
Riesgo

0 0 1 7 3

Reporte Medi-
da dado Ries-
go y Respon-
sable

0 0 0 9 2

Riesgo Eva-
luación % 
Riesgos

0 0 1 5 5

Reporte Eva-
luación 0 0 0 8 3

Método Mon-
tecarlo 0 0 0 6 5

F o r m u l a r i o 
Montecarlo 0 0 1 5 5

Riesgo por 
Exposición 0 0 0 6 5

Luego de recopiladas y analizadas todas las respuestas 
dadas por los expertos, se encuentra la tabla de frecuen-
cias acumulada de los expertos, mediante la suma de to-
dos los aspectos horizontales. Posteriormente se halla la 
tabla de distribución normal estandarizada inversa y la 
tabla N-P dando paso a las conclusiones del método.

Tabla 2. Conclusiones Bastante Adecuadas.

Bastante Adecuado
Reporte Riesgo dado un Área y Responsable
Reporte Medida dado Responsable
Reporte Medida dado un Riesgo
Riesgo Evaluación % Riesgos
Formulario Montecarlo

Tabla 3. Conclusiones Muy Adecuadas.

Muy Adecuado
Plan de Prevención de Riesgos
Matriz Riesgo Cuantitativa
Matriz Riesgo Cualitativa
Reporte Riesgo existentes
Reporte Riesgo dado un Área

Reporte Riesgo dado un Proceso
Reporte Medida existentes
Reporte Medida dado Riesgo y Responsable
Reporte Evaluación
Método Montecarlo
Riesgo por Exposición

Los reportes que el sistema emite han sido considerados 
en su gran mayoría de muy adecuados, resalta el Plan 
de Prevención que es bien acogido entre los expertos 
por tener el formato establecido por la CGR. El método 

de modelación matemática MonteCarlo fue considerado 
muy adecuado por los expertos quienes logran evaluar 
los riesgos de forma más certera y precisa, se elimina así 
la subjetividad con la que se evalúan los riesgos. 

En general los expertos consideran a las tablas de sali-
das del software bastante adecuadas y muy adecuadas 
por lo que queda avalado la importancia del sistema in-
formático para la empresa. 

CONCLUSIONES
ADRIP es una plataforma que puede ser usada sin pa-
gos ni restricciones de licencia, se ejecuta bajo entorno 
web, facilita la interacción de los usuarios con la misma, 
es multi-plataforma amplía su utilización para todos los 
sistemas operativos. La utilización de RUP como metodo-
logía para guiar el proceso de construcción del sistema 
garantiza un desarrollo organizado y una completa do-
cumentación del producto terminado, es el sistema fácil 
de mantener y los cambios que se pueden incorporar no 
requieren de un alto grado de complejidad. 

El uso de Yii Framework, como marco de trabajo del lado 
del servidor para el lenguaje PHP, unido al gestor de base 
de datos MySQL y a los requisitos funcionales hacen de 
la herramienta una solución sencilla, amigable y robusta 
para el apoyo de la toma de decisiones por parte de los 
directivos de la empresa en cuanto a proyectos de inver-
sión se refiere.

Se implementa el método de modelación matemática 
MonteCarlo para simular la evaluación de los riesgos, 
contribuye a la toma oportuna y objetiva de las deci-
siones en el Proyecto de Expansión de la Refinería de 
Cienfuegos.

Las características que presenta este sistema infor-
mático, unido a las funcionalidades que brinda hacen 
de ADRIP una solución adecuada para el manejo de 
la gestión de la información y evaluación en la admi-
nistración de riesgos presentes en proyectos de inver-
sión, cumple así con las necesidades presentes en la 
Refinería de Cienfuegos.

La utilización de este sistema informático ha propicia-
do un ahorro significativo para la empresa, por con-
cepto de adquisición 1900 pesos convertibles y por 
concepto de mantenimiento anualmente 8400 pesos 
convertibles. Actualmente está en desarrollo un mó-
dulo para el sistema que ha de brindar más reportes, 
mejorar la interfaz de usuario y nuevas funcionalida-
des para la ayuda en la toma de decisiones de los 
directivos de la empresa.
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RESUMEN

Las reflexiones acerca de la renovación didáctica de los procesos de enseñanza, están cada vez más orientado a de-
jar explicita las vías para el logro de  un aprendizaje social responsable, que permita optimizar los escenarios de vincu-
lación de la universidad con la sociedad. Desde esta concepción curricular es necesaria la existencia de un cambio en 
los modelos didácticos, ahora orientados y la participación en la transformación de la realidad socioeconómica. Estas 
se entrelazan y delinean como direcciones esenciales. Dichas ideas sirven de marco para exponer las ideas que los 
autores han construido desde la experiencia en el rediseño curricular y la docencia en la carrera Turismo en Ecuador. 
En el trabajo se describen las pautas del cambio, estas pueden llegar a conformar una propuesta didáctica que debe 
ser asumida por todas las asignaturas, con la conformación de un marco que legitima la participación y la integración 
de las actividades docentes de la práctica pre profesional y de la vinculación con la sociedad.

Palabras clave: Aprendizaje social responsable, carrera Turismo, propuesta didáctica.

ABSTRACT

Reflections on teaching processes renewal are increasingly oriented to make explicit ways of achieving a responsible social 
learning  which allows optimizing scenarios for university and society connection. From this curricular conception, a change 
of the didactic models is necessary, now oriented to participation in transforming the socio economic reality. They intertwined 
and delineated as essential directions. These ideas provide a framework to expose authors’ ideas from the experience of 
curricular redesign and teaching in the Tourism career in Ecuador. Patterns of change are described in the paper; these can 
give shape to a Didactic Proposal which should be assumed by all subjects, with a framework which legitimizes the partici-
pation and integration of pre teaching activities of the professional practice and the relationship with the society.

Keywords: Responsible social learning, career Tourism, didactic proposal.
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INTRODUCCION
En la actualidad la globalización ha dejado un impacto 
técnico, humano y económico y colocado a la universidad 
ante desafiantes, inciertas y complejas exigencias que 
demandan muchos esfuerzos para garantizar la pertinen-
cia de la educación superior en la sociedad. En este mar-
co, la ruta marcada por las transformaciones integrales 
en gestión educativa de las Instituciones de Educación 
Superior (IES), nivel mundial, incide en la manera en que 
se configuran las respuestas ante el desarrollo técnico, 
tecnológico, científico, económico, socio cultural, ambien-
tal pero resulta una regularidad la declarada responsabili-
dad social que se le asigna  a las influencias organizadas 
para asegurar la formación y desarrollo de las compe-
tencias profesionales que se identifican como principal 
contenido de aprendizaje de las carrera universitarias.

Ante este reto urge modificar las metodologías de ense-
ñanza aprendizaje de la carrera, asumir desde un enfo-
que participativo, innovador nuevas dinámicas, orientada 
a promover la conciencia crítica acerca de la profesión 
y en la elaboración de propuestas de actualización y re-
definición de currículos, en las que se puede promover 
la investigación y producción científica, entre otros; as-
pectos que están centrando las reformas curriculares en 
Ecuador.

En el centro de estos cambios está también la apertura de 
una concepción más amplia de la función social de la uni-
versidad desde sus procesos sustantivos, de manera que 
se contribuye con el desarrollo de una cultura de la cali-
dad, desde la cual se fortalecen o redefinen los perfiles 
y currículos de las carreras. Todo ello con el objetivo de 
apostar por el desarrollo de competencias integradoras y 
efectivas, que vinculen al estudiante desde su etapa de 
formación, en las universidades, a la búsqueda de solu-
ciones en la práctica sociolaboral.

La Universidad ecuatoriana está enfrascada en un pro-
ceso de transformaciones que ubica como prioridad el 
rediseño de los currículos de cada una de sus carreras 
de acuerdo con las políticas del Consejo de Educación 
Superior en el país y las particularidades del contexto 
de desarrollo que se identifican con las zonas y regio-
nes potenciales de desarrollo. En los cuales debe dejar 
su impronta como parte de la responsabilidad social que 
contraen al formarse como profesionales universitarios.

En este marco la carrera Turismo está redefiniendo per-
files, elabora nuevos diseños curriculares en los que la 
idea de que los procesos de enseñanza aprendizaje de-
ben favorecer el desarrollo de la noción de responsabili-
dad social de la actividad profesional se convierte en la 

piedra angular del proceso de formación profesional. Así 
los colectivos de profesores de las carreras reconocen la 
renovación de la posición exigida, se toma como referen-
te la contribución al desarrollo económico y social que tie-
ne la actividad productiva o de servicio con la definición 
del perfil del futuro profesional. 

Se presentan aquí los resultados de la reflexión curricular 
y concepción didáctica que se defiende por los profeso-
res de la carrera Turismo en la Universidad de Guayaquil 
con el propósito de socializar.

DESARROLLO
La educación superior, en la actualidad se proyecta en 
enfoque vinculante de los escenarios académicos, labo-
rales y sociales desde los cuales se proyecta la posibili-
dad de responder con las necesidades y expectativas de 
desarrollo científico, tecnológico y del entorno, se asume 
así la misión de educar, y formar a lo largo de la vida. Esto 
tiene en sí mismos una función ética, asociada con la for-
mación de la responsabilidad social como base de todo 
el arquetipo de profesional universitario que ha de egre-
sar de las instituciones de educación superior (Cisneros, 
2013).

Este ámbito incluye la formación de profesionales uni-
versitarios, y se debe asegurar que sus estudiantes se 
vinculen a la sociedad desde las actividades de ense-
ñanza aprendizaje Se desprende que se ha de configurar 
un modo de responsabilidad al asumir la ciudadanía y el 
ejercicio de su profesión .A la vez, contribuir con el desa-
rrollo sustentable con clara expresión de beneficio mutuo. 
Se amplía el propósito de la adquisición de competencias 
profesionales 

Este ámbito de compromiso implica que en el proceso 
formativo las actividades académicas deben promover 
este tipo de responsabilidad y  utilizar el aprendizaje en la 
práctica como un espacio de formación indelegable para 
fortalecer en los miembros de la comunidad universitaria 
el fortalecimiento de valores, las capacidades ciudada-
nas y la sensibilidad social, así como de una mejor valo-
ración e integración de las actividades de formación en la 
solución de los problemas de la comunidad local. 

Un proceso formativo así concebido supone comprender 
la relación entre el proceso de enseñanza aprendizaje y 
los eventos, actores y priorizar la renovación e innova-
ción de las estrategias que se requieren para estimular, 
por un lado, la participación activa en la transformación 
productiva y social, y por el otro, promover la utilización 
de los avances científicos y tecnológico, en los cambios 
que contribuyan hacia una economía del conocimiento y 
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el beneficio social. Estos propósitos amplían la participa-
ción temprana de los estudiantes en actividades prácti-
cas en los escenarios laborales y sociales que permiten 
al estudiante reconocer el lugar que ocupa la actividad 
profesional que estudia en el entramado socioeconómico 
en que vive, y para el cual se forma.

Las anteriores ideas expresadas están marcando las ten-
dencias de la renovación de las concepciones curricu-
lares y didácticas. Se opera un cambio marcado por la 
superación de las prácticas centradas en la transmisión 
del conocimiento y de objetivos de formación por mode-
los didácticas que apuestan por la formación y desarrollo 
de competencias para el desempeño, en las que la cons-
trucción y generación del conocimiento y la participación 
en la transformación de la realidad socioeconómica se 
entrelazan y delinean como direcciones esenciales.

El centro del modelo didáctico que se asume en la uni-
versidad actual apuesta por un proceso de enseñanza 
aprendizaje basado en competencias, en la construcción 
de conocimientos que aseguran el desarrollo personal y 
profesional a lo largo de la vida; pero privilegia la forma-
ción de una postura social y responsable de la actividad 
profesional para la que se forma. 

La integración de ambas perspectivas exige que el proce-
so de enseñanza aprendizaje se sustenta en metodología 
basadas en la solución de los problemas que simulan o 
abordan con objetividad la realidad local y nacional; ade-
más utilizar como referente fundamental la integración de 
la investigación, el uso del conocimiento, la estimulación 
de la creatividad para intervenir y mejorar la realidad. 

En este marco, la carrera turismo en la Universidad es-
tatal de Guayaquil ha declarado entre sus propósitos 
didácticos la búsqueda de la universalidad del apren-
dizaje, la estimulación de la libertad de pensamiento, la 
formación de competencias integradoras para la práctica 
profesional como referentes para fundamentar las deci-
siones acerca de qué y cómo enseñar y aprender. Para 
ello considera una exigencia, se toma en cuenta las pre-
cisiones que como líneas directrices del desarrollo so-
cioeconómico del país declara el Plan Nacional del Buen 
Vivir, la Matriz Productiva del Ecuador, Agenda Zonal de 
Desarrollo para la Región y los documentos propios de la 
actividad turística como es el caso de: Plandetur 2020, el 
Libro Blanco de Turismo, nuevos proyectos de inversión y 
desarrollo de la zona 5 y 8, en la cual se inserta la respon-
sabilidad social de la universidad. 

La búsqueda de alternativas para concretar la orienta-
ción social del proceso de enseñanza aprendizaje de la 
carrera Turismo en la Universidad de Guayaquil, lleva a 
ampliar no solo la concepción de los espacios formativos 

del profesional, sino también la manera de asumir las in-
terrelaciones entre la actividad académica, la actividad 
turística y la práctica, convertida en el objeto de estudio.

En estos años se transita del discurso teórico y político 
que apuesta por una especialización para la competitivi-
dad profesional individual a una concepción que centra 
la responsabilidad social vinculada a la crítica, búsqueda 
de soluciones de problemas y la innovación, promoción y 
concreción de la innovación tecnológica de las activida-
des turísticas con independencia de su perfil (empresa, 
fabrica instituciones) y ámbito de desarrollo.

Las primeras iniciativas que se identifican con este enfo-
que se asocia a los proyectos de vinculación con la so-
ciedad, en los mismos se organiza la participación de los 
estudiantes con el estudio diagnóstico de las posibilida-
des que los diferentes tipos y actividades turísticas pue-
den aportar para la formación de los estudiantes.Estas se 
convierten en una nueva opción para la extensión social 
de la universidad. 

Los objetivos de las actividades de enseñanza aprendi-
zaje estimulan la participación de los estudiantes a partir 
de sus posibilidades actuales y aspiraciones futuras, las 
cuales pueden quedar plasmadas en los proyectos de 
vinculación. Esta alternativa formativa, trasciende como 
una parte importante para asegurar que la apropiación 
de conocimientos de la carrera sirve de base para revelar 
las fortalezas y debilidades para el desarrollo y promueve 
una conciencia crítica acerca del papel de la actividad 
académica e intelectual en el cambio social y productivo 
del país.

Más adelante, la racionalidad didáctica y curricular de 
las prácticas pre profesionales comienzan a ampliar 
las relaciones directas entre la actividad de enseñanza 
aprendizaje y la empresa o instituciones vinculadas a la 
actividad turística. De esta relación se obtienen nuevas 
posibilidades de vinculación en las que se legitima la po-
sibilidad de incluir el turismo académico, como una vía 
para la orientación profesional de los estudiantes y se han 
de utilizar como laboratorios del aprendizaje. 

En este caso la proyección y práctica de estos espacios 
en el aprendizaje profesional y social de los estudiantes 
se fundamenta en la posibilidad de ampliar la relación di-
recta del futuro profesional con dueños, gerentes o encar-
gados y estimular la integración de conocimientos científi-
cos con la experiencia profesional que resulta emergente 
y configura la identidad de la actividad turística en el mar-
co del desarrollo económico productivo y social del país.

El desarrollo de estas actividades contribuye al comienzo 
de las carreras en la gestión de convenios de colaboración 
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con niveles de especialización cada vez más favorables 
para ampliar la participación de profesores y estudian-
tes en la búsqueda de soluciones innovadoras a los pro-
blemas y descubre áreas de desarrollo compartido tanto 
desde el punto de vista científico como tecnológico. Así 
se ha promovido la firma de convenios de investigación 
y desarrollo con departamentos de relaciones públicas, 
de comercialización o humanas, de las empresas, fábri-
cas e instituciones públicas y privadas interesadas en 
el proyecto, bajo el soporte de las normas técnicas de 
competencias laborales de turismo- Qualitur. El Instituto 
Ecuatoriano de Normalización INTINEN con el ajuste ne-
cesario a las bases de la teoría de la competitividad del 
sector, establece precisiones. 

La falta de experiencia en este campo, que recién se ini-
cia en Ecuador, las iniciativas asociadas al asesoramien-
to de los profesores de la carrera como especialistas de 
la actividad turística a empresas, fábricas e instituciones 
públicas y privadas a partir del plan de mercadeo ha ge-
nerado también una participación activa de la carrera en 
la gestión turística, así acciones vinculadas al estudio de 
la necesidad y toma de decisiones en relación con las 
posibilidades de mercado, la redefinición del producto, 
la promoción de estos y la búsqueda de proyectos de 
inversión, ampliación o remodelación se han convertido 
en una oportunidad para asegurar el cumplimento de la 
responsabilidad social de la carrera potenciando el turis-
mo académico (Vera, 2015).

En este marco la concepción de enseñanza ha modifi-
cado objetivos y metodologías que centra el interés en 
el desarrollo de un aprendizaje responsable y socialmen-
te comprometido permisible a identificar y examinar de 
manera crítica la gestión turística y propone soluciones y 
proyectos de desarrollo.

En este empeño las actividades que se organizan en las 
diferentes asignaturas deben orientarse al conocimiento y 
estudio de gestión turística en su totalidad, lo cual implica 
que el estudiante no solo se vincule a la evaluación de las 
área y actividades turísticas potenciales con una visión 
prospectiva de su manejo, de acuerdo con los principios 
de sostenibilidad, sino que sea capaz de planificar, orga-
nizar y administrar los distintos tipos de organizaciones 
turísticas, se toma como referencia el marco legal que re-
gula las actividades turísticas nacional e internacional, lo 
cual permite la comprensión de las vías para garantizar el 
desarrollo del turismo y sobre todo manejo, gestión y ad-
ministración de los procesos operativos de las empresas 
de alimentos y bebidas.

También se debe despertar en los estudiantes moti-
vaciones hacia el análisis de las necesidades de los 

consumidores como premisa para diseñar estrategias y 
políticas comerciales en las empresas turísticas. 

En el ejercicio de estas actividades el estudiante pone de 
manifiesto el dominio de los contenidos teóricos acerca 
del manejo, gestión y administración de los recursos y 
procesos operativos de las empresas que ofertan aloja-
miento, alimentos y bebidas, así como las competencias 
que ha desarrollado en la utilización de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones en los distintos 
ámbitos del sector turístico.

Sin embargo, se determina como uno de los elementos 
claves del proceso de enseñanza aprendizaje, incenti-
var el respeto por el patrimonio sociocultural que forman 
parte de los productos turísticos y que constituyen una 
posibilidad para transmitir la naturaleza multiétnica y plu-
ricultural que define a la sociedad ecuatoriana. 

Por la importancia se asume que este tema se convierte 
como base de las actividades proyectivas y de sociali-
zación de las iniciativas y resultados de emprendimiento 
en los diferentes eventos teóricos, metodológicos que se 
promueven. Al mismo tiempo, se identifican como una vía 
para ser utilizados en el mejoramiento de las empresas 
turísticas y hoteleras cuya proyección debe asegurar la 
sostenibilidad de los cambios que requiere, sin abandonar 
la tradición cultural en que se asienta la oferta de cualquier activi-
dad turística. Al hilo de estas concepciones la relevancia de 
un proceso de enseñanza orientada a la responsabilidad 
social del aprendizaje debe identificar el cambio en cua-
tro esferas básicas 

Desde el punto de vista organizacional: incluye el cambio 
en las formas en que se organiza el proceso, en la defi-
nición de los tiempos y sujetos que participan. Esta pers-
pectiva supone entonces que a clases prácticas, activi-
dades de enseñanza aprendizaje abierta, experimentales 
que articulan los tiempos académicos con las estancias 
pre profesionales y la propia dinámica de la vida cotidia-
na de los estudiantes, incluir también la reflexión en el 
ámbito interno respecto de su personal y a los estudian-
tes, además tener en cuenta el ámbito externo relativo al 
tema de la contaminación ambiental.

Se le otorga significación también a los cambios educati-
vos relativos a los cuestionamientos por el tipo de profe-
sionales, ciudadanos y personas que forma en o desde 
la universidad, el carácter proyectivo del desempeño y la 
orientación axiológica que configura el modo de actua-
ción responsable ante la sociedad. Exige que profeso-
res y estudiantes valoricen el contenido de enseñanza y 
aprendizaje que puede formar parte del currículo y que 
se ajusta a las expectativas que cada estudiante tiene y 
al contexto socio productivo al que se vincula.
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Es también importante reconocer que en este ámbito, la 
promoción del desarrollo de la sociedad mediante la co-
laboración para resolver sus problemáticas fundamenta-
les, crean capital social o hacen accesible el conocimien-
to para todos, constituye una oportunidad para que el 
estudiante, al interactuar con los demás sujetos: dueños, 
empresarios, gerentes, personal técnico pueda utilizar los 
conocimientos y reformular,  descubrir las sinergias que 
sustentan la utilización de la ciencia y la tecnología en la 
práctica.

Asimismo, el interés por reconocer que el marcado enfo-
que de formar un profesional comprometido con la solu-
ción de los problemas de la actividad turística centra la 
atención también en la posibilidad de desarrollar su ca-
pacidad de emprendimiento en la comunidad, consolida 
la formación en la gestión y asesora para la identificación 
de posibilidades de desarrollo turístico. 

Por tanto, la evaluación del proceso de aprendizaje res-
ponsable está asociado a la manera en que los estudian-
tes pueden fundamentar decisiones que, por su vínculo 
con las políticas y estrategias de desarrollo, favorecen la 
creación de cooperativas turísticas en zonas donde las 
potencialidades naturales, socioculturales pueden gene-
rar bienestar para grupos o comunidades de personas, al 
ofrecer nuevas posibilidades de empleo y servicios. 

El enriquecimiento metodológico que este nuevo enfoque 
del proceso de enseñanza, marcado por la participación, 
supone también cambios en el diseño curricular. Las 
prácticas de cambo, la integración de saberes, permite 
no solo el cumplimento de las normativas sino también 
integra las expectativas y produce mejores y más efecti-
vas respuestas de los estudiantes ante la responsabilidad 
socioprofesional del docente de la carrera. 

La propuesta le permite al docente prepararse en la me-
dida que organiza el proceso de enseñanza aprendizaje, 
incorpora sus ideas a los proyectos que bajo su tutela 
se organizan; pero, sobre todo, puede dejar su impronta 
en la manera en que utiliza y socializa los resultados del 
aprendizaje de sus estudiantes en las actividades aca-
démicas y científicas que tienen como encargo de todo 
docente universitario.

Por tanto, formar profesionales responsables que pueden 
plantear, gestionar y promover actividades turísticas des-
de un enfoque social responsable, implica también que 
se ha de evidenciar en sus propuestas la integridad del 
producto turístico pero  se debe destacar la manera en 
que presenta la armonía con el entorno ambiental, respe-
ta los espacios culturales y las tradiciones, en los proyec-
tos emprendedores, innovadores que contribuyen con su 
visión a la diversificación de la oferta turística.

La tarea, por tanto, suscribe el propósito de la concien-
tización del futuro profesional, mientras conoce, valora, 
critica y participa del desarrollo turístico nacional e inter-
nacional. Es bajo este propósito que el compromiso in-
delegable de la responsabilidad social que asume la uni-
versidad en la actualidad se traduce en la incorporación 
del vínculo de los contenidos curriculares con la actividad 
socio productiva que define la carrera y se concreta así 
la integración de las funciones docencia-investigación y 
extensión en las actividades de enseñanza aprendizaje 
de todas las asignaturas desde las cuales se promue-
ve la participación de los estudiantes y docentes en el 
desarrollo. 

CONCLUSIONES
La propuesta didáctica que se concibe desde la expe-
riencia de los autores en la docencia y rediseño de la 
carrera turismo en la Universidad de Guayaquil ha per-
mitido dejar planteado las bases para asumir esta reno-
vación: en principio al asociar la responsabilidad como 
finalidad del proceso de enseñanza y concretar en el 
modo de actuación del estudiante en las actividades 
académicas, investigativas, laborales y extensionistas 
que se organizan, supone optar por metodologías acti-
vas en las cuales el estudiante participa en la solución 
y proyección creativa de soluciones a problemas y si-
tuaciones de desarrollo prospectivo de la actividad tu-
rística. Implica además el desarrollo de una conciencia 
crítica en la que la racionalidad científico técnico de las 
decisiones que los estudiantes asumen para resolver 
las actividades de aprendizaje, amplíen los espacios y 
escenarios, integren saberes y promueva el dialogo en-
tre los sujetos que comparten la actividad profesional. 
Asimismo, sugiere un cambio en el papel del docen-
te, pues se concibe como un mediador y actividad de 
la actividad turística se utiliza el saber que se genera 
de estas actividades en la producción científica y en la 
mejora de la actividad académica.

Estos propósitos, planteados aquí como orientación 
que asume la concepción didáctica en el marco del pro-
ceso de enseñanza aprendizaje en la carrera Turismo, 
también lleva implícito un cambio curricular que conno-
ta nuevas maneras de agrupar y ubicar en la malla cu-
rricular los contenidos y actividades de formación. Este 
tema queda incluido en el actual rediseño curricular, 
están sistematizados por los autores en la propuesta 
que está sometido a la aprobación por el consejo de 
educación superior en el país y debe ser atendido en 
trabajos posteriores. 
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RESUMEN

La comunidad virtual es un espacio en que numerosos profesionales no muestran preocupación de una requerida 
aplicación sistemática, en conjunto a un análisis crítico y valorativo con relación al uso de este tipo de tecnología en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo, el término al que se hace referencia se considera joven, por lo que 
en las redes sociales se ha reconocido los diferentes procederes de recurrir a la colaboración en línea, primeramente 
por intereses comunes de los usuarios. Es fundamental conocer sus orígenes para defender el saber histórico que 
permite destacar al ser humano, quien crea la comunidad en sí dirigida hacia la virtualización de la información que 
en la actualidad expande a la comunicación sea de modo sincrónico o asincrónico. El presente artículo constituye un 
resultado inicial de la investigación realizada del tema doctoral aprobado y admitido por el Programa Tutorar Doctoral 
auspiciado por el Centro de Estudios de Didáctica de la Educación Superior de la Universidad de Cienfuegos, cuyo 
título es La utilización de las comunidades virtuales de aprendizaje en la formación de docentes.

Palabras clave: Comunidad virtual, comunidades virtuales de aprendizaje, virtualización.

ABSTRACT

The virtual community is a space in which many professionals do not show concern for a required systematic application, to-
gether with a critical and evaluative analysis regarding the use of this technology in the teaching-learning process. However, 
the term referred to is considered new, then in social networks it has been recognized the ways of using online collaboration, 
first by common user interests. It is essential to know its origins in order to defend the historical knowledge which allows 
highlighting the human being, who created the community itself directed toward virtualization of information, which today 
expands communication synchronously or asynchronously. This article is an initial result of the doctoral research topic appro-
ved and supported by the Tutorial Doctoral Program sponsored by the Center of Didactic Studies in Higher Education at the 
University of Cienfuegos, whose title is the use of virtual learning environment for teacher training.

Keywords: Virtual community, virtual learning environment, virtualization.
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INTRODUCCIÓN 
Marx se refiere a la comunidad primitiva como la forma 
más antigua de organización social. En los orígenes de la 
humanidad, es que el hombre primitivo se da cuenta de 
que por sí solo no tiene el mismo valor o eficacia, logra 
unirse a otros. Así surge la necesidad de trabajar en uni-
dad con el propósito de adquirir mejores bienes econó-
micos, además de incrementar la cuantía de los mismos. 
Al agruparse ante las amenazas de otros grupos que en 
lugar de ir por lo suyo, escudriñaban saquear o quitar lo 
ajeno, nacen las primeras tribus o poblados que dan ori-
gen a lo que hoy en día es este mundo moderno.

Cada uno de estos grupos contaba con sus propias 
creencias, costumbres, formas de vestirse, hacer acti-
vidades; ello da lugar a la vigente tradición sociológica 
y cultural. Como requisito principal de la referida comu-
nidad, se considera a aquel grupo de personas con un 
alto grado de sentido de pertenencia y lo más importante, 
el rol que define dentro de ella, fundamentalmente en la 
comunicación, mediante una red de relaciones produc-
to de su interacción y comunicación entre usuarios, cuya 
conducta se rige por un conjunto de normas culturales, 
comparten intereses, creencias y valores comunes que 
establecen los límites, la identidad del grupo y el entorno 
soportado por una base territorial que le sirve de asiento.

Muy Posterior a lo anteriormente referido, debido a los 
avances tecnológicos, se motiva la introducción del co-
rreo electrónico, vía que propicia la comunicación entre 
los usuarios por vía internet. Comprobado estadística-
mente, los usuarios que más los emplean son los em-
presarios para obtener ganancia en la comercialización 
de productos; y profesionales, entre ellos los científicos 
y académicos, quienes hallaron en este medio un instru-
mento para discutir e intercambiar resultados y avances 
de investigaciones. De esta manera surgen las primeras 
comunidades virtuales (CV). Su auge parte de otros servi-
cios de comunicación como el chat y los buscadores de 
información hospedados en sitios Web convertidos como 
el territorio de la comunidad virtual.

En la actualidad, las existentes redes sociales ofrecen 
herramientas muy útiles en los ámbitos empresariales, 
culturales y educativos; las señaladas herramientas fun-
cionan en dos formas de interactividades: simultánea en 
tiempo real y permanente fuera de tiempo real. En cuan-
to a su función social, las CV se han convertido en un 
lugar interactivo donde los usuarios se comparten, cola-
boran, cooperan e intercambian, actúan así como un ins-
trumento de socialización y de esparcimiento. Las CV en 
el ámbito educativo, por sus potencialidades científicas, 
tecnológicas y sociales aportan la riqueza del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, fundamentalmente, en la mo-
dalidad de educación a distancia. Ello se extiende a la 
terminología: comunidad virtual de aprendizaje, consti-
tuida como el espacio donde generalmente los docentes 
las incorporan paulatinamente como estrategia didáctica 
dentro de su práctica docente. Resulta que flexibilizan los 
ambientes de enseñanza y crean las diferentes formas 
de interacción promovida entre docentes y estudiantes 
alumnos por medio de técnicas de aprendizaje coope-
rativo y colaborativo, así como los grupos de discusión, 
seminarios, aprendizaje propio por experiencia.

DESARROLLO
El vocablo comunidad tiene su origen en el término la-
tino communitas (República de Cuba. Ministerio de 
Informática y Comunicaciones, 2016). El concepto hace 
referencia a la característica de común, por lo que per-
mite definir a diversas clases de conjuntos: de los indi-
viduos que forman parte de un pueblo, región o nación. 

Existen diversos tipos de comunidades según la época, 
la cultura, costumbres, tradiciones, clima, situación geo-
gráfica, idioma, etc.

La época de la comunidad primitiva dividida en dos pe-
ríodos históricos: el período de la horda primitiva que 
comprende el mayor intervalo de tiempo y se caracteri-
za por la separación del hombre del reino animal y en la 
que aparecen los primeros instrumentos de trabajo y las 
primeras formas de relaciones de producción; y el pe-
ríodo del régimen gentilicio, cuando culmina el proceso 
de separación del hombre del reino animal y comienza el 
desarrollo de la sociedad humana. 

La comunicación de los individuos de la comunidad pri-
mitiva comienza a fluirse mediante símbolos: empieza a 
emitir sonidos usando la voz, pronunciar palabras ento-
nando con las cuerdas vocales, gestos con movimientos 
faciales y corporales; dibujan con los pigmentos de la 
naturaleza, quieren expresar en pos de desarrollar acti-
vidades vitales como la caza, caminos a recorrer para un 
fin determinado, la diferencia entre mujeres y hombres, 
además, tocan instrumentos de percusión para comuni-
car a otras tribus o aldeas con el propósito de avisar de 
algún suceso o, invocar a los fenómenos naturales como 
magia para beneficiarse en la economía, manifestaciones 
culturales, emocionales y espirituales, etc. 

La horda primitiva era una colectividad homogénea en lo 
que no había división en grupos sociales; las relaciones 
entre los sexos no estaban ordenadas; el trabajo se efec-
túa en forma de cooperación primitiva. Los instrumentos 
de trabajo se elaboran de vez en cuando en la medida en 
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que son necesarios. Al desarrollarse el proceso de dife-
renciación y especialización de los instrumentos de tra-
bajo, en la horda primitiva  surge gradualmente la división 
del trabajo. 

Entre los diversos grupos humanos no existe enlace per-
manente y están aislados entre sí, viven a grandes dis-
tancias, sin entrar en contacto. Esta forma de vínculos 
sociales comienza a desaparecer en la medida que se 
van desarrollando las fuerzas productivas y aumentando 
la producción. 

La condición principal de la existencia del individuo era 
la existencia de la comunidad como colectividad única, 
capaz de luchar con éxito contra la naturaleza, el fin de la 
producción no era simplemente satisfacer las pequeñas 
necesidades de los miembros de la comunidad, sino ase-
gurar las condiciones de existencia de la comunidad en 
su conjunto, y solo a base de eso conseguir la reproduc-
ción del individuo como ser viviente.

En cuanto a las comunidades humanas, históricamente 
se han clasificado en las generales, abstractas, geográfi-
cas y físicas, entre otros. Las comunidades generales se 
catalogan en la comunidad mundial que es la humanidad, 
en el sentido que diferentes seres vivos pueden estable-
cer comunidades, la humanidad en sí misma es la gran 
comunidad mundial y la global, desde la perspectiva de 
las telecomunicaciones. 

En la era de antes de Cristo, se fortifican las llamadas 
comunidades cristianas que profesan la devoción a este 
patrono, sus fuertes creencias en un Dios se revelan in-
terminablemente y sus comunidades frecuentemente 
parecen peculiares y algunas veces amenazantes para 
quienes no forman parte del movimiento. En la etapa des-
pués de Cristo, la comunidad cristiana se divide en el pe-
ríodo apostólico (siglo I) y el período pre niceno (siglos 
II, III y comienzos del IV). Posteriormente, la comunidad 
de Cristo, reconocida desde 1872 hasta la actualidad, di-
rigida por una primera presidencia, que consiste en un 
Profeta-presidente y dos consejeros; tiene aproximada-
mente 950 000 miembros en más de 50 países y cada 
tres años, los delegados de todo el mundo se reúnen 
para votar sobre los asuntos de la comunidad cristiana en 
la Conferencia Mundial.

Después de la era de Cristo, debido a la necesidad de 
comunicación, se forman las comunidades, aquellas se-
gún los intereses de un grupo de personas, por ejemplo, 
las iglesias que impulsan a los creyentes de la religión 
católica y apostólica, forman una asociación para hacer 
devoción a los patronos que los lideraban. Por otra parte, 
los poblados o aldeas que siguen las ideas e intencio-
nes del monarca que los gobierna; el grupo innumerable 

de los soldados que forman un ejército para las batallas 
guerreras; el grupo de personas aficionadas al arte (mú-
sica, pintura, obras de teatro); los centros de estudio para 
elevar el nivel de escolaridad de las zonas de diferen-
tes clases sociales. En el siglo XV, creada la Comunidad 
Hebrea en Cuba, considerada como el espacio informati-
vo e ilustrativo de la realidad de los judíos cubanos para 
lograr vivir en paz huyen de los españoles que intervienen 
en la isla. 

Las comunidades científicas están estrechamente rela-
cionadas pues coinciden en el marco histórico, constan 
del cuerpo total de científicos junto a sus relaciones e inte-
racciones. Se divide normalmente en sub comunidades, 
cada una trabaja en un campo particular de la ciencia, 
a su vez, surgen las comunidades académicas basadas 
en la actividad económica en la enseñanza, sea a través 
de escuelas, universidades o de la investigación científi-
ca. Ellas se desarrollan con las avenencias y desavenen-
cias de los estudios que aportan los distinguidos filósofos 
(Aristóteles-Grecia, 384 a 322 a. C.; Platón- Grecia, 427 a 
347 a. C.; Sócrates- Grecia, 470 a 399 a. C; Descartes-
Francia, 1596 a 1650), matemáticos (Pitágoras-Italia, 580 
a 495 a. C.; Tales de Mileto-Grecia, 625 a 547 a. C), físi-
cos (Galileo-Italia, 1564 a 1642; Isaac Newton- Inglaterra, 
1642 a 1727; Albert Einstein- Alemania, 1879 a 1955), 
pedagogos (Johann Friedrich Herbart- Alemania, 1776 
a 1841; Félix Varela-Cuba, 1788 a 1853; John Dewey-
Estados Unidos, 1859 a 1952) sociólogos (Karl Heinrich 
Marx- Alemán, 1818 a 1883; Émile Durkheim- Francia, 
1858 a 1917).

Las comunidades geográficas y físicas se ubican en la 
Unión Europea, fundamentalmente la comunidad autóno-
ma de España, entidad territorial que, dentro de su orde-
namiento constitucional, desde 1978 hasta la actualidad, 
está dotada de autonomía legislativa y competencias eje-
cutivas, así como de la facultad de administrarse median-
te sus propios representantes. Las comunidades no reco-
nocidas son los territorios no constituidos por sí mismos 
en una corporación local con identidad social común. Se 
forman por la vecindad como las nombradas comunida-
des urbanas que tienen vínculos más imprecisos, más 
difícil de delimitar y más heterogénea, a diferencia de las 
comunidades rurales, tienen metas más complejas y so-
fisticadas, por caracterizarse la comunidad rural a aquel 
pueblo que se desarrolla en el campo, depende de la 
agricultura o la ganadería, por tanto, se trata de regiones 
donde la industria no está desarrollada y supuestamente 
la economía es bastante precaria. 

Por otra parte, el estudio de las comunidades utópicas ha 
sido un campo de estudio ignorado desde la antropolo-
gía española, ellas también llamadas falansterio; fueron 
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tantos intentos durante el siglo XVI hasta la primera mitad 
del siglo XX de crear a una escala reducida una comu-
nidad basada en principios de colaboración, propiedad 
colectiva y una organización racional del trabajo y la vida 
social. 

En el año 60’, se manifiesta la plena explosión de los me-
dios de comunicación de masas, una serie de intelectua-
les de relevancia mundial entre ellos McLuhan (1996), 
comienzan a vaticinar una nueva revolución que cambia 
la configuración de la sociedad mundial, sus formas de 
comunicarse y de hacer política, economía y sociedad, 
debido a que los medios electrónicos e informáticos co-
mienzan a permear y a modificar de forma vertiginosa la 
cultura, el arte, la enseñanza, las costumbres y los modos 
de vida de la sociedad.

Ya en los años 70’ nace la primera comunidad virtual, por 
Rheingold (2000), la define como “agregaciones sociales 
que emergen de la red cuando un número suficiente de 
personas entablan discusiones públicas durante un tiem-
po lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento 
humano, para formar redes de relaciones personales en 
el ciberespacio”. Las discusiones, en realidad, se refieren 
a conversaciones, intercambio de ideas, palabras, senti-
mientos, conceptos, etc. Se añade que la emocionalidad 
está, también, muy presente. Se crean sentimientos de 
responsabilidad, cuidado de los otros, reciprocidad, re-
conocimiento, fraternidad, amistad, amor y también odio. 
El ámbito físico es virtual, pero el emocional es real.

El mayor freno que existe al desarrollo de CV es la dificul-
tad de organización interna de las mismas. En muchos 
casos, se pierde demasiado tiempo creando la estructura 
de la comunidad, con lo que se llega a perder el verda-
dero sentido de la misma, confunde la estructura con el 
ser del grupo.

La comunidad virtual queda definida por 3 aspectos dis-
tintos, como:

 » un lugar: en el que los individuos pueden mantener 
relaciones de carácter social o económico.

 » un símbolo: posee una dimensión simbólica, donde los 
individuos tienden a sentirse simbólicamente unidos al 
contexto, a su vez, se crea un espacio provocado por 
la sensación de pertenencia.

 » virtual: poseen rasgos comunes a las comunidades 
físicas; el rasgo diferenciador es que se desarrolla, al 
menos parcialmente, en un lugar virtual, o en un lugar 
construido a partir de conexiones telemáticas. 

La primera comunidad virtual llamada Newsgroups (en 
español, grupos de noticias), creado por Tom Truscott y 
Jim Ellis, estudiantes de la Universidad de Duke, en 1979. 

Son un medio de comunicación dentro del sistema Usenet 
(acrónimo de Users Network - Red de usuarios, consisten-
te en un sistema global de discusión en Internet), donde 
los usuarios leen y envían mensajes textuales a distintos 
tablones distribuidos entre servidores con la posibilidad 
de enviar y contestar a los mensajes. 

En 1980, por las destrezas de internet se multiplican las 
CV de corte social y empresarial, pero se utilizan con más 
privacidad. 

Un ejemplo que muchos conocen de las de corte so-
cial: Facebook, sitio web de redes sociales creado por 
Zuckerberg (2004), quien la incuba a fines de este año, 
originalmente sitio para estudiantes de la Universidad 
de Harvard, pero se abre a cualquier persona con una 
cuenta de correo electrónico y en la actualidad, se halla 
enriquecida con otros medios de comunicación como el 
chat y posibilidades al usuario de publicar enlaces de di-
ferentes informaciones. 

Twitter, otra comunidad social, lanzado en 2006 y creado 
originalmente en California; permite enviar mensajes de 
texto plano de corta longitud, con un máximo de 140 ca-
racteres llamados tweets (seguir), que se muestran en la 
página principal del usuario. Los usuarios pueden suscri-
birse a los twitter (seguidores).

Al mismo tiempo, como resultado del interés de los em-
presarios en las CV que consiste en la necesidad de in-
corporar a proveedores y consumidores a los procesos 
de una empresa y hacerlos participar en la concepción, 
producción y distribución de sus productos y servicios. 
Ello evoluciona en la medida en que el comercio electró-
nico va creciendo y en muchas empresas han hospedado 
aplicaciones mediante la vía conectividad, para propiciar 
a los usuarios la divulgación propagandística con la in-
tención de facilitar la solicitud de compra y venta, como 
resultado de esta posibilidad se contribuye a la satisfac-
ción de los clientes. 

The Well, abreviado como Whole Earth Lectronic Link, una 
de las primeras CV, creada en 1985 por un grupo de eco-
logistas vinculados a empresas tecnológicas. Rheingold 
(2000), uno de sus miembros originales, se inspira en su 
experiencia para escribir su libro The  Virtual Community. 
Actualmente tiene unos 4000 miembros y es muy conoci-
da por sus foros de Internet, pero también provee email, 
cuentas Shell (término usado en informática para referirse 
a un intérprete de comandos, el cual consiste en la in-
terfaz de usuario tradicional de los sistemas operativos 
basados en Unix y similares como GNU/Linux) y páginas 
web. Los temas de discusión en Well van desde los más 
profundos y serios hasta los más frívolos, dependen de la 
naturaleza y los intereses de los participantes. Fundado 
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en Sausalito, California, en la actualidad se opera desde 
San Francisco. Los miles de miembros de Well se conec-
tan casi a diario para participar en conferencias de temas 
tan amplios como arte, negocios o computadores, todo 
después de firmar un compromiso de derechos y respon-
sabilidades, con libertad de expresión, pero obligando a 
cada uno de sus asiduos visitantes a responsabilizarse 
de sus palabras. 

Las CV de los servidores FTP (siglas en inglés de File 
Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Archivos) 
almacenan archivos y documentos que pueden verse en 
línea o transferirse al ordenador, mediante el acceso a la 
información a través de menús en el sistema Gopher, crea-
do en 1991 en la Universidad de Minnesota y es el prime-
ro que permite pasar de un sitio a otro seleccionando una 
opción en el menú de una página, es decir, la información 
se organiza en forma de árbol, los nodos contienen me-
nús de acceso a otros menús o a hojas, mientras que las 
hojas contienen simplemente información textual. Gopher 
es uno de los sistemas de Internet para recuperar infor-
mación que precede a la World Wide Web, la razón por la 
que adquiere mayor popularidad que sus competidores, 
que acaban siendo sustituidos por la Web.

También la de Geocities fundado por David Bohnett y 
John Rezner en 1994 como Beverly Hills. En su diseño 
original, los usuarios seleccionan un barrio en el que alo-
jan su página web. Éstos se nombran como ciudades 
o regiones de acuerdo con su contenido, por ejemplo, 
sitios relacionados con los ordenadores se situaron en 
SiliconValley y todo lo relacionado con el entretenimiento 
se asigna a Hollywood En abril de 2009 se anuncia su 
desaparición y actualmente, la versión japonesa aún se 
encuentra disponible.

Ya en 1988, se esparcen y se integran las CV en el campo 
profesional que ofertan una variedad de servicios de:

Documentación 

 » Enlaces a webs relacionadas con el tema

 » Enlaces a documentos electrónicos dentro de la co-
munidad y enlaces externos

 » Acceso a los mensajes de la lista archivados. Para ac-
ceder a este servicio se pide que sea miembro de la 
comunidad, mientras que a los dos anteriores puede 
acceder cualquier persona.

 » Revista electrónica. Muestra un directorio de artículos 
publicados en la revista

 » Búsqueda avanzada. Permite realizar búsquedas de 
artículos dentro de la comunidad, de los mensajes ar-
chivados o búsquedas en Internet sobre el tema en 
concreto.

 » Directorio. Muestra una lista de todos los suscritos a 
la comunidad, con su dirección de correo y enlace a 
páginas personales en caso de tenerlas.

Comunicación e intercambio

 » Listas de distribución. Núcleo de la comunidad, me-
diante la cual los miembros se comunican e intercam-
bian información.

 » Foro de discusión. Propiciar el tema para difundir la 
información con carácter polémico 

 » Anuncios (No todas las comunidades ofrecen este es-
pacio): Generalmente está destinado a favorecer los 
intercambios de información entre los miembros, ya 
sea sobre congresos, jornadas o cualquier informa-
ción que los miembros consideren de interés.

 » Chat. Es un espacio de comunicación sincrónica que 
permite realizar reuniones en tiempo real. Puede uti-
lizarse para preguntar dudas, plantear cuestiones o 
como un espacio de trabajo colaborativo en tiempo 
real. Son todavía pocas las comunidades que ofrecen 
este servicio.

 » Correo electrónico. Permite intercambiar información 
de cualquier tipo y que los usuarios pueden hacer re-
visiones y trabajar sobre ellos.

Bajo Observación el conocimiento que se difunde des-
de una comunidad profesional y busca potenciar este 
hecho a nivel corporativo como una institucionalización 
de la vieja tormenta de ideas, se recrean las comuni-
dades de práctica, formadas por Wenger, McDermott 
& Snyder (2002), quienes las han estudiado y definido 
como un “grupo de personas que comparten un interés, 
un conjunto de problemas, o una pasión sobre un tema, 
y quienes profundizan su conocimiento y experiencia en 
el área a través de una interacción continua que fortale-
ce sus relaciones”. Colaboran directamente usando unos 
a otros como fuentes de confianza, se enseñán unos a 
otros, generan un aprendizaje extraordinario, están entre 
las estructuras más importantes de cualquier organiza-
ción en la que importa los pensamientos y conocimientos. 
Muestran muchas características de las comunidades in-
formales, los usuarios que acceden a las CV de práctica 
son los supuestos socios intelectuales a fin de compartir 
conocimientos. 

En los años 90’, se desarrollan de forma exponencial las 
comunidades virtuales de aprendizaje (CVA), cuando se 
convierten en accesibles para el público en general, y en 
la actualidad se cuenta con más de 70 millones de ellas 
en la red. Los profesores las incorporan paulatinamente 
como una estrategia educativa y didáctica en su práctica 
docente comienzan a aprovecharlas como un medio de 
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enseñanza; y los estudiantes como medio de aprendizaje 
y retroalimentación a sus aprendizajes formales. 

Las primeras CVA se desenvuelven en los años 2000 
como concepción de la Educación a Distancia y educa-
ción virtual, donde flexibilizan los ambientes de enseñan-
za y crean nuevas formas de interacción entre profesores 
y estudiantes, promovida por las técnicas de aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. 

Las CVA hacen de la Educación a Distancia, una moda-
lidad con muchos afiliados en la actualidad y con una 
creciente demanda en los más diversos lugares del pla-
neta por la posibilidad de vencer las barreras geográfi-
cas, sociales u otras de naturaleza personal con ayuda 
de las TIC. Concebidas por un conjunto de sitios web 
sean docentes y educativos, además de ser el territorio 
virtual, constituyen un espacio que se desarrolla como un 
banco de información, aula de aprendizaje, espacio de 
comunicación y espacio que vincula a la comunidad con 
el mundo exterior.

El referido territorio virtual lo constituye una plataforma 
educativa que brinda la capacidad de interactuar con 
uno o varios usuarios con fines pedagógicos. La pri-
mera versión 1.0 de la plataforma Moodle, fundado en 
2002, por Martin Dougiamas, quien fue administrador de 
WebCT  (Web Course Tools, o Herramientas para Cursos 
Web) en la Universidad Tecnológica de Curtin, basado en 
las ideas del constructivismo en pedagogía que afirman 
que el conocimiento se construye en la mente del estu-
diante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 
libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo, se 
orienta a las clases más pequeñas, más íntimas a nivel 
de universidad, y es objeto de estudio de investigaciones 
que contribuyen a valorar la naturaleza de la colaboración 
y reflexión entre estos pequeños grupos de participantes 
en la interacción. 

Moodle actualmente no sólo se desarrolla en las universi-
dades, también, en las diferentes enseñanzas. En cuan-
to al sistema de comunicación en Moodle, se permite la 
conversación privada entre los estudiantes y todos los 
participantes responden al mismo tiempo, luego de ha-
cer observaciones sobre los comentarios expresados por 
los demás compañeros. También, todos los participantes 
pueden contribuir simultáneamente mientras el sistema 
los identifica automáticamente y al finalizar aparece una 
transcripción del encuentro.

Los problemas fundamentales que debe afrontar una co-
munidad virtual de aprendizaje se resumen en el término 
heterogeneidad. En primer lugar, heterogeneidad del an-
cho de banda del canal (entornos intranet/Internet), de los 
tipos de media (texto, hipertexto, gráficos, audio, vídeo, 

aplicaciones informáticas, interacciones con sistemas in-
formáticos, navegación por bibliotecas virtuales, etc.), de 
los estudiantes, de los distintos papeles que es necesario 
desempeñar de manera coordinada (profesores, tutores, 
diseñadores del currículum, administrador de sistemas, 
expertos en media, expertos en la elaboración de conte-
nidos, etc.). Finalmente, la heterogeneidad de las plata-
formas hardware/software desde las que se debe poder 
acceder al sistema implica adoptar protocolos estanda-
rizados y abiertos para los cuales existen aplicaciones 
suficientemente experimentadas.

A nivel conceptual se plantea el diseño de una comuni-
dad virtual de aprendizaje desde dos niveles diferentes:

1. Interfaz del usuario: se tiene en cuenta que los usua-
rios son básicamente de tres tipos: profesores, estu-
diantes y administradores del sistema, los considera, 
si es posible, de un modo independiente tanto a nivel 
de hardware como de software.

2. El Módulo de Enseñanza-Aprendizaje: se han de po-
der implementar en este entorno todos los servicios 
que se requieren para el óptimo desarrollo del proce-
so de enseñanza-aprendizaje.

Tanto en el diseño como en el proceso de implementa-
ción de entornos de formación a distancia y de trabajo 
colaborativo se han utilizado aplicaciones de Internet y 
herramientas para la presentación de los materiales en 
formato multimedia. Desde el punto de vista de su uso, se 
clasifican estas aplicaciones en dos apartados:

 » Herramientas de comunicación/colaboración: orienta-
das a facilitar la comunicación y el uso de la informa-
ción tanto a nivel individual como a nivel grupal.

 » Herramientas de navegación y búsqueda: orientadas 
a facilitar al usuario la búsqueda y recuperación de la 
información en función de sus necesidades.

Si se analiza el primer grupo, herramientas para la comu-
nicación y la colaboración, apropiadas para su uso en 
una comunidad virtual de aprendizaje, se ha de distinguir 
entre dos grupos de herramientas para la comunicación:

 » asíncrona: pensadas para la comunicación en tiempo 
no real (correo-e, foro, news).

 » síncrona: pensadas para los procesos de comunica-
ción en tiempo real (chat, audio-videoconferencia).

El interfaz de usuario se basa en un navegador de internet 
ya que dos objetivos fundamentales son la simplicidad y 
la independencia de la plataforma utilizada. La interac-
ción con el usuario se consigue a partir de formularios en 
el lenguaje de HTML con procedimientos más avanzados

El módulo de enseñanza-aprendizaje de la aplicación in-
tegra los servicios:
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 » Datos de gestión (base de datos).

 » Comunicación asíncrona básica (correo-e, listas de 
discusión, servicio de noticias).

 » Comunicación asíncrona avanzada o multimedia.

 » Comunicación síncrona básica (Chat).

 » Comunicación síncrona avanzada (video conferencia).

 » Apoyo al trabajo colaborativo y en grupo.

 » Materiales curriculares en formato electrónico.

 » Herramientas de apoyo a la orientación, tutoría y se-
guimiento de los estudiantes.

 » Herramientas de apoyo al diseño y desarrollo de mate-
riales y para la integración de los ya existentes.

La utilización de espacios virtuales para la formación ha 
generado nuevos tipos de espacios de enseñanza y tam-
bién de aprendizaje en los que ni el profesor ni los estu-
diantes necesitan las sesiones cara a cara típicas de los 
planteamientos presenciales.

El uso de sistemas de hipermedia distribuida favorece 
claramente el desarrollo de materiales curriculares di-
námicos, no sólo ricos en contenidos sino también mo-
tivadores y fáciles de usar para los estudiantes. La parte 
más compleja de este tipo de material es la que afecta al 
docente pues el proceso de diseño y desarrollo de estos 
es mucho más complejo que el diseño y desarrollo de 
materiales escritos (en formato clásico).

Queda claro que la utilización de los ambientes virtuales 
proporciona un grupo de posibilidades que bien explo-
tadas proporciona un resultado altamente provechoso, 
pero sucede que como todo lo nuevo, no es un producto 
acabado y aún tiene algunos detalles por perfeccionar.

En las CVA se deben tener presentes todos los compo-
nentes del sistema didáctico, pues se necesita poseer la 
estructuración correcta del contenido a mostrar en el mis-
mo y que el estudiante puede, a partir del seguimiento, 
del curso apropiarse de los contenidos plasmados. 

Lucero (1999), señala que McConnell y un grupo de in-
vestigadores, en la conferencia internacional de entor-
nos virtuales de enseñanza comparten lo que puede ser 
condiciones claves para diseñar ambientes virtuales. 
Sugieren tener en cuenta lo siguiente:

Apertura en el proceso educativo: el estudiante debe es-
tar en posición de tomar decisiones acerca de su apren-
dizaje y sentir que tiene la libertad para hacerlo.

Un concepto que se aplica bien es el de comunidades 
de aprendizaje, las cuales se constituyen con miembros 
administrativos y estudiantes, quienes tienen igualdad de 

derechos para manejar los recursos de la comunidad y 
participar en los procesos de aprendizaje. En consecuen-
cia deben tenerse los mecanismos para activar la apertu-
ra y la libertad.

Aprendizaje auto manejado: cada persona toma la res-
ponsabilidad de identificar sus propias necesidades de 
aprendizaje, así como de ayudar a los demás a identificar 
las suyas, valoran la importancia de ofrecerse como un 
recurso flexible a la comunidad.

Un propósito real en el proceso cooperativo: el aprendi-
zaje grupal e individual requiere un propósito real en el 
proceso colaborativo; este puede darse alrededor de la 
solución de un problema de interés grupal o individual, 
en cuyo caso, cada miembro del grupo define su propio 
problema y los otros integrantes del grupo ayudan a esa 
persona a resolverlo. El proceso de trabajar juntos tiene 
mucho en común con el ciclo natural de aprendizaje, ac-
ción e investigación: se inician una serie de acciones que 
al ser desarrolladas generan nuevas inquietudes y a su 
vez desencadenan nuevas acciones.

Un ambiente de aprendizaje soportado con computador: 
un aspecto importante es la necesidad de tener consi-
derable interacción entre los miembros del grupo. Cada 
miembro del grupo debe sentir el apoyo del resto de sus 
integrantes para lo cual las redes virtuales apoyadas en 
tecnología de informática y comunicaciones permiten su-
perar las barreras espacio temporales existentes entre los 
miembros de la red.

Evaluación del proceso de aprendizaje: el proceso que 
se vive en el interior del grupo debe estar sujeto a una 
evaluación constante personal y grupal, se debe tratar de 
desarrollar un sistema dinámico en el cual se hagan cons-
tantemente los ajustes necesarios para asegurar el buen 
desempeño del grupo, y de sus integrantes.

El aprendizaje en escenarios colaborativos, busca pro-
piciar espacios en los cuales se dé el desarrollo de ha-
bilidades individuales y grupales a partir de la discusión 
entre los estudiantes al momento de explorar nuevos con-
ceptos, cada quien es responsable de su propio apren-
dizaje. Se busca que estos ambientes sean ricos en po-
sibilidades y más que organizadores de la información 
propicien el crecimiento del grupo. Diferentes teorías del 
aprendizaje encuentran aplicación en la colaboración en 
línea; entre éstas, los enfoques de Vygotsky (Lucci, 2006), 
basados en la interacción social. 

La innovación en estas CVA es la introducción de la infor-
mática a estos espacios, sirven las redes virtuales de so-
porte, lo que satisfacen las necesidades de los estudiantes 
de aprender profundamente, aprender cómo aprender, y 
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para los estudiantes que se forman como docente, apren-
der cómo enseñar a utilizar estas plataformas.

Las CVA poseen una naturaleza compleja y caracterís-
ticas específicas que las diferencian de los medios de 
comunicación convencionales. Entre los elementos que 
los caracterizan se identifican los siguientes:

 » Hipermedia: el entorno combina el hipertexto con 
elementos multimedia de manera que la información 
digital -presentada en diferentes formatos- se distribu-
ye a través de enlaces de hipertexto. Desde el punto 
de vista del usuario, este sistema de organización y 
presentación lo facilita el papel activo del lector en el 
proceso de exposición a los contenidos, escoge los 
trayectos de su exploración que no han de ajustarse 
necesariamente a una secuencia lineal, y se decide el 
ritmo del proceso (Shneiderman, 1993), así como el 
atractivo que supone el acceso al contenido presenta-
do de forma estática (texto e ilustraciones) y dinámica 
(mediante sonido, animaciones, vídeo).

 » Telepresencia: la percepción de telepresencia, de es-
tar en un espacio virtual de aprendizaje, se debe a las 
sensaciones a las que da lugar la participación en el 
entorno hipermedia y a la posibilidad de relacionarse 
con otras personas que también acceden a él. El gra-
do en el que se experimenta esta sensación depende 
del nivel de realismo que se consiga en la presenta-
ción de contenidos a través del entorno (Steuer, 1992). 

 » Navegación en red: el proceso de decisión de movi-
mientos del usuario en su exploración por la red -si-
guiendo las relaciones que conectan los distintos no-
dos en los que se estructura el hipertexto para buscar, 
seleccionar y recuperar información

Por otra parte, la interactividad del medio se pone de ma-
nifiesto de tres formas distintas:

 » Bidireccional: el entorno de comunicación es capaz 
de transmitir tanto los mensajes del emisor como las 
respuestas a las que éstos dan lugar entre la audien-
cia, de manera que las funciones de emisor y receptor 
se intercambian fácilmente (Morris & Ogan, 1996). 

 » Interpersonal: aunque los entornos hipermedia son un 
instrumento masivo en su alcance, también son perso-
nalizables, facilitan el intercambio y la comunicación 
interpersonal. A través del correo electrónico, de las 
listas de distribución de correo, de los debates y de 
las discusiones basadas en grupos de noticias, pro-
fesores y estudiantes trasmiten información, intercam-
bian opiniones, recomendaciones personales, etc.

 » Con el equipo y los contenidos: a través de búsque-
das en bases de datos, simulaciones por ordenador, 
ejercicios de autoevaluación en tiempo real, etc., el 
estudiante interactúa con el sistema tecnológico que 

permite la comunicación y con los contenidos que 
este le facilita.

La educación mediada por CVA, centrada en el estu-
diante que orienta al aprendizaje activo, en situaciones 
que se aproximan lo máximo posible al mundo real, exi-
ge de los docentes nuevas competencias comunicativas 
no verbales y un enfoque innovador del aprendizaje que 
le permite acompañar a sus estudiantes en el comple-
jo proceso de adquirir conocimientos. Al mismo tiempo 
crece imperiosamente la necesidad de que los docentes, 
especialmente en los niveles medio y superior, dominen 
las herramientas informáticas y de comunicación que les 
permiten el desenvolvimiento con soltura en estos nuevos 
escenarios. 

CONCLUSIONES 
La información brindada acerca de la breve reseña his-
tórica de las CVA consigue que conocerla implica la mo-
tivación hacia la aplicación de estas plataformas que se 
hallan disponibles y al alcance del profesorado y estu-
diantado. Por tal razón, se resume los siguientes elemen-
tos conclusivos desde el punto de vista:

 » Científico: en la bibliografía consultada se han eviden-
ciado aspectos relacionados con las necesidades de 
la comunicación como vía solución por parte de los hu-
manos en expresarse tanto uno a uno como uno a mu-
chos o viceversa, desde la comunidad primitiva hasta 
la comunidad virtual de aprendizaje en la actualidad.

 » Tecnológico: las técnicas aplicadas en la comunidad 
virtual de aprendizaje por los humanos se han forma-
do gracias a los estudios, investigaciones, innovacio-
nes, experimentos, estrategias vinculadas al contexto 
educativo.

 » Sociológico: las herramientas de comunicación cons-
tituyen el eje fundamental para la interacción, coope-
ración y colaboración entre los miembros de las CVA 
en la sociedad actual.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Águila Blanco, M. F. (s/f). Cultura, identidad y comuni-

dad en el centro de Cuba. Recuperado de http://www.
monografias.com/trabajos72/cultura-identidad-comu-
nidad-centro-cuba/cultura-identidad-comunidad-cen-
tro-cuba.shtml 

Cabero-Almenara, J. (2006). Bases pedagógicas del 
e-learning. Revista de Universidad y Sociedad del 
Conocimiento, 3 (1). Recuperado de http://www.uoc.
edu/rusc/3/1/dt/esp/cabero.pdf  



99

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

Volumen 8 | Número 4 | Septiembre - Diciembre, 2016

Cabero-Almenara,  J., & Llorente Cejudo. M. C. (2010). 
Comunidades virtuales para el aprendizaje. EDUTEC. 
Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 34. Re-
cuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articu-
lo?codigo=3659596 

Fundación Wikimedia. (2016). Historia de Facebook. Re-
cuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_
Facebook

Herrera Álvarez, R. (2008). La teoría del aprendizaje de 
Vygotski Revista de innovación pedagógica y curri-
cular. Recuperado de https://innovemos.wordpress.
com/2008/02/16/la-teoria-del-aprendizaje-de-vygotski/

Lucci, M. A. (2006). La propuesta de Vygotsky: la psicolo-
gía socio-histórica. Revista de currículum y formación 
del profesorado, 10 (2). Recuperado de http://www.
ugr.es/~recfpro/rev102COL2.pdf

Lucero, M. M. (2011). Entre el trabajo colaborativo y el 
aprendizaje colaborativo. Conferencia Internacional 
ICDE 201.1. Educación a Distancia, TIC y Universidad: 
calidad, equidad y acceso a la educación superior.

McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comu-
nicación Las extensiones del ser humano. Barcelo-
na: Paidós. Recuperado de http://cedoc.infd.edu.ar/
upload/McLuhan_Marshall__Comprender_los_me-
dios_de_comunicacion.pdf

Morris, M. I., & Ogan, C. (1996). The Internet as a mass 
medium, en Journal of Communication.46 (1), pp. 
39-50. Recuperado de http://onlinelibrary.wiley.com/
doi/10.1111/j.1460-2466.1996.tb01460.x/abstract

República de Cuba. Ministerio de Informática y Comuni-
caciones. (2016). Comunidad primitiva. Enciclopedia 
colaborativa en la red cubana. Recuperado de https://
www.ecured.cu/Comunidad_primitiva  

Rheingold, H. (2000). The Virtual Community. Massachu-
setts: First MIT Press Edition.

Shneiderman, B. (1993). Sparks of Innovation in Human-
computer Interaction. New Jersey:A blex Publishing 
Corporation.  

Steuer, J. (1993). Defining Virtual Reality: Dimensions De-
termining Telepresence. Recuperado de http://www.
cybertherapy.info/pages/telepresence.pdf 

Vázquez-Martínez, A. I. (2014). Las redes sociales aplica-
das a la formación. Revista Complutense de Educa-
ción, 26. Recuperado de http://revistas.ucm.es/index.
php/RCED/article/view/47078 

Wenger, E., McDermott, R., & Snyder, R. (2002). Cultiva-
ting Communities of Practice: A Guide to Managing 
Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.



100

Volumen 8 | Número 4 | Septiembre - Diciembre, 2016

Fecha de presentación: septiembre, 2016   
Fecha de aceptación: noviembre, 2016   
Fecha de publicación: Diciembre, 201613 COMPUTER SUBSYSTEM FOR THE SIUDERLAN PLATFORM INTEROPERABILITY 
DEVELOPED IN THE COMPANY ETECSA

PARA LA INTEROPERABILIDAD DE LA PLATAFORMA SIUDERLAN DE-
SARROLLADA EN LA EMPRESA ETECSA

SUBSISTEMA INFORMÁTICO  

MSc. Denis Morejón López1

E-mail: denis.morejon@etecsa.cu
MSc. Anay Carrillo Ramos2

E-mail: anayc@ucf.edu.cu 
Ing. Darian Enrique Martínez Pombar2

1División Territorial de ETECSA. Cienfuegos. Cuba. 
2Universidad de Cienfuegos. Cuba.

¿Cómo referenciar este artículo?

Morejón López, D., Carrillo Ramos, A., & Martínez Pombar, D. E. (2016). Subsistema Informático para la Interoperabili-
dad de la Plataforma SIUDERLAN desarrollada en la empresa ETECSA. Universidad y Sociedad [seriada en línea], 
8 (4), pp. 100-105. Recuperado de http://rus.ucf.edu.cu/

RESUMEN

En el presente trabajo se aborda la implementación  de un subsistema para la interoperabilidad de la plataforma 
SIUDERLAN con otras aplicaciones. Es desarrollado en la división territorial de ETECSA en Cienfuegos. Con este sub-
sistema otras aplicaciones pueden comunicarse con el SIUDERLAN. Si se necesita bloquear el tráfico de una PC, por 
determinados motivos, puede emitirse la solicitud al SIUDERLAN y este llevar a cabo dicha tarea sin la intervención 
directa de un operador. En la documentación del subsistema se utiliza el lenguaje de modelado UML y como meto-
dología de desarrollo el software RUP. Como lenguaje de programación se utiliza tanto del lado del cliente como del 
servidor Python y para la comunicación entre ambos lados se utiliza JSON. Como servidor de base de datos se emplea 
PostgreSQL 9.1. Todas estas herramientas y lenguajes son de código abierto.

Palabras clave: Subsistema informático, interoperabilidad, plataforma SIUDERLAN.

ABSTRACT

The present project deals with the implementation of a subsystem for SIUDERLAN Platform, with other applications. It was 
developed in ETECSA, Cienfuegos. With this subsystem other applications can communicate with SIUDERLAN.  If, for any 
reason, it is needed to block traffic to a PC, a request can be issued to SIUDERLAN and it can carry out the task without the 
direct intervention of an operator. In the subsystem documentation, the UML modeling language is used and as develop-
ment methodology RUP software.  As a programming language, both the client side and server the Python are used and for 
communication between both JSON is used. As a data base server PostgreSQL 9.1 is used. All languages and tools are of 
open coding.

Keywords: Computer subsystem, interoperability, SUNDERLAND platform.
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INTRODUCCIÓN
Las tecnologías para fabricar computadoras personales, 
PC, y otros elementos para redes locales, como conmuta-
dores y enrutadores, se han desarrollado tanto que cada 
día es más fácil para las organizaciones montar redes de 
este tipo. Por tanto, existe una tendencia al crecimiento 
en el número de redes locales y en tamaño de las mismas 
(COMER, 2000). El tamaño es proporcional al número de 
miembros, computadoras, que poseen. Esto ayuda a la 
productividad de las organizaciones, pero trae apareja-
dos riesgos de seguridad que hay que tener en cuenta 
para el normal desarrollo de los negocios o actividades 
de las mismas (Barrientos, 2011).

Existen y se implementan en el mundo muchas medidas 
para asegurar las redes locales como:

 • Sistema Antivirus.

 • Sistemas Detectores de Intrusos (IDS, por sus siglas 
en inglés).

 • Cortafuegos perimetrales.

 • Sistemas para la supervisión de tráfico.

 • Los subsistemas de trazas o historiales que se activan 
en las aplicaciones fundamentales de la organización.

Todos estos sistemas son capaces de detectar anoma-
lías en la red y de saber la identificación o número IP de 
la computadora que la provoca. En redes pequeñas, en 
espacio y número de integrantes, este dato puede bas-
tar para que el administrador de red ubique físicamente 
la PC infractora, porque puede hasta memorizar sus res-
pectivos identificadores y el lugar donde están instaladas. 
Incluso si se tratara de una computadora portátil externa 
a la organización que fuera insertada desde uno de esos 
locales, basta con recorrerlos para encontrarla y tomar 
medidas administrativas en caso de necesidad. Pero este 
proceder no es efectivo aplicarlo cuando se trata de re-
des de más de 200 PC distribuidas en más de 3 edificios, 
que a su vez poseen más de 20 locales cada uno, por 
citar un ejemplo. El tiempo invertido es muy prolongado 
y si se trata de un intruso que agrede intencionalmente la 
red, esta puede  retirarse a tiempo después de cumplir su 
objetivo antes de ser ubicado. 

En la división territorial de ETECSA en Cienfuegos se de-
sarrolla una aplicación nombrada: Sistema Informático 
para la Ubicación De Estaciones en una Red LAN (en 
inglés, Local Area Network), como parte de un proyecto 
de investigación en el que se demuestra cómo son insufi-
cientes las soluciones existentes para detectar la entrada 
y ubicación de estaciones a la red, y por consiguiente 
emprender el desarrollo de este nuevo sistema que aún 

en la actualidad se sigue explotando y perfeccionando 
continuamente.

En la división territorial de ETECSA en la provincia de 
Cienfuegos, el departamento de Tecnologías de la 
Información lleva a cabo el desarrollo de la versión 0.3 
del sistema SIUDERLAN. este se emplea para localizar 
estaciones en una red LAN cableada y es capaz de de-
tectar máquinas nuevas que intentan utilizar la red con 
cualquier fin. Esta localización se hace definiendo reglas 
de manera gestionable a través de la interacción con un 
usuario, pero no es capaz de definir reglas a través de la 
interacción con otra aplicación.

Por ejemplo, si un antivirus detecta un programa maligno 
en una PC, este no puede aislar o desconectar la PC de 
la red. En el ejemplo anterior el programa maligno puede 
ser peligroso para la red y atacar los servicios críticos de 
la misma dejando la empresa sin la posibilidad de realizar 
las operaciones que tiene automatizada.

DESARROLLO
La arquitectura del subsistema fue concebida con 2 mó-
dulos; uno de interfaz de líneas de comandos para interac-
tuar tanto con usuarios como con aplicaciones locales, y 
otro de servicio web para interactuar con aplicaciones re-
motas. Ambos módulos interactúan con la base de datos 
del SIUDERLAN, almacenada en un gestor Postgresql, a 
través de sus modelos de datos ya definidos en el fra-
mework de python (Jackson, 2013) Django (Holovaty & 
Kaplan Moss, 2010), como se aprecia en la figura 1.

Figura 1. Diagrama del subsistema para la interoperabilidad del 
sistema SIUDERLAN.

Gracias a dicha arquitectura se pueden dividir los dos 
módulos de tal manera que el funcionamiento incorrecto 
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de uno no afecta al otro, además de poder instalar cada 
módulo en ordenadores diferentes. Esto permite ajustar 
cada módulo a los intereses más importantes de cada 
empresa. Significa que cada módulo se encarga de rea-
lizar particularmente una función concreta, permite a la 
empresa instalar el módulo de mayor interés en la mejor 
de sus PC, se aumenta el rendimiento del mismo.

Por otra parte se toma como principio implementar las 
mismas funcionalidades en ambos módulos. O sea, se 
pueden realizar las mismas operaciones tanto con el mó-
dulo de servicio web como con el de lineas de comandos. 

La figura 2 muestra un ejemplo de la utilización del sub-
sistema. Una aplicación externa, como es el caso de un 
servicio centralizado de antivirus Kaspersky, puede ser 
configurada para ejecutar un script cliente del servicio 
web. El objetivo es indicar al SIUDERLAN el bloqueo de 
una PC infectada. Por otra parte la interfaz de lineas de 
comandos puede ser utilizado directamente por un usua-
rio o por una aplicación interna. 

Figura 2. Ejemplo de uso del subsistema para la interoperativi-
dad del SIUDERLAN.

Servicios web

Los servicios web son un conjunto de aplicaciones o de 
tecnologías con capacidad para interoperar en la Web. 
Estas intercambian datos entre sí con el objetivo de ofre-
cer servicios. Los proveedores ofrecen sus servicios 
como procedimientos remotos y los usuarios los solicitan. 
Se llama a estos procedimientos a través de la Web. A 
su vez proporcionan mecanismos de comunicación es-
tándares entre diferentes aplicaciones, que interactúan 
entre sí para presentar información dinámica al usuario. 
Para proporcionar interoperabilidad y extensibilidad entre 
estas aplicaciones, y que al mismo tiempo sea posible 
su combinación para realizar operaciones complejas, es 
necesaria una arquitectura de referencia estándar.

Tipos de servicios web

El concepto ha sido perfilado en varios trabajos del co-
mité Web Service Activity perteneciente al consorcio de 
web W3C, particularmente con la propuesta del proto-
colo SOAP ha sido utilizado desde su concepción para 
automatizar el intercambio empresarial. No obstante el 
concepto se ha enriquecido con la profundización de las 
nociones de recurso y de estado, dentro del comité de 
modelación REST y en la profundización de la noción de 
servicio con el advenimiento de SOA.

SOAP

El protocolo simple de acceso a objetos o SOAP (siglas 
de Simple Object Access Protocol) es un protocolo están-
dar que define cómo dos objetos en diferentes procesos 
pueden comunicarse por medio de intercambio de datos 
XML. Este protocolo se deriva de un protocolo creado por 
David Winer en 1998, llamado XML-RPC. SOAP ,creado 
por Microsoft, IBM y otros fabricantes. Está actualmente 
bajo el auspicio del consorcio W3C y es uno de los proto-
colos utilizados en los servicios web para intercomunicar 
aplicaciones.

REST

REST (Representational State Transfer) es un estilo de arqui-
tectura de software para sistemas hipermedias distribuidos 
tales como la Web. El término es introducido en la tesis doc-
toral de Roy Fielding en 2000, quien es uno de los principa-
les autores de la especificación de HTTP. En realidad, REST 
se refiere estrictamente a una colección de principios para 
el diseño de arquitecturas en red. Estos principios resumen 
cómo los recursos son definidos y diseccionados. El térmi-
no frecuentemente es utilizado en el sentido de describir a 
cualquier interfaz que transmite datos específicos de un do-
mino sobre HTTP sin una capa adicional, como hace SOAP. 
Estos dos significados pueden chocar o incluso solaparse. 
Es posible diseñar un sistema de gran tamaño de acuerdo 
con la arquitectura propuesta por Fielding sin utilizar HTTP 
o sin interactuar con la Web (Marset, 2006.). Así como tam-
bién es posible diseñar una simple interfaz XML+HTTP que 
no ha de seguir los principios REST, y en cambio seguir un 
modelo RPC. Cabe destacar que REST no es un estándar, 
ya que es tan solo un estilo de arquitectura. Aunque REST 
no es un estándar, está basado en estándares: 

 • HTTP. 

 • URL. 

 • Representación de los recursos: XML/HTML/GIF/
JPEG/.

 • Tipos MIME: text/xml, text/html. 
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Características de REST y SOAP 

En la siguiente tabla se muestran las características entre REST y SOAP, así como también las ventajas y desventajas 
de estos. 

Tabla 1. Características, ventajas y desventajas de REST y SOAP.

REST SOAP

Características

Las operaciones se definen en los mensajes.
Una dirección única para cada instancia del proceso.
Cada objeto soporta las operaciones estándares de-
finidas.
Componentes débilmente acoplados.

Las operaciones son definidas como puertos 
WSDL.
Dirección única para todas las operaciones.
Múltiples instancias del proceso comparten la 
misma operación.
Componentes fuertemente acoplados.

Ventajas declaradas

Bajo consumo de recursos.
Las instancias del proceso son creadas explícitamente.
El cliente no necesita información de enrutamiento a 
partir de la URI inicial.
Los clientes pueden tener una interfaz de escucha 
genérica para las notificaciones.
Generalmente fácil de construir y adoptar.

Fácil generalmente de utilizar.
La depuración es posible.
Las operaciones complejas pueden ser escon-
didas detrás de una fachada.
Envolver APIs existentes es sencillo.
Incrementa la privacidad.
Herramientas de desarrollo.

Posibles desventajas

Gran número de objetos.
Manejar el espacio de nombres (URIs) puede ser en-
gorroso.
La descripción sintáctica /semántica informal, orien-
tada al usuario.
Pocas herramientas de desarrollo.

Los clientes necesitan saber las operaciones y 
su semántica antes del uso.
Los clientes necesitan puertos dedicados para 
diferentes tipos de notificaciones.
Las instancias del proceso son creadas implí-
citamente.

Implementación del módulo servicio web 

En este trabajo se selecciona para el SIUDERLAN el ser-
vicio web de tipo REST debido a los siguientes aspectos:

 • En el envío y recepción de datos del Servicio Web se 
utilizan mensajes con formato JSON que es un forma-
to asociado al lenguaje javascript; y como la interfaz 
visual de la plataforma SIUDERLAN está desarrollada 
con ExtJs, que es un framework de javascript, esta 
puede enriquecerse en el futuro con la utilización tam-
bién del Servicio Web REST.

 • REST puede utilizar el protocolo HTTP como medio 
de transporte. Así que puede ser accedido al pasar 
a través de las configuraciones estándares de los 
cortafuegos.

 • REST es un Servicio Web fácil de construir y de 
adoptar.

1. Se utiliza una librería del framework Django que de-
vuelve los datos que se consultan en formato json. 
Las consultas deben realizarse con la autentificación 
de un usuario que previamente debe registrarse con 
este objetivo en el SIUDERLAN. La operación de más 
utilidad es la de retirar la confianza a una PC a través 
de su dirección MAC. Cuando se le retira la confianza 
a una PC el SIUDERLAN puede bloquear el puerto 
por el que se conecta si está configurado de esa ma-
nera dicho switch. 

2. Se programa en python un cliente de este servicio 
web para que pueda ser utilizado por aplicaciones 
externas. No obstante los usuarios pueden crear sus 
propios clientes en el lenguaje de programación que 
desean. En la figura 3 se muestra la ejecución de di-
cho cliente, nombrado siuderlanWebserviceClient, 
con la intención de retirar la confianza de una PC con 
una determinada dirección MAC.

Figura 3. Ejemplo de uso del servicio web para retirar la confianza a una PC.
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Implementación del módulo interfaz de linea de comandos

La Interfaz de Líneas de Comandos o Command Line 
Interface, CLI por sus siglas en inglés, es un método para 
manipular con instrucciones escritas al programa que 
subyace debajo. A esta interfaz se le acostumbra a llamar 
también consola de comandos. Se interactúa con la infor-
mación de la manera más simple posible, sin gráficas ni 
nada más que el texto de las instrucciones. Las órdenes 
se escriben como líneas de texto, y si los programas res-
ponden, generalmente lo hacen ubicando la información 
de respuesta en las líneas de abajo. 

Una CLI es usualmente utilizada directamente por usua-
rios, pero también puede ser usada por parte de una apli-
cación externa local. Es por esta razón que el subsistema 
diseñado comprende tanto un módulo de Servicio Web 
como un módulo de CLI.

El módulo de CLI creado realiza las mismas funciones 
que el módulo de servicio web, pero debe ser utiliza-
do sólamente desde el mismo servidor que hospeda al 
SIUDEDERLAN. Por tanto no necesita autentificación de 
usuario, se asume que el usuario se ha autentificado en 
el sistema operativo para poder ejecutar los comandos. 
En el ejemplo de la figura 4 se consulta la ubicación de 
todos los switches de la red que se han agregado al 
SIUDERLAN.

Figura 4. Ejemplo del uso de la interfaz de comandos para 
obtener información acerca de la ubicación de los swit-
ches en la red. 

Resumen de funcionalidades del subsistema

La tabla X muestra las principales funcionalidades que 
ejecutan ambos módulos. Es posible crear nuevas con-
sultas en el futuro, tanto de obtención de datos como de 
interacción activa sobre el SIUDERLAN.

Tabla 2. Resúmen de las más importantes funcionalidades de-
sarrolladas por el subsistema.

Funcionalidad Descripción
trustmac / un-
trustmac

Agregar o retirar la confianza a una PC dada 
su dirección MAC

trustip / untrus-
tip

Agregar o retirar la confianza a una PC dada 
su dirección IP

showdevices Mostrar la ubicación de los dispositivos de 
conmutación de la red

allip / allmac Mostrar todas las direcciones IP o direcciones 
MAC aprendidas 

officeip / office-
mac

Mostrar las direcciones IP o MAC que están 
en cada oficina

ipswitch / 
macswitch

Mostrar las direcciones IP o MAC que están 
en cada switch

En este trabajo se realiza un total de 20 pruebas funcio-
nales y 3 escenarios de prueba. Luego fue implementado 
totalmente y se encuentra en explotación en la división 
territorial de ETECSA en Cienfuegos con una valoración 
económica estimada en 10500 pesos.

CONCLUSIONES
El estudio de los servicios web y las interfaces de lí-
neas de comandos permite que se elijan estas tecnolo-
gías como formas eficaces para interconectar al sistema 
SIUDERLAN con otras aplicaciones externas. Se diseña 
una arquitectura para el subsistema que cuenta con dos 
módulos funcionales que permiten la interacción con apli-
caciones tanto locales como externas al servidor. Se im-
plementa un módulo de servicio web con la utilización de 
tecnología REST y otro módulo de interfaz de línea de co-

mandos, y se logra la interoperabilidad de la plataforma 
SIUDERLAN. Se valida el subsistema mediante las prue-
bas funcionales, minimizando la posibilidad de errores y 
elevando la calidad del software.
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RESUMEN

El presente trabajo persigue guiar el proceso de desarrollo e implementación de un módulo “inteligente” a Moodle para 
apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes de ingeniería. Existen varias metodologías para guiar el 
desarrollo de un sistema tutor inteligente (STI), cada una tiene sus peculiaridades, pero todas coinciden en que una 
arquitectura en tres módulos (Alumno, Tutor y Dominio) es suficiente y apropiada para desarrollar el STI. El sistema 
gestor de aprendizaje (SGA) Moodle fue el seleccionado como base para desarrollar el STI. El diseño de los módulos: 
Alumno, Tutor y Dominio queda especificado hasta el modelo lógico y físico de la base de datos que hay que integrar 
con la base de datos del Moodle. La metodología queda conformada por seis pasos ordenados (selección de la plata-
forma SGA, integración entre los principales componentes, diseño del módulo del alumno, diseño del módulo del tutor, 
diseño del módulo de dominio y análisis de los estándares de codificación y restricciones del SGA). Su validación me-
diante el método de valoración de expertos confirma que es adecuada y permite guiar el desarrollo de un STI basado 
en la web para apoyar el proceso de enseñanza - aprendizaje de estudiantes de ingeniería.

Palabras clave: Sistema tutor inteligente, sistema gestor de aprendizaje, moodle.

ABSTRACT

The present work is aimed at guiding the process of development and implementation of a “smart” module for Moodle to 
support the learning process of engineering  students. There are several methodologies to guide the development of an ITS, 
each one has its peculiarities, but all agree that an architecture of three modules (Student, Tutor and domain) is enough and 
appropriate to develop the ITS. Learning Management System (LMS) Moodle was selected as the basis for developing the 
ITS. The design of the modules: Student, Tutor and Domain was specified to the logical and physical model of the database 
to be integrated with Moodle database. The proposed methodology was composed of six ordered steps (selection of the 
LMS platform, integration among the main components, designing the Student Module, designing the Tutor Module, desig-
ning the domain module and analysis of coding standards and restrictions of LMS). Its validation by Expert Valuation Method, 
confirms that it is appropriate and allows guiding the development of a web-based ITS to support the teaching learning 
process of engineering students.

Keywords: Intelligent Tutor System, Management of Learning System, Moodle.
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INTRODUCCIÓN
Las Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) avanzan a pasos agigantados, impulsadas por el 
desarrollo científico - técnico que experimentó el mundo 
en la segunda mitad del siglo XX, repercutiendo en casi 
todas las esferas de la sociedad. En la educación, como 
base fundamental del desarrollo de cualquier sociedad, 
esta repercusión casi inmediata se vio evidenciada en 
la evolución gradual de las metodologías de enseñanza 
para insertarse en dicho proceso de cambio. 

El impulso tecnológico hizo cada vez más necesario el 
uso de las computadoras como medio educacional, pues 
evidencian mejoras en el proceso de aprendizaje y un 
cambio radical en los modelos pedagógicos. Se demos-
tró que cuando se posibilita la intervención del alumno en 
su proceso de enseñanza - aprendizaje se obtiene una 
notoria mejoría en dicho proceso, expuesto de otro modo, 
al cambiar el rol pasivo por un rol más activo, transforma 
al alumno en protagonista de su propio proceso de ense-
ñanza - aprendizaje (Ovalle, 2007)

Surge así la denominada educación centrada en el es-
tudiante que sienta sus bases en otro de los grandes 
cambios de la época, aunque esta vez en la esfera de 
la psicología, denominada psicología constructivista, la 
cual una vez aplicada a la educación crea un nuevo con-
cepto: el aprendizaje significativo. Este tiene como pre-
misa mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de 
los educandos, centrándose en que a la hora de enseñar 
nuevas informaciones a los alumnos, estos las relacionen 
con información que ya poseen, o sea, el conocimiento 
actual está condicionado por el conocimiento previo que 
posee cada uno. 

Con el avance en el campo de la informática, específica-
mente en la rama de la inteligencia artificial (IA), apoyada 
en sus poderosos y complejos algoritmos, se logra dotar 
de cierta inteligencia a programas computacionales, sur-
gen los sistemas tutores inteligentes (STI), que hace uso 
de las TIC, de nuevos modelos pedagógicos, la educa-
ción centrada en el alumno y el aprendizaje significativo 
(Méndez, 2008).

Los STI fueron diseñados con la idea de impartir conoci-
miento guiando al estudiante en el proceso de aprendiza-
je a través de alguna forma de inteligencia. Se pensó en 
un sistema que exhibiera un comportamiento similar al de 
un tutor humano, que asistiera al estudiante con ayuda 
cognitiva, es decir, que se pudiera adaptar al comporta-
miento del estudiante, identificando la forma en que este 
resuelve un problema a fin de ofrecerle ayuda cuando lo 
requiriera (Urretavizcaya, 2001).

Se puede concluir que un STI es una herramienta cog-
nitiva computarizada que busca mejorar el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. El término inteligente se refiere 
a la habilidad que posee el sistema sobre qué enseñar, 
cuándo enseñar y cómo enseñar imitando la actividad de 
un profesor real.

En la actualidad los tutores inteligentes permiten brindar 
un seguimiento eficaz de este proceso, pues brindan una 
alternativa de tutoría personalizada para el alumno. Entre 
sus ventajas se encuentran las siguientes: 

 • Constituyen una fuente de materiales de enseñanza.

 • Proporcionan problemas para que el estudiante pueda 
alcanzar un determinado nivel de conocimiento.

 • Controlan el nivel de dificultad de los problemas de 
manera que el estudiante se enfrente a ejercicios ade-
cuados a sus necesidades. 

 • Contribuyen a planificar la instrucción y, a la vez, ayu-
da al estudiante a aprender cómo adquirir nuevos 
conocimientos.

Su principal desventaja radica en que la mayor parte de 
los STI no presentan el nivel esperado de “inteligencia” 
debido a la dificultad para el modelado del funcionamien-
to de la mente humana, más allá de la aplicación de las 
técnicas de programación más avanzadas. La orientación 
actual de las investigaciones se centra en proveer una al-
ternativa al tutor humano, cuando no puede dedicar más 
tiempo a sus estudiantes y para aquellos estudiantes que 
buscan aprender en forma más autónoma (Lage, 2008).

Este enfoque sobre el papel de la formación ante la nueva 
sociedad del conocimiento constituye una oportunidad 
que facilita al alumnado las herramientas necesarias para 
que pueda llevar a cabo su búsqueda personal hacia el 
aprendizaje. Frente a una enseñanza preocupada por la 
transmisión de conocimientos de manera fragmentada y 
poco personalizada de un determinado tópico o conteni-
do instructivo, se considera necesario centrar los esfuer-
zos en dotar al alumno de las herramientas y técnicas de 
trabajo que le permita avanzar por sí mismo en su proce-
so formativo.

DESARROLLO
Los STI surgen en la década del setenta del siglo XX, son 
sistemas informáticos que combinan técnicas de inte-
ligencia artificial, la educación centrada en el alumno y 
en el aprendizaje significativo con el objetivo de mejorar 
el proceso de enseñanza- aprendizaje, se adapta a las 
características específicas de los estudiantes (estilo de 
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aprendizaje). Varios son los autores que han definido a 
los STI.

Ovalle (2007), define al sistema tutorial inteligente como 
una herramienta cognitiva computarizada que busca me-
jorar el proceso de enseñanza - aprendizaje de los apren-
dices a partir de la interacción entre varios módulos: do-
minio, pedagógico, y estudiante. El término inteligente se 
refiere a la habilidad que posee el sistema sobre qué en-
señar, cuándo enseñar y cómo enseñar, imita la actividad 
de un profesor real.

Según, Tarongí (2010), la tutorización personalizada es el 
modo más efectivo para enseñar, pero resulta una tarea 
laboriosa y costosa, sin embargo, los sistemas tutores in-
teligentes son sistemas informáticos de aprendizaje per-
sonalizados, que no requieren la intervención de tutores 
humanos y reducen el coste, al automatizar la selección 
de los materiales del curso, su presentación y la evalua-
ción de los estudiantes. Los STI son sistemas de inteli-
gencia artificial, más concretamente, sistemas expertos 
que simulan las características de un tutor humano.

Al basarse en las definiciones anteriores se puede con-
cluir que un sistema tutor inteligente es la virtualización, 
mediante la Web, de un tutor humano, con la habilidad de 
adaptarse a las necesidades particulares de los alumnos, 
reconociendo qué contenidos enseñar y la mejor vía de 
hacerlo.

Arquitectura

Disímiles son las arquitecturas que han sido propuestas 
para el desarrollo de un sistema tutor inteligente, como la 
propuesta por Carbonell a finales de los años 70, com-
puesta por cuatro módulos: el módulo del alumno, el mó-
dulo del tutor, el módulo del dominio y el módulo de inter-
faz (Ovalle, 1970). Aunque otros autores como Romero, 
comparten el criterio de una arquitectura compuesta por 
cinco módulos, incorporarle el módulo pedagógico al 
sistema tutor inteligente (Romero, Ventura, Hall & Hong, 
2002). Por último, sin querer romper con el esquema pro-
puesto en Ovalle (1970), existe la arquitectura formada 
por tres módulos, la cual fusiona a los módulos del do-
minio y del tutor, los módulos de interfaz y pedagógico 
respectivamente.

Módulo del alumno: debe ser capaz de reconocer las ca-
rencias y fortalezas del alumno. Puede ser visto como la 
unión de dos submódulos, uno que contenga la informa-
ción referente a los estilos de aprendizaje y el otro que 
contenga los datos que van a ser actualizados, en de-
pendencia de la interacción del alumno con el sistema, se 
define  así el nivel de conocimiento (Tarongí, 2010).

Los estilos de aprendizaje pueden ser medidos por varios 
instrumentos, entre los que se destaca, el cuestionario de 
índice de estilos de aprendizaje. Para medir el nivel de 
conocimiento se utiliza la taxonomía de Bloom (1956).

Módulo del tutor: según Lage & Cataldi (2004), este de-
fine y aplica una estrategia pedagógica de enseñanza, 
contiene los objetivos que deben ser alcanzados y los 
planes utilizados para alcanzarlos. Monitorea el desem-
peño y selecciona el material de aprendizaje para el estu-
diante. Integra el conocimiento acerca del método de en-
señanza, las técnicas didácticas y del dominio a enseñar.

Módulo del dominio: contiene y administra el conocimien-
to y contenidos del área o tema específico de enseñan-
za. Se compone de los temas o unidades en los que se 
clasifica el dominio a tratar dentro del curso en que está 
enmarcado (Ovalle, 2007).

Metodologías 

Al igual que existen varias arquitecturas para desarrollar 
un sistema tutor inteligente son múltiples las metodolo-
gías que se emplean con el mismo objetivo, una de ellas 
es elaborada por Zalgueiro & Cataldi en (2005), la cual 
propone un nuevo enfoque, sin alejarse de la estructura 
clásica, hace énfasis sobre todo en el módulo del tutor, 
aboga sobre la idea de que mientras más conocimiento 
instruccional se posea, mejor explicado será el contenido 
y las actividades, traduciéndose esto en mayor conoci-
miento para el alumno. 

Como contrapartida, Lage (2008), propone una metodo-
logía con un enfoque más hacia el módulo del alumno. 
Reconoce que un STI que posea un módulo del alumno 
muy detallado garantizaría en su totalidad el calificativo 
‘inteligente’ del sistema, pues se acoplaría aún más a las 
particularidades de sus alumnos.

Por otra parte existen metodologías que persiguen la in-
tegración de un sistema gestor de aprendizaje (SGA) con 
un STI (Tarongí, 2010), dotando así a estos últimos con un 
enfoque basado en la Web.

Plataformas SGA

Existen variadas plataformas SGA que apoyan el proceso 
de enseñanza -  aprendizaje, las de código abierto son 
las más difundidas por su carácter gratuito y su capaci-
dad de modificación, algunas de las principales platafor-
mas SGA son: Moodle, Dokeos, Drupal, LRN.

Metodología

Esta metodología persigue ser una guía para la imple-
mentación y desarrollo de un STI integrado a un sistema 
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gestor de aprendizaje basado en la Web, empleando al-
goritmos para manejar, agrupar y clasificar la información 
pertinente.

La misma consta de los siguientes pasos:

1. Selección de la plataforma SGA (Sistema gestor de 
aprendizaje).

2. Integración entre los principales componentes del 
STI.

3. Diseño del módulo del alumno. 

4. Diseño del módulo del tutor.

5. Diseño del módulo de dominio.

6. Análisis de los estándares de codificación y restric-
ciones del SGA.

Selección de la plataforma

La plataforma seleccionada para la integración con el 
sistema tutor inteligente fue Moodle. Esta selección vie-
ne dada por su carácter gratuito, por ser completamente 
modificable atendiendo a que es una plataforma de có-
digo abierto, por su estructura modular, la cual brinda la 
posibilidad de adicionar o sustraer segmentos de código 
sin afectar el funcionamiento total del sistema, por su ca-
pacidad de manejar los principales gestores de bases de 
datos (PostgreSQL y MySQL), por su fácil instalación y la 
no necesidad de migrar de un sistema operativo a otro 
para su funcionamiento.

Integración de los componentes del STI

En este apartado se establecen las relaciones existentes 
entre los principales componentes que forman parte del 
STI, indicando cuál es la equivalencia entre los datos de 
las distintas tablas de la base de datos.

La primera relación que se encuentra en el módulo del 
alumno es el estilo de aprendizaje que determina el mé-
todo pedagógico del módulo del tutor. A partir de los dis-
tintos tipos de métodos pedagógicos se han establecido 
las equivalencias con las diferentes dimensiones de los 
estilos de aprendizaje, se marca el estilo que predomina 
en cada método, según las características del alumno, 
según sus carencias; estas se toman en cuenta con el 
objetivo de instruirlo de la mejor forma posible.

Otras de las relaciones que existen entre el módulo del 
alumno y el módulo del tutor son entre los objetos LOM, 
que son la base para definir las actividades que realizará 
el alumno, los cuales vienen condicionados por el compo-
nente estilo de aprendizaje y están marcados por el com-
ponente nivel de conocimiento. El componente estilo de 
aprendizaje condiciona el formato en que se presentarán 

los objetos LOM, mientras que el nivel de conocimiento 
marca la complejidad de los mismos. 

Por otra parte, la interfaz viene modelada por el estilo de 
aprendizaje, aunque esta relación no es muy vinculante, 
ya que el alumno tiene libertad para modificar y adaptar 
el entorno de trabajo o interfaz a su gusto, se guardan los 
cambios que realice y se mantienen para las siguientes 
sesiones de trabajo que establezca. 

A modo de inicialización de la aplicación SGA se pueden 
tomar en consideración las pautas establecidas donde se 
han analizado las características que presentan los dife-
rentes tipos de herramientas y su relación con las dimen-
siones del estilo de aprendizaje.

Diseño del módulo del alumno

El módulo del alumno es el encargado de conocer las ca-
rencias del alumno, las debilidades y fortalezas a la hora 
de asimilar cierta información o contenido, debe recono-
cer las concepciones erróneas de estos. Está compuesto 
por dos submódulos: uno encargado de la información 
estática, el estilo de aprendizaje con que inicia el alum-
no el curso y otro dinámico que poseerá el conocimiento 
dado por la interacción entre el alumno y el sistema.

El módulo del alumno proporciona información necesaria 
para la retroalimentación, tiene estrecha vinculación con 
los contenidos y el método pedagógico en el módulo del 
tutor, con los que se instruirán al estudiante, así como con 
la interfaz en la que se presentarán dichos contenidos por 
el módulo del dominio.

Submódulo estático: se encarga de modelar el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes a partir de los resultados 
del cuestionario índice de estilo de aprendizaje (Index of 
Learning Styles) (Felder & Silverman, 1988). Los datos se 
almacenan en las tablas siguientes:

1. mdl_estilo: contiene los atributos id y estilo_aprendizaje.

2. mdl_dimension: contiene los atributos id y dimensión.

3. mdl_cluster: contiene los atributos id y cluster.

4. Submódulo dinámico: se encarga de modelar el ni-
vel de conocimiento previo que el estudiante posee 
antes de comenzar a interactuar con la plataforma, 
así como el que este adquiere como resultado de la 
interacción con el sistema. Se añade de igual manera 
a la base de datos del STI mediante las tablas:

5. mdl_asignatura: conformada por los atributos id, asig-
natura y nota.

6. mdl_tipoalumno: conformada por los atributos id, ni-
vel_conocimiento_inicial y nivel_conocimiento_final. 
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Para inicializar el atributo nivel_conocimiento_inicial y te-
ner una idea del nivel de conocimiento que posee el alum-
no previo a la interacción con el sistema, se realiza una 
minería de datos sobre el promedio de las notas de las 
asignaturas cursadas que tributan a la actual. Mediante 
una lógica borrosa con función de pertinencia triangular, 
se clasifica al alumno según el conjunto de términos lin-
güísticos en principiante, medio o experto, donde:

principiante=triangule(p;3,3,4)

medio= triangule(p;3,4,5)

experto=triangule(p;4,5,5)

Una vez que el alumno comienza el curso, se crea el 
conocimiento actual, definido en el atributo nivel_cono-
cimiento_final a partir de la actuación del alumno en su 
interrelación con el sistema y este reemplaza al conoci-
miento previo.

Diseño del módulo del tutor

El módulo del tutor es el motor de ejecución del sistema 
adaptativo, pues codifica los métodos de enseñanza que 
son apropiados para el dominio objetivo y el estudiante. El 
mismo selecciona la intervención educativa más adecua-
da en función del conocimiento y estilos de aprendizaje 
de los alumnos. Inicialmente se opta por el método peda-
gógico más adecuado a partir de los datos proporciona-
dos por el submódulo estático (el estilo de aprendizaje). 

Por otro lado, las características del alumno determinan 
qué tipo de materiales multimedia (formato) prefiere, que 
junto con la complejidad de los contenidos que debe 
aprender, definida por el submódulo dinámico (nivel de 
conocimiento), permiten seleccionar los LOM que mejor 
se ajustan a sus necesidades. Estos dos bloques sirven 
para planificar la ruta de aprendizaje que está definida 
por una secuenciación temporal de los LOM que confor-
man el tema. 

Con el objetivo de planificar una ruta de aprendizaje óp-
tima, según las características particulares del alumno, 
se procesan los datos atendiendo a la relación entre los 
estilos de aprendizaje que determinan los métodos pe-
dagógicos y el formato que los mismos condicionan, así 
como la complejidad de las actividades, que va marcada 
por el nivel de conocimiento que el alumno posea.

En el caso de la asignación de los métodos pedagógicos 
se propone una matriz de datos de 6 filas (métodos peda-
gógicos) por 8 columnas (estilos de aprendizaje). 

M (i,j): {0,1}

i: método pedagógico, i=1...6

j: estilo de aprendizaje, j=1…8

El procesamiento sería recorrer la matriz M por fila, contar 
las columnas marcadas por la j dada y la fila con valor 
mayor del contador sería el método pedagógico que se le 
debe asignar a ese estudiante.

Para la asignación del formato se propone una matriz 
de datos de 5 filas (formato) por 8 columnas (estilos de 
aprendizaje). 

M (i,j): {0,1}

i: formato, i=1...5

j: estilo de aprendizaje, j=1…8

El procesamiento sería recorrer la matriz M por fila, contar 
las columnas marcadas por la j dada y la fila con valor 
mayor del contador sería el formato con que se deben 
mostrar las actividades a ese estudiante.

Por otra parte la complejidad se asignará mediante una 
secuencia condicional de acuerdo al nivel del conoci-
miento que posea el alumno, ejemplo:

Si nivel de conocimiento: principiante entonces la com-
plejidad es fácil.

Si nivel de conocimiento: medio entonces la complejidad 
es media.

Si nivel de conocimiento: experto entonces la compleji-
dad es difícil.

Diseño del módulo del dominio

Permite al STI comparar las acciones y elecciones del es-
tudiante con las del sistema experto, con el objetivo de 
evaluar lo que el usuario conoce y desconoce. Contiene 
la descripción del conocimiento o comportamiento que 
representa el dominio o campo de la enseñanza, es decir, 
los recursos educativos del curso.

El módulo del dominio, que está compuesto por la ruta 
de aprendizaje que viene definida por el módulo del tutor. 
Esta ruta de aprendizaje contiene los LOM y la secuen-
ciación a aplicar para definir y estructurar el tema, que 
se debe materializar en una serie de actividades (tareas, 
cuestionarios, encuestas, etc.) que vienen diseñados y 
condicionados por el curso y que se ofrecen al alumno a 
través de una interfaz de usuario, adaptada a las carac-
terísticas del estudiante, gracias a los datos que facilita el 
submódulo estático. 

La interacción del alumno con las actividades en la inter-
faz produce una serie de informes, que almacenan esta 
interacción (ficheros log), así como los resultados de la 
realización de las mismas. El análisis de esta información 
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proporciona el progreso del alumno, lo cual no es más 
que el nivel de conocimiento actual o aprendizaje adqui-
rido hasta la fecha.

Dicho análisis se realiza mediante una minería de datos 
sobre el promedio de las calificaciones obtenidas pro-
ducto de la interacción del alumno y la plataforma, otor-
ga la posibilidad de clasificar al alumno en un determi-
nado tema, como retroalimentar el sistema inicializando 
el atributo nivel_conocimiento_final del componente nivel 
de conocimiento en el submódulo dinámico, del módu-
lo del alumno. Mediante una lógica borrosa con función 
de pertinencia triangular se clasifica al alumno, según el 
conjunto de términos lingüísticos en principiante, medio o 
experto, donde:

principiante=triangule(p;3,3,4)

medio= triangule(p;3,4,5)

experto=triangule(p;4,5,5)

En el caso de la asignación de los métodos pedagógicos 
se propone una matriz de datos de 6 filas (métodos peda-
gógicos) por 8 columnas (estilos de aprendizaje). 

M (i,j): {0,1}

i: método pedagógico, i=1...6

j: estilo de aprendizaje, j=1…8

Por otra parte el Módulo del dominio es el encargado de 
gestionar la interfaz gráfica con la cual el alumno va a 
interactuar. Al menos la primera vez que esta interacción 
ocurra el Módulo del dominio será el encargado de dis-
poner las herramientas que se visualizarán en la interfaz 
y que viene dada por las características particulares del 
estudiante (estilo de aprendizaje).

Para esta asignación se propone una matriz de datos 
de 13 filas (herramientas) por 4 columnas (estilos de 
aprendizaje). 

M (i,j): {0,1}

i: herramientas, i=1...13

j: estilo de aprendizaje, j=1…4

El procesamiento sería recorrer la matriz M por fila, contar 
las columnas marcadas por la j dada y las filas con ma-
yores valores del contador serían las herramientas que se 
le deben mostrar en la interfaz gráfica de usuario a ese 
estudiante.

Análisis de los estándares de codificación y restricciones 
del SGA

En este epígrafe se exponen los principales estándares 
de codificación que el desarrollador debe seguir, así 
como las principales restricciones.

En cuanto a arquitectura se refiere, se tienen en cuenta: 
la estructura de directorios de moodle, el código, las ba-
ses de datos y la ubicación de los datos que se suben al 
moodle. Como dato más relevante sobre la arquitectura 
de la base de datos de moodle, se tiene que, la misma 
está conformada por más de 200 tablas, las cuales po-
seen el prefijo mdl_ y esta filosofía se debe mantener y 
respetar con las todas tablas que se le deseen incorporar 
a la plataforma.

En cuanto a la guía para desarrolladores se aborda en: 
instalación y requisitos, estilo de código y estructura de 
la base de datos, donde se explica que cada tabla de 
la base de datos debe poseer un atributo id, auto incre-
mentable, entero y de diez posiciones (INT10), así como 
los valores booleanos deben ser declarados por enteros 
cortos con valores de 0 o 1 (INT4).

Validación de la propuesta

Se realiza la validación de la propuesta metodológica de 
acuerdo con el criterio de especialistas, sobre la base del 
método de valoración de expertos con adecuaciones al 
objeto de estudio. Son conformados tres grupos de ex-
pertos para evaluar elementos relacionados con el conte-
nido de la propuesta, desde el punto de vista del diseño 
instruccional, así como otros aspectos relacionados con 
la base de datos construida. Se comentan además, las 
generalidades del método de valoración de expertos so-
bre el que se sustenta la validación. 

Según se refiere en la bibliografía consultada, en ocasio-
nes el número de criterios que los expertos deben eva-
luar es muy elevado y se pierde información debido al 
desconocimiento de determinados juicios que no son de 
dominio por parte del equipo que elabora los instrumen-
tos para la valoración o porque el propio experto no tiene 
elementos que contribuyan a orientar su valoración. 

Sin embargo, si los expertos son agrupados en dimen-
siones que apuntan a las áreas del conocimiento más 
específicas, redundaría en una mayor objetividad de los 
criterios que son emitidos. Por esta razón es convenien-
te el uso del método que se propone para la valoración 
de aspectos por cuanto logra diferenciar los criterios de 
acuerdo con la especialidad en que el experto muestra 
una competencia mayor. 

Para la puesta en práctica del método se utilizaron las 
siguientes etapas:

1. Selección de los posibles expertos.
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2. Obtención de criterio de cada experto.

3. Procesamiento de los criterios de los expertos.

Se consideraron expertos en contenido a profesores uni-
versitarios con al menos 5 años de experiencia impartien-
do docencia en la carrera Ingeniería Informática; como 
expertos en diseño instruccional a profesores universita-
rios o especialistas que se hayan vinculado con la temáti-
ca de los STI y con el empleo de SGA en su labor docen-
te. Los expertos en informática son profesionales con al 
menos 5 años de experiencia en el uso y tratamiento de 
los SGBD.

La población de expertos fue seleccionada de los de-
partamentos de Informática y Tecnología Educativa 
de la Universidad de Cienfuegos (Sede Carlos Rafael 
Rodríguez). Se solicitó la cooperación de profesionales 
del departamento de Programación de la Empresa de 
Aplicaciones Informáticas DESOFT S.A. Además parti-
ciparon como expertos tres especialistas en Informática 
que desarrollan tareas de programación en el departa-
mento informático de la dirección de supervisión y control 
de la Empresa EPICIEN.

Para obtener las valoraciones de los expertos se selec-
cionaron las dimensiones y variables correspondientes a 
cada una de las áreas y para el procesamiento y evalua-
ción de las estas, se utilizó una escala Likert de 5 puntos 
(desde Total acuerdo hasta Total desacuerdo).

Con motivo de evaluar la fiabilidad de la encuesta se rea-
lizó la estimación de la fiabilidad mediante el coeficien-
te Alfa de Cronbach, oscilando entre 0 o 1 y arrojando 
valores cercanos a la unidad en cada una de las áreas 
evaluadas.

Se emplea la validez de contenido, para demostrar la 
validez de las dimensiones y variables propuestas en 
las encuestas y viene sustentado tanto por los autores 
Cardona, de la Rosa & Hernández Fuentes (2003); De la 
Rosa, Velazco & Cruz (2005); Hernández (2000), como 
por los expertos participantes en este estudio.

Para cumplimentar el análisis anterior se realizó además 
la prueba no paramétrica W de Kendall, con el objetivo 
de demostrar estadísticamente la posible existencia de 
acuerdo entre los evaluadores de los tres grupos. Dicha 
prueba contrasta la hipótesis nula que plantea que no hay 
acuerdo, contra la hipótesis alternativa en que sí se consi-
dera la existencia de acuerdo entre los evaluadores.

Tomando como referencia para esta investigación un 
nivel de significación de un 10%, al compararlo con la 
significación asintótica (0,092, 0,047 y 0,069) de los es-
tadísticos calculados obtenidos en cada caso, puede 
concluirse que se acepta la hipótesis alternativa en los 

análisis realizados para los tres grupos de expertos y por 
tanto, existe concordancia de criterios entre los mismos 
y los planteamientos analizados, por lo que la propuesta 
metodológica queda validada.

CONCLUSIONES
Existen varias metodologías para guiar el desarrollo de un 
STI, cada una con sus peculiaridades, pero todas coin-
ciden en que una arquitectura en tres módulos (Alumno, 
Tutor y Dominio) es apropiada para desarrollar el STI. El 
enfoque presentado por Verónica Tarongí fue el seleccio-
nado para el desarrollo de la actual propuesta. El sistema 
gestor de aprendizaje (SGA) seleccionado como base 
para desarrollar el STI es el Moodle. El diseño de los mó-
dulos: Alumno, Tutor y Dominio quedó especificado hasta 
el modelo lógico y físico de la base de datos que hay que 
integrar con la base de datos del Moodle.

La propuesta metodológica quedó conformada por seis 
pasos (selección de la plataforma SGA, integración en-
tre los principales componentes, diseño del módulo del 
alumno, diseño del módulo del tutor, diseño del módulo 
de dominio y análisis de los estándares de codificación 
y restricciones del SGA) y su validación mediante el mé-
todo de valoración de expertos, confirma que es ade-
cuada y permite guiar el desarrollo de un STI basado en 
la web para apoyar el proceso de EA de estudiantes de 
Ingeniería.
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RESUMEN

La subcuenca Moctezuma, en México, exhibe una disminución de las precipitaciones y una inadecuada y cambiante 
gestión del agua, como respuesta de la ganadería y la agricultura. En la zona alta ganadera preferentemente se usa 
agua de escorrentía, con disimiles formas y estrategias para su captación y conservación, con causas históricas, 
económicas y tecnológicas. Lo contrario ocurre en la franja agrícola cercana al río, donde el riego es básicamente sus-
tentado por el acuífero. Oficialmente existe subexplotación del acuífero, pero ello es cuestionable, pues este tiende a 
disminuir por incremento de uso y disminución de su recarga por mal manejo de la cuenca. Se recomienda un enfoque 
integrador para dar soluciones a la situación descrita, en el que se destaca la extensión de prácticas ecotecnológicas 
de captación de agua, mejoradas de acuerdo con las condiciones prevalecientes y la conservación ambiental.

Palabras clave: Gestión estratégica del agua, prácticas ecotecnológicas, territorio árido.

ABSTRACT

The Moctezuma sub-basin, in Mexico, shows a decrease in rainfalls and an inadequate and changable water management, 
as a response of cattle rising and agriculture. In the upper cattle rising area, runoff water is preferably used, with dissimilar 
forms and strategies for its collection and conservation, due to historical, economic and technological causes. The opposi-
te occurs in the agricultural fringe near the river, where irrigation is basically supported by the aquifer. Officially, there is an 
under-exploitation of the aquifer, but this is questionable, because the aquifer tends to decrease by the increasing use and 
decreasing of its recharge due to mismanagement  of the basin. An integrated approach is recommended to provide solu-
tions, highlighting   the extension of eco-technological water collection practice, improved according to prevailing  conditions 
and environmental conservation.

Keywords: Strategic Water management, ecotechnological practice, arid territory.
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INTRODUCCIÓN
Los conflictos por el uso del agua son comunes en el mun-
do contemporáneo. La población creciente, la industria 
en constante desarrollo, la agricultura y la ganadería, que 
se presentan en la misma dinámica, son actores cons-
cientes o no de un mapa de conflictos por el agua. Estos 
conflictos y sus consecuencias hidroambientales tienen 
una expresión superlativa en las zonas donde el agua 
normalmente es escasa (Wada, et. al. 2013), como en 
los territorios áridos con orientación agroproductiva. Tal 
es el caso de la subcuenca hidrológica de Moctezuma, 
México.

En el territorio, delimitado por el municipio de Moctezuma 
(figura 1), la población ha venido incrementándose cons-
tantemente (4780 habitantes) según el Instituto Nacional 
Estadística, Geografía e Informática (2010), la población 
de Hermosillo refleja la situación del Estado (figura 2); al 
tiempo que creció la población se ha incrementado la 
agricultura (1523 ha) y la ganadería (176 826 ha) según 
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (2015), que de forma creciente de-
mandan gran cantidad del agua disponible.

Oficialmente el acuífero está subexplotado (Estados 
Unidos Mexicanos. Comisión Nacional del Agua, 2013), 
pero la percepción que tienen los usuarios del recurso es 
que está limitado y es restrictivo de los demás recursos 
naturales. 

Figura 1. Localización del estado de Sonora y el municipio de 
Moctezuma en México. 

Fuente: Estados Unidos Mexicanos. Centro de Estudios 
Ecológicos del Estado de Sonora (2016).

Sin embargo, las acciones que han determinado el desa-
rrollo de la agricultura y la ganadería poco tienen que ver 
con un adecuado manejo de los recursos hídricos, por lo 
que la situación se ha tornado tensa y las respuestas por 

parte de los usuarios del agua se enfocan al final de la 
concatenación de consecuencias y no a las causas fun-
damentales. La percepción que tienen los ganaderos es 
pesimista y no apunta a soluciones sostenibles (López, 
Solís, Murrieta, & López, López, 2010). 

Al análisis de esta situación y la mitigación de los proble-
mas mediante propuestas ecotecnológicas relacionadas 
con el recurso hídrico en la subcuenca Moctezuma es 
que se dirige el presente artículo.

Figura 2. Evolución de la población de Hermosillo durante 60 
años. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(2004).

DESARROLLO
La subcuenca del Moctezuma pertenece a la Región 
Hidrológica Sonora Sur RH-9 (Estados Unidos Mexicanos. 
Comisión Nacional del Agua, 2014); ocupa en el estado 
el 63,64% del total de la superficie. El volumen concesio-
nado de agua subterránea es de 28,44 hm3 y la recarga 
media anual del acuífero de 33 hm3, por lo que se consi-
dera teóricamente subexplotado.

El municipio de Moctezuma, para su gestión y administra-
ción agropecuaria, se incluye en el Distrito de Desarrollo 
Rural 143 (DDR 143), que aglomera a 11 municipios más, 
no todo el DDR se incluye en la subcuenca. 

La superficie del municipio comprende un total de 176 
399 ha, y su distribución por forma de uso del agua, se-
gún las bases de datos de la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(2015), indican una preponderancia de la ganadería (con 
174 476 ha de las 176 399 con que cuenta el municipio), 
mientras que la agricultura solo se asienta en 1523 ha; 
en las 340 ha restantes se realizan otros usos diversos 
(poblaciones, viales).
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La ganadería se ubica en la zona alta de la cuenca, en la 
serranía, donde predominan subsuelos rocosos y un tipo 
de vegetación en su mayoría xérica (figura 3). Esta carac-
terística ha provocado que la explotación del acuífero sea 
pobre: predomina la captación del agua de escorrentía. 
Además, la zona se ubica por encima de la piezometría 
del acuífero, por lo que es la primera zona en afectarse 
cuando este merma en época de sequía. 

La franja hídrica principal se ubica en las proximidades 
del río. En los suelos ganaderos, donde se eliminó gran 
parte de la vegetación arbórea, las precipitaciones han 
disminuido, según refieren los ganaderos entrevistados. 
También indican que se manifiestan cambios en el régi-
men de lluvias, aunque las razones de este fenómeno pa-
recen apuntar a causas más globales que locales. No por 
ello deja de ser una preocupación local.

Aunque las precipitaciones disminuyeran, fundamental-
mente a partir de 1994 (figura 4), la proporción de agua 
de escorrentía es mayor que en épocas pretéritas, pues 
el uso ganadero compacta el suelo y lo hace menos per-
meable: una causa para disminuir el agua infiltrada al 
acuífero y que facilita la captación superficial, que es lo 
preponderantemente observado. Es de la mayor impor-
tancia la captación de agua para el ganado, pues las pre-
cipitaciones distan de tener un comportamiento uniforme 
en el año. 

Escenario ecotecnológico, relación con la captación de 
agua para la producción

Cerca del ochenta por ciento de la lluvia anual ocurre en-
tre los meses de julio y septiembre, además de algunas 
aportaciones importantes al final del verano y principios 
de otoño debidas a las tormentas ocasionales (Jáuregui, 
1989; Reyes & Mejía-Trejo 1991). Una exhaustiva informa-
ción al respecto puede encontrarse en Brito-Castillo, et. 
al (2009).

La captación superficial se realiza por medio de jagüe-
yes, aguajes, pozas temporaleras y represas rústicas1 
que aprovechan la orografía del terreno e incluyen una re-
moción inicial de tierra a fin de lograr la mayor capacidad 
de embalse posible y de construir, con ese préstamo, un 
montículo lineal y oclusivo (muro). Conjuntamente con la 
tierra se remueve la vegetación. Sus reservas pueden du-
rar entre seis y ocho meses. Se le utiliza para proveer de 
agua al ganado, algunas siembras de forraje, y de forma 
secundaria para la fauna silvestre y recargar el acuífero.

También en la serranía son comunes los represos y conte-
nedores con membranas. Como en el caso anterior tienen 

1 Con empleo de denominaciones locales

la misma función, excepto que no aportan agua al acuífe-
ro dada la impermeabilidad provocada por la membrana 
plástica del fondo y taludes. Son de menor superficie y 
volumen, por lo que el agua solo se aprovecha por un 
período máximo de dos meses. El agua principalmente 
es para uso ganadero. 

Figura 3. Usos, agrícola y pecuario; en una fracción de la sub-
cuenca del rio Moctezuma sobre diferentes tipos de vegetación. 

Fuente: Estados Unidos Mexicanos. Centro de Estudios 
Ecológicos del Estado de Sonora (2016).

La presa de gavión es otra de las soluciones ecotecno-
lógicas típicas serranas. Este tipo de construcción apro-
vecha el material pétreo local y se establece en cárcavas 
con alto grado de erosión. Las rocas se acomodan en 
forma de escalinata en el sentido de la escorrentía y se 
soportan con troncos clavados verticalmente. 

Las rocas se recubren con una malla metálica, lo que au-
menta su estabilidad. Los muros de poca impermeabili-
dad tienen el objetivo de disminuir la velocidad del agua 
en la cárcava y con ello la erosión. De igual forma, favo-
recen la captación de agua al acuífero. El uso del agua 
retenida es limitado en el tiempo, pues el agua no supera 
los cinco días en el constructo. De otra manera, en los re-
presos, el curso de agua con menor velocidad, pero con 
mayor permanencia, brinda condiciones de abrevadero y 
de infiltración al acuífero.

En la serranía se emplean las llamadas cepas de cap-
tación de agua, comunes en los ranchos ganaderos. 
Consiste en una acumulación anular de suelo alrededor 
de un árbol, joven o adulto, ubicado en la dirección de 
la escorrentía. Su funcionamiento consiste en lograr una 
acumulación de agua alrededor del árbol, para la recarga 
del acuífero y para el beneficio de los árboles donde se 
realice, que pueden ser de especies forrajeras. 
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Hacia el valle, en la cercanía del río, predomina la extrac-
ción de agua del subsuelo mediante pozos de diversos 
tipos, facilitados por terrenos menos consolidados y, por 
consiguiente, de costos menores que en la roca de las 
serranías. 

Figura 4. Variaciones de la pluviosidad de Sonora, en una esca-
la valorativa, en una serie desde 1968 a 2007 (Estados Unidos 
Mexicanos. Comisión Nacional del Agua, 2014). 0= muy bueno, 
1= bueno, 2= normal, 3= seco, 4=muy seco, 5=sequía.

Los resultados derivados de las entrevistas a los agricul-
tores indican que, al igual que en la serranía, en la actua-
lidad es necesaria una mayor profundidad de los pozos 
para que no queden secos en la temporada de menor 
pluviosidad.

No es apreciable el bombeo de agua desde el mismo río, 
aunque en algunas partes posee una profundidad ade-
cuada, pues se seca en la temporada del año en que la 
agricultura necesita más agua por el cese de las precipi-
taciones. Los pozos son utilizados todo el año en el área 
de secano y el valle, pero en la serranía, además de ser 
menos, suelen secarse en la temporada sin lluvias. En el 
territorio existen pozos carentes de licencias, se consi-
deran ilegales, el agua de estos no ha sido calculada y 
escapa a las estadísticas oficiales.

El consenso de la necesidad de construir pozos más pro-
fundos indica que, independientemente de la evaluación 
del acuífero hecha por la Comisión Nacional del Agua, 
carente de datos anteriores, es evidente que se ha empo-
brecido por falta de aportes de aguas infiltradas, además 
de la disminución de las precipitaciones, en lo que tam-
bién coinciden los entrevistados. 

Consideraciones para la gestión del recurso hídrico de 
cara a la conservación ambiental

El patrón de precipitación obedece a un aspecto meteo-
rológico típico del desierto mexicano, es decir, que un 
evento de lluvia o aguacero acontece repentinamente, 

con una cantidad de agua que forma escorrentías y que 
infiltra poco. 

En la región de Moctezuma la ocurrencia de lluvias es 
en el verano, entre los meses de julio a septiembre. Sus 
valores promedian, solo para tal época de lluvias, 22 pul-
gadas (560 mm) (Estados Unidos Mexicanos. Asociación 
Ganadera Local  de  Moctezuma, 2014). La zona, den-
tro del estado de Sonora, se ubica entre las de menor 
precipitación. 

La subcuenca presenta gradientes térmicos desde los 21 
°C antes de las 6:33 horas y hasta los 44 °C a las 17:46 
en verano (Figura 5); en invierno los valores oscilan entre 
–7 a 34 °C, en un día típico. El valor de lluvia refiere, unido 
a una humedad relativa muy baja, un balance negativo 
acumulado anual, al establecer cuantitativamente lo pre-
cipitado y la cantidad de agua que evapora.

Figura 5. Temperatura promedio típica en un día de verano 
(18/06/2015) en la subcuenca Moctezuma, Sonora, México.

Fuente: Elaboración propia.

La limitada disponibilidad del agua toca fondo durante el 
período más crítico del estiaje, es decir, justo antes de las 
lluvias estacionales de verano. Los ganaderos han optado 
por acarrear agua desde las fuentes cercanas a la ciudad, 
y de su propia red de distribución, hasta el hato ganadero; 
lo hacen por medios propios como vehículos y contenedo-
res con capacidades aproximadas de 1000 litros por via-
je. Como el suministro de agua a la población es limitado, 
Ojeda (2011), el conflicto actual con la población se avizo-
ra de magnitudes mucho mayores en el futuro.

Es manifiesto que el cálculo oficial del uso del acuífero es 
menor que el que realmente se ejecuta; los pozos ilega-
les, fuera de las estadísticas, son responsables de ello, 
aunque es imposible calcular la magnitud. Por otra parte, 
el crecimiento de la agricultura y la ganadería apuntan a 
una demanda de agua cada vez mayor. Así entonces, el 
problema radica en que se desconoce el verdadero esta-
do del acuífero pero, independiente del uso que sea, su 
consumo tiende a incrementarse.



118

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

Volumen 8 | Número 4 | Septiembre - Diciembre, 2016

Los ganaderos refieren que la limitación principal para el 
desarrollo de la ganadería es la carencia de agua en ge-
neral, y los períodos de sequía en particular (López, et. 
al. 2010), por lo que es sugerente una fuerte incursión en 
el acuífero que incorpore el bombeo desde los pozos del 
llano a la serranía.

Las causas que limitan la ejecución de una adecuada gestión 
y un eficiente manejo del agua son diversas. Ello implica la 
comprensión de los diversos conflictos que hace urgente un 
esquema de atención a los productores agrícolas y ganade-
ros de la subcuenca. Es de esperarse que el desarrollo de la 
ganadería y la agricultura incrementen la demanda de agua y 
con ello los conflictos de uso. No obstante, bajo las condicio-
nes actuales el riesgo de sobrepasar la carga ecosistémica 
es innegable: se trata de fijar el límite de la agricultura y la 
ganadería en la región, o modificar las condiciones natura-
les drásticamente. Una tendencia a aumentar la ganadería 
y la agricultura, al tiempo que la disponibilidad del agua es 
decreciente, tanto superficial como subterránea, no puede 
conducir a otra cosa que no sea colapso de los principales 
renglones productivos del municipio; es cuestión de tiempo.

Un análisis dirigido a las pérdidas conduce a la evapora-
ción y el uso consuntivo por parte de las especies, tanto 
animales como vegetales, que se tratan en las actividades 
agrícolas y pecuarias. Este aspecto es primordial, agudi-
zándose más al tratarse de una región árida, donde las 
precipitaciones no sobrepasan anualmente los 354 milíme-
tros y las temperaturas llegan a sobrepasar los 48 °C.

Propuesta ecotecnológica básica para la disminución de 
la restricción hídrica

Las pérdidas por evaporación en su mayoría en la zona 
ganadera son debidas a la deforestación. Además, un 

decrecimiento en la zona arbolada reduce la capacidad 
de recarga del acuífero, promueve la erosión y la pérdi-
da de partículas de materiales edáficos y nutrientes. La 
deforestación es un factor que en el año 2014 fue eva-
luado en la subcuenca como fuerte a intenso (Estados 
Unidos Mexicanos. Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2015) provocado 
principalmente por la sobrecarga propiciada por el apa-
centamiento del ganado en los ranchos y por fenómenos 
meteorológicos recientes con manifestaciones aún la-
tentes. La deforestación conduce a mayor necesidad de 
agua del ganado.

Pueden existir dos vías fundamentales para el manejo de 
la situación: 1) disminuir el uso del agua, y 2) favorecer la 
captación mediante el desarrollo de ecotecnologías bási-
cas (Tabla 1). En el primer caso, favorecer el sombreo de 
la masa ganadera mediante reforestación es una medida 
que también contribuye a la captación. No obstante, la 
situación obliga a pensar en cambios conductuales más 
drásticos. 

En este sentido, el turismo de naturaleza y el agroturismo 
son alternativas productivas que, con menos consumo de 
agua, pueden apostar a la sostenibilidad. La interesan-
te fauna del lugar (pumas, venados, guajolotes o pavos 
silvestres, distintas rapaces, jabalíes, palomas, víboras 
de cascabel, monstruo de Gila, tortugas del desierto y 
lagarto cornudo, por solo citar algunas especies) brinda 
una oportunidad única para la observación, a la vez que 
algunas de ellas son base de preparación de importantes 
platillos de la gastronomía mexicana, una de las tres más 
importantes del mundo. En otros lugares han resultado tu-
rísticamente atractivos los zoocriaderos de fauna silvestre 
que, a la vez que son visitados, brindan a la gastronomía 
animales que no afectan a la fauna natural.

Tabla 1. Ecotecnologías y su uso para disminuir la restricción hídrica en el territorio agroproductivo de Moctezuma, Sonora, México.

Ecotecnología Ecotecnia Caracterización Aplicación en las actividades agropro-
ductivas

Parcela biodinámica
Insumos como ferti-
lizantes solo orgáni-
cos e inocuos.

Superficie agrícola con mínimo uso 
de insumos en la que se incluyen con 
frecuencia e intensidad nutrientes de 
manera natural para cultivos de auto-
consumo

El aporte de nutrientes a la parcela 
es directamente del río Moctezuma al 
anegar el área de secano destinada a 
la misma.

Insumos como ferti-
lizantes solo orgáni-
cos e inocuos.

Se aprovechan tanto las especies ve-
getales autóctonas como aquellas co-
mestibles adaptadas para su siembra 
con el mínimo uso de insumos y aque-
llos que son inocuos.

Se usan como parte integral del ran-
cho o la unidad agrícola complemen-
tando la actividad primordial. Se pro-
picia el uso del agua de lluvia para la 
producción para la siembra.
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Vivienda de eficien-
cia ambiental.

Unidad mínima: ado-
bes.

Elaborados en moldes rectangulares 
con una adecuada mezcla de agua, tie-
rra estabilizada, arena, arcilla y material 
fibroso. Se adoban al menos 10 días al 
sol. No requiere ningún tipo de acaba-
do posterior para su colocación como 
parte de las paredes de una vivienda. 

Como vivienda en ranchos y unidades 
agrícolas con sistemas de captación 
de agua de lluvia. Su diseño permite 
una temperatura que puede diferir con 
la del exterior hasta en 14 grados Cel-
sius.

Producción de plán-
tulas de árboles me-
diante enraizamiento 
protegido. 

Contenedor natural 
en forma de tubo, 
obtenido del xilema 
de Stenocereous 
thurberii.

Las semillas se siembran en tal conte-
nedor. La raíz, creciendo, en un sus-
trato neutral; es protegido en el tubo 
de material celulósico el que se hace 
a partir del xilema de Stenocenereous 
thurberii el cual se le encuentra en el 
mismo territorio. 

Para la retención del agua de lluvia se 
siembran semillas de especies arbó-
reas locales (Olneya tesota y Prosopis 
juliflora) para ser posteriormente tras-
plantadas en las áreas de cepas con 
acolchado orgánico.

Cepas de reforesta-
ción con acolchado 
orgánico.

Sustratos orgáni-
cos, residuos de 
cosechas o material 
herbáceo deshidra-
tados.

Son cepas de 40x60x60cms de volu-
men que previamente se han acondi-
cionado con acolchado orgánico para 
dentro de la cual se trasplanta un árbol 
desarrollado mediante la técnica de en-
raizamiento protegido.

Actúan como técnicas de resiliencia 
edáfica. Captan el agua de lluvia, 
funcionan como reservorio de mate-
rial nutrimental y humedad durante la 
época de estiaje.

Techos verdes.

Unidad térmica 
constituida de es-
tratos que cubren 
el techo y soportan 
plantas locales con 
raíces menores a 5 
cms de profundidad.

La capacidad térmica de las viviendas 
de eficiencia ambiental es mejorada 
con esta técnica. Ayuda a mantener la 
temperatura interior de la vivienda entre 
22 – 25 grados en verano. 

Provee un microambiente que regula 
el efecto por caída del agua de la llu-
via; disminuye la erosión del suelo, es 
un reservorio de humedad, y provee 
condiciones confortables térmicas 
dentro de viviendas utilizadas en las 
unidades de producción

Fuente: Elaboración propia.
Para favorecer la captación, además de un serio esfuerzo 
de repoblación forestal, se requiere que los constructos 
que espontáneamente emplean los locales sean mejora-
dos eficientemente por personal especializado. 

En condiciones donde el recurso hídrico es limitado y res-
trictivo, en el territorio agroproductivo de estudio se re-
quiere de un vuelco significativo en su manejo, liderado 
por la administración pública y con la participación de 
todos los actores locales.

CONCLUSIONES 
Las ecotecnologías son herramientas técnicas necesa-
rias para abordar el tema del agua y lograr concatenar 
los aspectos de aridez del territorio con la eficiencia de 
uso del recurso hídrico sin alterar los ciclos productivos 
y naturales.

Aún sin poder cuantificarse se puede afirmar que el acuí-
fero de Moctezuma tiene una explotación real mayor que 
la estimada oficialmente, manifestada en el aumento de la 
profundidad de los pozos, tanto en el valle como en la sie-
rra, así como en la necesidad de los ganaderos de aca-
rrear agua de la destinada al consumo de la población. 

Un manejo eficiente del acuífero requiere de una evalua-
ción actualizada y objetiva de al menos su captación y 
explotación anual. La capacidad de entrega del acuífero 
puede estar en valores límites para el sustento de la acti-
vidad ganadera y agrícola.

La deforestación requiere una atención especial, pues 
contribuye a la recarga del acuífero y a disminuir la nece-
sidad de agua del ganado por ofrecer sombra que dismi-
nuye las pérdidas de agua en los animales.

En los próximos años, debido a la tendencia de dismi-
nución de las precipitaciones en la región, aumentará el 
consumo de agua del acuífero y los conflictos entre gana-
deros y población por el uso del recurso.
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RESUMEN

Las particularidades del cambio en la sociedad ecuatoriana en los últimos años ya dejan su impronta en la estructura-
ción del rol del psicólogo educativo, sobre todo a partir de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. Sin embargo, 
concretar este proyecto implica explorar las concepciones que legitiman las prácticas del psicólogo educativo durante 
su desempeño en las instituciones escolares. Este trabajo se propone como objetivo contribuir a identificar las siner-
gias que caracterizan los viejos y nuevos compromisos sociales de este profesional y por tanto, sentar las pautas para 
reflexiones con respecto a las buenas prácticas. Para este fin se sistematizan posiciones teóricas que se confrontan 
con los resultados de encuestas, entrevistas, grupos de discusión con psicólogos educativos. Los resultados permiten 
develar compromisos y desafíos de esta actividad profesional en Ecuador, también le confieren a la universidad la 
responsabilidad de asegurar y desarrollar propuestas que permitan atestiguar la calidad de las intervenciones.

Palabras clave: Psicólogo educativo, responsabilidad social del profesional, buenas prácticas del psicólogo educativo.

ABSTRACT

The peculiarities of Ecuadorian society change in the recent years already leave their mark on structuring the role of the edu-
cative psychologist especially from the objectives of the National Plan for Good Living. However, to realize this project implies 
exploring the conceptions and practices which legitimize the practice of the educative psychologist during its performance 
in schools. This work aims to contribute identifying synergies which characterize the old and new social commitments of this 
professional and therefore to establish guidelines for reflections on good practice. For this, theoretical positions are systema-
tized which are compared with the results of surveys, interviews, discussion groups with educative psychologists. The results 
allow to show commitments and challenges of this profession in Ecuador, they also grant the university the responsibility of 
developing proposals to ensure interventions quality.

Keywords: Educative psychologist, professional social responsibility, good practices of the educative psychologist.
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INTRODUCCIÓN 
Las tareas del psicólogo han evolucionado según el de-
sarrollo científico y técnico de la psicología y la identifica-
ción de los problemas psicosociales que enfrenta el ser 
humano a lo largo de la vida. Sin embargo, más allá de las 
precisiones teóricas y políticas, la percepción y la manera 
en que se concibe la actuación de este profesional, la 
concreción de su función en el desempeño, está matiza-
do por el entramado de influencias que coexisten en los 
distintos ámbitos laborales. 

De manera particular las especificidades de la actividad 
profesional del psicólogo educativo deben asumir la res-
ponsabilidad profesional de facilitar a los demás las vías 
para asimilar el cambio y contribuir a lograr los objetivos 
planteados por la sociedad. Para desempeñar esta labor 
es necesario que este profesional perciba las demandas 
de su desempeño, elabore su juicio personal acerca de 
su rol ideal, y asuma los  compromisos  y  desaf íos 
que impone la práctica.

En las últimas décadas del siglo XX las concepciones pe-
dagógicas en América Latina se orientan al mejoramiento 
de los procesos educativos y de enseñanza- aprendiza-
je, a partir de la intervención especializada del psicólogo 
educativo, en tanto, se considera que esta puede ser una 
oportunidad y posibilidad para promover el mejoramiento 
de la oferta de todo el sistema educativo.

La sistematización de las políticas educativas que se emi-
ten desde los años 80, aportan a la configuración del per-
fil profesional de los psicólogos educativos y describe su 
responsabilidad en actividades asociadas al diagnóstico, 
la evaluación psicológica, orientación al personal asocia-
do a los procesos educativos en la institución escolar y 
de manera particular, la asesoría a padres de familia, es-
tudiantes y profesores. Durante décadas se le han venido 
adjudicando tareas asociadas a la selección del perso-
nal, la orientación profesional, la docencia, la administra-
ción y la investigación.

Ya en los años 90, aparecen más definidas las tareas del 
psicólogo educativo, se le encarga elaborar y contribuir a 
ejecutar programas educativos e instructivos para estimu-
lar el desarrollo de la personalidad de los educandos en 
sus aspectos morales, estéticos y afectivos, en relación 
con la capacidad de trabajo, características volitivas, in-
tereses relacionados c o n  e l  currículo, concreción de 
las políticas educativas nacionales e institucionales. Se 
precisó la tarea asistencial a estudiantes individuales o 
grupos para ayudarles en la toma de decisiones acerca 
de las situaciones vitales por las que atraviesa. 

Desde esta postura se reconoció como consultor del per-
sonal con responsabilidades educativas, sobre todo del 
docente, de manera que pueda contribuir a la integración 
institución – comunidad, se le atribuyó un papel impor-
tante en la realización de investigación en las esferas y 
dimensiones vinculadas a los cambios psicológicos de la 
población estudiantil en los distintos niveles.

Desde estas perspectivas desde los años 90 las políti-
cas asociadas a la educación en Ecuador precisaron la 
necesidad de garantizar la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable de los programas del Buen 
Vivir (República del Ecuador. Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, 2013). Se insiste en que las 
personas, familias, organizaciones sociales y comunita-
rias tienen el derecho y la responsabilidad de partici-
par en el proceso educativo a nivel institucional y social, 
al centrar el interés en el desarrollo humano y concebir 
la educación desde un enfoque holístico, en el marco 
del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 
sustentable y a la democracia.

De esta manera se establece la necesidad promover la 
intervención psico educativa con carácter participativo, 
obligatorio, intercultural, democrático, incluyente y di-
verso, pues se debe sustentar una oferta educativa de 
calidad y calidez; que impulse la equidad de género, la 
justicia, la solidaridad y la paz; estimule el sentido crítico, 
el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comu-
nitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 
para crear y trabajar. 

Bajo esta idea el psicólogo educativo asumirá una res-
ponsabilidad social que rebasa los espacios de la insti-
tución escolar y redimensiona su influencia al considerar 
que, para lograr una valorización del conocimiento del 
ejercicio de los derechos y la participación en la cons-
trucción de un país soberano, es preciso educar a todos 
los miembros de la sociedad con énfasis en padres y 
maestros que son los encargados de guiar a sus hijos 
desde nuevos derroteros culturales. Por tanto, se ha de-
clarado que es preciso ayudar a las personas a compren-
der los cambios y exigencias educativas planteadas por 
la sociedad, desde espacios creados para ofrecer este 
tipo de servicio o actividades lo cual se constituye en un 
eje estratégico para lograr el desarrollo educativo. 

Estas prerrogativas se refrendan en la Ley orgánica de 
educación intercultural al declarar que los estudiantes 
tienen derecho a recibir gratuitamente servicios de ca-
rácter social, psicológico y de atención integral de salud 
en sus circuitos educativos; se establece la apertura y 
funcionamiento del departamento de consejería estudian-
til y se declara que el psicólogo debe encargarse de la 
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atención integral de los estudiantes en proceso de for-
mación y apoyar la gestión de todos los miembros de la 
comunidad educativa. De este modo la responsabilidad 
del psicólogo educativo está asociada al aseguramiento 
de la calidad de las intervenciones de todos los que par-
ticipan en la oferta educativa. 

Por tanto, los psicólogos educativos en la sociedad ecua-
toriana se vinculan de manera directa a los sucesos aca-
démicos y educativos; son los encargados de establecer 
complejas relaciones entre el rol del psicólogo, orienta-
dor, docente, investigador y activista social. Pero, la espe-
cificidad del rol depende de la manera en que asuma su 
labor en correspondencia con la situación educativa en 
que se encuentra y las posibilidades que les ofrecen las 
características personales que han desarrollado. 

La reflexión teórica de estos términos y el estudio explo-
ratorio de las concepciones y experiencia de un grupo 
de psicólogos educativos ecuatorianos permite develar 
la situación que enfrentan estos profesionales ante las 
exigencias de la trasformación que se lleva a cabo en la 
sociedad ecuatoriana. 

DESARROLLO
Intentar caracterizar la responsabilidad que le adjudica 
el sistema educativo nacional en Ecuador al psicólogo 
educativo obliga a detenerse en un aspecto clave: las 
características del profesional. Las referencias de este 
particular pueden quedar legitimadas en las normativas 
políticas que se utilizan como referentes para determinar 
las exigencias de la actividad profesional y las caracterís-
ticas personales que le permiten cumplir con estas.

Desde la primera posición la sistematización de los per-
files de formación y las normativas laborales en América 
Latina, con más o menos acierto, precisan el liderazgo 
del psicólogo educativo en los diferentes contextos en 
que ejerce su labor. Se parte del supuesto de que este 
consiste en la capacidad psicológica de dirigir procesos 
y movilizar en esta tarea a todos los implicados; se mani-
fiesta en el modo de actuar coherente entre lo que se dice 
y hace, posición que se alimenta de las interacciones so-
ciales del que emerge un proceso de influencia sobre las 
actividades de individuos o grupos para lograr metas co-
munes en situaciones determinadas.

Visto de esta manera, los psicólogos educativos se con-
vierten en elementos dinamizadores de los procesos for-
mativos a partir de estimular a los demás, provocando en-
tusiasmo, amor, confianza, vigor, pasión, consistencia, en 
las decisiones, de manera que logre promover el trabajo 

colectivo y la educación en valores mediante la actividad 
que realicen. 

En tal sentido, se espera que posean competencia de un 
líder efectivo que busca soluciones novedosas e innova-
doras, se preocupa porque el trabajo siempre tenga un 
significado y un propósito para los estudiantes, docentes 
y directivos escolares, logre que desde su influencia el 
producto final tenga un significado para todos los involu-
crados en el proceso (Hevia Bernal, 2000).

Por consiguiente, debe implicarse en la creación de con-
diciones que aseguren una participación amplia, cons-
tante y prolongada, en la cual exige el desarrollo de cuali-
dades como ente participativo, activo, del proceso, y eso 
solo se logra en la medida que se maneje la dinámica de 
su desempeño laboral. 

Desde esta óptica, se requiere un psicólogo educativo 
que posea características propias para este tipo de acti-
vidad. Se identifica en este fin el entendimiento, el cono-
cimiento, la visión, los hábitos de pensamiento compro-
metido con la acción y debe mantener la disposición de 
indagar, cuestionar, problematizar, obteniendo una visión 
más clara y precisa de los acontecimientos, de manera 
que le permita crear espacios sanos de trabajo, donde se 
practique la responsabilidad, el respeto, la confiabilidad 
para construir comunidades educativas cada vez más 
democráticas, que sustentan su proyección en la equi-
dad, la diversidad y la justicia social. 

En síntesis, el psicólogo educativo para cumplir su res-
ponsabilidad debe caracterizarse por el liderazgo, según 
las exigencias actuales, las cuales demandan la respon-
sabilidad de propiciar la atención al ser humano, con 
mayor integración, desarrolle alternativas basadas en 
la participación de todos los actores. Desde esta pers-
pectiva quien ejerce la función psicólogo educativo debe 
proyectar y practicar su desempeño desde un liderazgo 
transformacional. 

Su desempeño se basa en el desarrollo de actividades 
orientadas a la creatividad, estimulación intelectual, ca-
pacidad para estimular e inspirar a sus seguidores más 
allá de las expectativas, dándole sentido a cada uno de 
los procesos y eventos que se organizan. Este profesional 
debe demostrar su atención y consideración individual al 
tomar en cuenta a la persona, preocupándose por sus 
necesidades, apoyando su crecimiento y desarrollo en 
medio de un clima de armonía y empatía (Covarrubias, 
2010).

Bajo esta posición se sintetizan como características bá-
sicas, el carisma desde el cual actúa como un modelo 
con un alto grado de poder simbólico, que le distingue 
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de los demás cuando transmite entusiasmo, confianza y 
respeto al personal y genera lealtad y compromiso que 
adquiere una identificación individual fuerte de sus se-
guidores. Se presenta como cualidad para promover el 
esfuerzo y colaboración en el logro de niveles óptimos de 
desarrollo y desempeño. 

Se identifica también por su motivación inspiradora al 
asumir con visión estimulante y atractiva que demuestre 
su compromiso personal y entusiasmo para conseguir 
entusiasmar y movilizar a los demás hacia la acción tras-
formadora (Bernal, 2010). La motivación inspiradora del 
psicólogo educativo debe aumentar el optimismo, el entu-
siasmo y mayor implicación en el logro de los objetivos de 
la institución. Debe, por tanto, delegar, entrenar, orientar 
y retroalimentar el desarrollo personal para elevar el nivel 
de seguridad y confianza en sí mismo por parte del per-
sonal y así lograr mayores niveles de responsabilidad de 
los miembros.

Pero como el psicólogo educativo debe priorizar la esti-
mulación intelectual, como característica de su interven-
ción, a él se le reconoce por la capacidad para promover 
nuevos enfoques y nuevas soluciones a los problemas, 
debe provocar el estímulo con preguntas, cuestionando 
los modos habituales de hacer las cosas, permitiendo 
que se aprenda de los errores. En tal sentido, en su des-
empeño se destaca su tendencia a hacer énfasis en la 
racionalidad durante la solución de problemas que se le 
puedan presentar con los miembros del colectivo peda-
gógico, sus estudiantes o directivos con los que compar-
te su labor.

Se trata de reconocer que debe tener consideración in-
dividual, no solo debe conocer o tomar en cuenta las ne-
cesidades de cada persona, se le responsabiliza de abrir 
nuevas oportunidades de aprendizaje. En este sentido, 
debe crear un clima de apoyo basado en la escucha y 
saber delegar en el grupo, prestar atención personal a 
cada miembro, tratándolo individualmente, orientándolo 
a animar y animarse; debe aumentar el optimismo y entu-
siasmo, comunicando una visión de futuro realizable, con 
técnicas que le permitan al sujeto encontrar respuestas 
emocionales que le ayuden a mejorar el trabajo, reafirmar 
la motivación, el interés constante para desempeñarse 
más allá de las exigencias establecidas. 

Otra característica es la tolerancia psicológica, que im-
plica aprender a tolerar los errores de los demás y utilizar 
los propios para mejorar y disponer del sentido del hu-
mor, que permita crear atmósferas de trabajos adecua-
das para enfrentar los problemas y conflictos que surjan 
en cualquier organización. 

Este liderazgo se presenta como la forma adecuada para 
dirigir cualquier tipo de cambio en la organización educa-
tiva. La inspiración y motivación para guiar los cambios 
en la forma de pensar y actuar de los miembros de la ins-
titución, amplían la visión de la responsabilidad que este 
profesional asume en el funcionamiento de la institución y 
en la concreción de los objetivos de la educación. 

La manera en que se perciben estos aspectos en Ecuador 
devela la situación que actúa como base para concretar el 
proyecto social a corto, mediano y largo plazo. Asimismo, 
despliega la posibilidad de utilizar las creencias, princi-
pios y valores, que estos poseen como un recurso para 
dinamizar las buenas prácticas y perfeccionar los proce-
sos de formación continua del psicólogo educativo. Con 
este propósito se desarrolló la investigación en la prácti-
ca, sus resultaos se exponen a continuación. 

Contar con varias graduaciones de licenciatura y maes-
trías en Psicología Educativa en Ecuador es una fortaleza 
a tomar en consideración para concretar la función que 
se les encarga a estos profesionales en las instituciones 
educativas. Un estudio de perfiles de carreras, discusio-
nes en el seno de los grupos de psicólogos educativos y 
la confrontación de información recopilada con egresa-
dos de la Universidad de Guayaquil, Universidad Técnica 
de Babahoyo, Unidades Extensión Babahoyo, Técnica de 
Machala, Técnica Particular de Loja, UMET, Técnica de 
Ambato.

En general, se exploró en las concepciones y prácticas 
que ellos desarrollan, características personales que les 
permiten cumplir el encargo asignado y los desafíos que 
impone una sociedad en transformación constante, que 
pretende lograr una oferta de calidad y calidez en las 
instituciones educativas y la formación de una genera-
ción que acepte la multiculturalidad y esté dispuesta a 
construir desde el buen vivir una sociedad más justa y 
solidaria.

En esta oportunidad se procedió a aplicar una encuesta 
de autoevaluación que incluía las características para re-
conocer a este profesional como líder de la comunidad 
educativa; se incluyó la jerarquización de funciones que 
se identifican como propias y por último, los recursos que 
utiliza para cumplir con su encargo. Luego se llevó a en-
trevistas y grupo de discusión, los resultados para confir-
mar los aspectos, que en consideración de los autores, 
pueden convertirse en la piedra angular en la responsabi-
lidad social del psicólogo educativo ecuatoriano. 

Los instrumentos se realizaron por dos vías, directamen-
te por correo electrónico, WhatsApp y reuniones realiza-
das en la universidad de Ambato con el fin de crear el 
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currículo unificado de malla de la carrera de Psicología, 
se realizaron entrevistas con expertos en el área.

Para asegurar una visión más completa del proceso se 
incluyeron profesionales que laboran en los diferentes ni-
veles educativos, entre ellos, profesores de la carrera de 
Psicología. El instrumento consistía en marcar su opinión 
basada en un listado de características personales y fun-
ciones que se le atribuyen, además podían agregar otras 
que consideraran más apropiadas. 

El resultado de cada instrumento develó características 
personales más reconocidas por los participantes en el 
estudio, se agrupan y ordenan de la forma siguiente:

En primer lugar: comparten de manera indistinta el respe-
to, motivación, tolerancia y la confianza, esta última con el 
mayor puntaje de selección.

En segundo lugar: incluyen indagación, pensamiento crí-
tico y comprometido y capacidad de innovación 

En tercer grupo: expresan la innovación, participación ac-
tiva inspiradora y el entusiasmo.

En cuanto a las funciones que reconocen como esencia-
les están aquellas asociadas a la orientación. Insisten en 
jerarquizar su responsabilidad con animar, apoyar, esti-
mular, promover esfuerzos individuales, pero no se iden-
tifican en el vínculo con la dirección del proceso de cam-
bio, aunque llegan a valorar la posibilidad que su función 
les ofrece la oportunidad para participar en ello. 

En este mismo interés los recursos que utilizan están aso-
ciados a las actividades de orientación, pero la limitan a 
las áreas vocaciones, de aprendizaje y de comportamien-
to institucional para crear un clima de paz y disciplina 
esencial para cumplir los objetivos de la educación. No 
obstante, es recurrente que estos profesionales aseguren 
que tienen “alguna” participación en la planificación, eje-
cución y evaluación de los resultados del trabajo educa-
tivo y que su labor trasciende a la familia, pues la orienta-
ción realizada para atender los problemas del estudiante 
vincula de manera directa la intervención en la familia. 

La triangulación de la información confirma que estos 
profesionales reconocen la función orientadora y es la 
que más ejecutan, pero no asumen la responsabilidad 
integral en el proceso de dirección del cambio socioedu-
cativo. Los campos de intervención están más centrados 
en los objetivos de formación del estudiante, la orienta-
ción vocacional, para estimular el aprendizaje y para el 
cumplimento de las normas y el desarrollo de hábitos de 
convivencia en la institución educativa y tareas. Aseguran 
haber recibido una formación inicial adecuada a las exi-
gencias y refieren importantes aprendizajes en torno al 

diagnóstico, la orientación educativa, evaluación de la 
intervención. Esta situación revela la apropiación de un 
marco legal restringido y el reconocimiento de la labor de 
orientación al marco institucional.

La discusión acerca de los problemas que atienden los 
psicólogos educativos evidencia una gradual compleji-
dad de su labor, según aumenta el nivel de escolariza-
ción. Reconocen que la responsabilidad en la orientación 
vocacional y de la sexualidad en adolescencia y la juven-
tud temprana es vital para el proyecto de vida personal 
y el cumplimento de los objetivos sociales a corto plazo. 
No asumen con optimismo la posibilidad de contribuir a 
largo plazo con el desarrollo personal de los estudiantes, 
al considerar que está marcado por otras situaciones de 
vida. 

Es evidente que los psicólogos educativos aún no reco-
nocen el alcance que puede tener su labor fuera de los 
marcos de la institución educativa e incluso desde ella. 
El apego a las normativas de funcionamiento del depar-
tamento de consejería estudiantil, que se legitima como 
espacio de trabajo, es un referente que limita su liderazgo 
en la sociedad ecuatoriana.

Las discusiones grupales develaron también el sesgo de 
inconformidad acerca de las posibilidades que les ofrece 
la dirección de las instituciones educativas. Reconocen 
que esta es una relación esencial para que estos profe-
sionales puedan ampliar su influencia y participar en la 
planificación, ejecución, control y evaluación de todos los 
procesos académicos y educativos que se desarrollan en 
el centro. 

La preocupación más recurrente está asociada a las fa-
llas en la sistematicidad, permanencia y sostenibilidad 
del trabajo que realiza el psicólogo educativo ante los 
cambios educativos, pues en la sinergia que implanta la 
reforma curricular del Ministerio de Educación dinamiza 
los contenidos y las prácticas pedagógicas, pero no am-
plía la responsabilidad de la función para llevarla a cabo.

En cuanto al desarrollo alcanzado en el desempeño, 
como líder transformacional, advierten insuficiencias que 
ya se identifican como referentes para un programa de 
formación continua y como criterios a tener en cuenta 
en los actuales rediseños curriculares: más preparación 
en didáctica, en investigación y en trabajo educativo 
comunitario.

Tomando en cuenta las valoraciones planteadas y a partir 
de considerar que la responsabilidad del psicólogo edu-
cativo en la sociedad ecuatoriana rebaza el marco insti-
tucional y debe desplegarse también hacia la comunidad 
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se establece la necesidad de redefinir los contenidos y 
áreas de intervención.

En principio se precisa incluir en las funciones y tareas 
de este profesional la investigación social que permita 
revelar las relaciones entre las realidades culturales y 
formativas y las influencias que ejerce en la vida de los 
diferentes grupos etarios de la comunidad.

Se precisa también asumir su intervención en la orienta-
ción sociolaboral de los padres y miembros de la comuni-
dad, de manera que garantice mayor participación en la 
vida económica y se pueda identificar la contribución que 
realizan en la concreción de los objetivos de desarrollo 
declarados en la matriz productiva del Ecuador. 

Esta condición presupone incluir este aspecto en la ela-
boración del proyecto curricular pues cada vez se hace 
más necesario acercar la orientación vocacional y la in-
serción laboral hacia las áreas de desarrollo más vincula-
das a las posibilidades de cada contexto y al emprendi-
miento, lo que constituye la piedra angular del desarrollo 
endógeno de la sociedad ecuatoriana.

En este sentido, el psicólogo educativo debe formarse 
para comprender y hacer comprender los problemas 
sociales, valorar las implicaciones del cambio en la vida 
cotidiana y estimular la participación de todos en la trans-
formación social. Se asume así que la responsabilidad 
educativa del psicólogo debe ser entendida desde una 
posición más amplia, vinculada a los saberes para la vida 
a corto, mediano y largo plazo. 

Los saberes para la vida a corto plazo se vinculan a la in-
tervención que realiza para estimular el autoconocimien-
to, el cambio en los hitos y habilidades de salud social y 
colectiva, de manera que asegure el bienestar de todos y 
de sí mismo, al comprender y comprometer a los sujetos 
con la transformación de su situación actual. Los saberes 
a mediano plazo están asociados con la preparación que 
debe favorecer para que los sujetos puedan identificar 
las acciones a desarrollar para conseguir en las personas 
el planeamiento de proyecto de vida vinculado a los ob-
jetivos que guiarán las decisiones ciudadanas de aplica-
ción y de ocupar un lugar en el entramado de actividades 
socioeconómicas del país.

Mientras que los de largo plazo están asociados a la res-
ponsabilidad del psicólogo educativo de proporcionar los 
recursos necesarios para que los sujetos puedan valo-
rar su capacidad de innovar y liderar procesos sociales 
de cambio, abriendo las posibilidades de participar de 
forma activa y creadora en la construcción de la nueva 
sociedad.

Para lograr este nivel de participación del psicólogo edu-
cativo se precisa entonces, concebir la formación de este 
profesional como un educador social, pues con indepen-
dencia de las normativas legalizadas en resoluciones y 
decretos ministeriales, este profesional debe cultivar la 
vocación por el cambio, liderar procesos sociales que de-
manden de él un protagonismo como promotor, activista 
y educador en las comunidades socioeducativas en las 
que se inserte. 

En este marco debe preparase para la utilización de me-
todologías participativas, que, sustentadas en la educa-
ción popular, permitan ampliar el acceso a las masas, 
promover el debate, implicar a las personas y delinear 
con ellas el cambio en el presente y en el futuro. Por tanto, 
el reto que se vislumbra está asociado a la preparación y 
proyección del trabajo del psicólogo educativo para que 
pueda ejercer las funciones y tareas que se le atribuyen. 

Atendiendo a la reforma curricular que se lleva a cabo 
en el Ecuador se forman licenciados en psicología y la 
psicología educativa queda como un itinerario opcional 
que deben seleccionar los estudiantes; por tanto, urge 
pensar en los programas de formación continua para 
los graduados con esta nomenclatura y para los nuevos 
egresados para configurar su nueva identidad como edu-
cador social. 

Los compromisos de este profesional están vinculados a 
ampliar la participación en la transformación social. Los 
retos para cumplir con esta tarea suscriben una apertura 
al desarrollo personal y profesional y que el diálogo de 
orientación de intervención psicoeducativa se convierta 
en recurso para impulsar a los miembros de la comuni-
dad. Los desafíos se orientan a la preparación continua 
que deben asumir en este campo estos profesionales, de 
manera que puedan enfrentar sus tareas con un adecua-
do compromiso y sapiencia. En este caso, la responsa-
bilidad encomendada sitúa al propio profesional en este 
empeño y exige identificarse con la labor educadora, 
pero sobre todo, con la educación social y comunitaria. 

CONCLUSIONES 
La responsabilidad del psicólogo educativo en la educa-
ción resulta compleja por su alcance, por su integralidad 
de influencias y por las exigencias que demandan de su 
personalidad. Se destacan características asociadas a 
su desempeño comunicativo, su capacidad para animar, 
guiar y facilitar la solución de conflictos; para orientar a 
niños, jóvenes y adultos; para promover la unidad de pro-
pósitos y metas en el seno de una comunidad. Estos son 
algunos retos que ha de enfrentar para que se empodere 
su rol profesional como orientador social. 
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Se considera esencial reconocer que el liderazgo educa-
tivo trasciende el aula, la escuela, los espacios departa-
mentales en los que la psicología educativa orienta y guía 
a alumnos y maestros, debe alcanzar un nuevo espacio 
en el contexto comunitario. Es este escenario el que le 
atribuye responsabilidad al psicólogo educativo como 
educador social, lo cual debe concretarse en la utiliza-
ción de metodologías participativas, sustentadas en la 
educación popular, la cual permitirá ampliar el acceso a 
las masas, promover el debate, implicar a las personas y 
delinear con ellas el cambio en el presente y en el futuro.
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RESUMEN

En este trabajo se caracterizan las posibles amenazas en redes inalámbricas, los protocolos de seguridad creados 
para las redes WLAN como: WEP, 802.11i, WPA y WPA2, y protocolos aplicados a otros tipos de redes como las redes 
LAN cableadas que pueden ser aplicados en redes WLAN. Se realiza un análisis comparativo de los mismos basado 
fundamentalmente en cuanto al método de autenticación y la técnica de cifrado. Se concluye con la selección de los 
protocolos de seguridad para la red WLAN de la Universidad de Cienfuegos.

Palabras clave: Protocolos de seguridad, método de autenticación, Radius, técnica de cifrado, WEP, WLAN, WPA, 
WPA2.

ABSTRACT

In this paper there is a characterization of the potential threats in wireless networks, the safety protocols created for the WLAN 
such as: WEP, 802.11i, WPA and WPA2, and protocols applied to others types of networks like the LAN networks wired which 
can be applied in WLAN networks. There is a comparative analysis of the safety protocols based mainly in the authentication 
method and the encryption technique. It concludes with the selection of the safety protocols for the WLAN of the Cienfuegos 
University.

Keywords: Authentication Method, Radius, safety protocols, Encryption technique, WEP, WLAN, WPA, WPA2.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad las redes inalámbricas de área local, de 
sus siglas en inglés Wireless Local Area Network (WLAN) 
han encontrado una variedad de escenarios de aplica-
ción, tanto en el ámbito residencial como en entornos 
empresariales, por las ventajas que poseen en cuanto a 
la movilidad, facilidad de instalación y flexibilidad ya que 
permiten llegar a zonas donde no es posible el cableado 
o este resulta más costoso. Es por ello, que las empresas 
analizan la viabilidad de realizar un proceso de actualiza-
ción de sus redes e introducen redes inalámbricas como 
complemento de las redes cableadas.

Sin embargo, en su implementación, la seguridad es un 
aspecto importante ya que a diferencia de las redes ca-
bleadas no es necesaria una conexión física. En una red 
WLAN el medio de transmisión es el aire y los datos son 
transmitidos mediante ondas de radio que se propagan 
entre clientes inalámbricos y puntos de acceso (AP). Las 
ondas de radio atraviesan objetos como techos, pisos y 
paredes, y los datos transmitidos pueden llegar a desti-
natarios no deseados. De esta manera, terceros tienen la 
posibilidad de acceder a dicha información.

En las universidades, además del riesgo de sufrir ata-
ques desde fuera de su perímetro, se ofrecen servicios 
a distintos tipos de clientes: usuarios administrativos, no 
docentes, y usuarios del ámbito académico, compuestos 
por profesores, investigadores y estudiantes, algunos de 
los cuales pueden ser personas con conocimientos sobre 
cómo vulnerar la seguridad de la red. En este sentido, 
resulta imprescindible disponer de políticas de seguridad 
para este tipo de entorno, de manera que permitan ga-
rantizar a un nivel aceptable, la autenticidad, disponibili-
dad y confidencialidad de la información que se genera y 
se transmite y con ello el funcionamiento de la red.

En la Universidad de Cienfuegos (UCF) se está trabajando 
para ampliar los servicios de red WLAN por las ventajas 
que proveen a los usuarios, además para que los servi-
cios de red lleguen a algunos puntos críticos de la univer-
sidad en los que no puede llegar el cableado ya sea por 
las condiciones del lugar o por los costos que implica, y 
donde radican o se reúnen estudiantes y profesores con 
dispositivos que permiten conexión inalámbrica. Para ello 
se cuenta con el diseño de la red WLAN de la UCF donde 
se establecen las ubicaciones de los AP. Pero no se han 
implementado protocolos de seguridad y control de acce-
so que garanticen que se conecten solo las personas auto-
rizadas y la confidencialidad de la información transmitida. 

Al principio se implementó el método de autenticación 
abierta (sin clave), en el que al operar en este modo un 

AP, acepta cualquier solicitud. Después se logró configu-
rar una variante en la cual el AP posee una lista de direc-
ciones MAC autorizadas, pero esta implica un esfuerzo 
adicional a la administración de la red, pues se deben 
mantener actualizadas las listas de direcciones MAC en 
cada AP. Luego fue implementado WEP con una clave 
compartida, pero un inconveniente de este proceso es 
que las claves WEP tienen vulnerabilidades que son uti-
lizadas para cifrar y descifrar los datos transmitidos. Por 
lo que los intrusos pueden acceder a herramientas que 
permiten descifrar las claves, como AirCrack.

En su momento se utilizó WPA con clave compartida, el 
cual funcionó satisfactoriamente, pero dependía de la 
clave solamente para acceder a la red y si un usuario 
autorizado a acceder a la red les proporcionaba la clave 
a otros sin permisos de acceso, estos podían acceder sin 
autorización. Por otra parte, si se extravía un dispositivo 
con la clave almacenada, la misma queda comprometida 
y se volvió al método de autentificación abierta con una 
lista de direcciones MAC autorizadas. 

Es de interés para la administración de la red de la UCF 
tener almacenados los registros de conexión de los usua-
rios para ver los servicios solicitados, lo cual ayuda a la 
toma de decisiones y permite auditarlos en un momento 
dado, pero para ello es necesario que los mismos sean 
autentificados con sus credenciales, lo que no se ha lo-
grado hasta el momento. 

Por todo lo anteriormente descrito es necesario implemen-
tar protocolos de seguridad en la red WLAN de la UCF 
que permitan garantizar a un nivel aceptable la autentici-
dad, disponibilidad y confidencialidad de la información 
que se genera y se transmite y además permitir autenti-
ficar a los usuarios en la red mediante sus credenciales.

Teniendo en cuenta lo analizado se considera como pro-
blema científico a resolver en este trabajo, la no existen-
cia de protocolos de seguridad y control de acceso en la 
red WLAN de la UCF que permitan hacerles frente a las 
amenazas y ataques que pueda afrontar. Se caracterizan 
los protocolos de seguridad en redes WLAN, se realiza un 
estudio comparativo de los mismos con la selección de 
los que formarán parte de la propuesta para la red WLAN 
de la UCF. 

El estudio comparativo es realizado teniendo en cuenta la 
evolución de los protocolos que se llevó a cabo después 
de la descripción de cada uno y con respecto a los ante-
riores. Se emplearon materiales bibliográficos referidos a 
la temática sobre posibles ataques, el estándar 802.11i, 
mecanismos de control de acceso, bibliografía de fabri-
cantes de equipamiento WLAN como Cisco y NETGEAR. 
Además, se hace una revisión de las RFC para Radius. 
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A partir de la recolección de información se realiza una va-
loración para determinar cómo ocurre el proceso de autenti-
ficación y conexión, cuáles son las vulnerabilidades asocia-
das, los principales elementos en los que se debe trabajar 
y la necesidad de emplear mecanismos de seguridad en 
redes WLAN. Para comparar los protocolos de seguridad 
se analizó un AP de prueba con la utilización de técnicas 
de espionaje con la herramienta inSSIDer y captura de in-
formación desde el AP como nombre de la red o Service 
Set IDentifier (SSID), potencia de la señal (Strength), tipo de 
autenticación, cifrado y canal. Y para comprobar la robustez 
del cifrado de contraseñas en WEP, WPA y WPA2 se empleó 
la herramienta AirCrack. En Veizaga (2013), se aborda sobre 
cómo extraer claves con la herramienta.

DESARROLLO
El primer paso para asegurar una red WLAN es conocer 
cuáles son los tipos de ataques que puede afrontar. Estos 
pueden ser divididos en dos grandes grupos: 

Los ataques pasivos: el objetivo del atacante es obtener 
información. Suponen un primer paso para ataques pos-
teriores. Algunos ejemplos de este tipo son el espionaje, 
escuchas, wardriving y el descubrimiento de contraseñas. 

Los ataques activos: implican modificar o crear falsos 
flujos de datos en la transmisión. Pueden tener dos ob-
jetivos diferentes, suplantar identidad o colapsar los ser-
vicios que presta la red. Algunos ejemplos son el spoo-
fing, la instalación de AP no autorizados (Rogue APs), el 
ataque del hombre en el medio, el secuestro de sesiones 
(Hijacking) y la denegación de servicio (DOS) descritos 
en Pellejero, Andreu & Lesta (2004); y Flickenger (2008). 

El segundo paso es el conocimiento de los protocolos de 
seguridad para redes WLAN, así como un análisis com-
parativo de aquellos con mayor aplicabilidad en este tipo 
de redes para limitar el número de vulnerabilidades. Se 
explican a continuación.

Protocolos de seguridad en redes WLAN 

Los protocolos de seguridad que se pueden aplicar en 
redes WLAN son diversos, entre ellos están: privacidad 
equivalente al cableado (WEP), acceso protegido Wi-Fi 
(WPA), IEEE 802.11i y acceso protegido Wi-Fi2 (WPA2), 
aunque también se pueden utilizar otros mecanismos 
como las listas de control de acceso (ACL) que también 
se aplican a otros tipos de redes, pero al ser las redes ina-
lámbricas, una extensión de las redes cableadas, puede 
ser aplicada a las mismas.

En cuanto a los protocolos de seguridad en redes WLAN 
existen dos aspectos fundamentales a tener en cuenta: 

la autenticación y el cifrado, por lo que este trabajo se 
centrará en ellos a la hora de establecer la comparación. 
El cifrado es el tratamiento de un conjunto de datos, con-
tenidos o no en un paquete, a fin de impedir que nadie ex-
cepto el destinatario de los mismos pueda leerlos. Suele 
emplearse para ello un algoritmo y una clave de cifrado 
(Pellejero, Andreu & Lesta, 2004). 

La autenticación es el proceso de verificar y asegurar la 
identidad de las partes involucradas en una transacción. 
Mediante ella se evita que una entidad asuma una iden-
tidad falsa, comprometiendo la privacidad y la integridad 
de la información. En las redes WLAN es empleada para 
establecer la validez de una transmisión entre los APs y/o 
estaciones inalámbricas. IEEE 802.11 define dos tipos de 
servicio de autenticación: el sistema abierto y el de clave 
compartida. 

En el método de autenticación abierta el dispositivo clien-
te envía un mensaje de solicitud de autenticación, al que 
el AP contesta con un mensaje de respuesta de autenti-
cación. Al operar en este modo un AP acepta cualquier 
solicitud. Aunque, existe una variante donde en el AP 
puede realizarse un filtrado por direcciones MAC.

Filtrado por direcciones MAC

Como parte del estándar 802.11, cada dispositivo tiene 
una dirección MAC asignada por el fabricante. Para in-
crementar la seguridad inalámbrica es posible configurar 
en el AP una lista de direcciones MAC aceptando solo las 
MAC de los dispositivos autorizados a acceder a la red. 
Esta técnica tiende a ser compleja si es implementada 
en grandes organizaciones, puede consumir tiempo en 
configuración y mantenimiento, por lo que se recomienda 
su uso en redes pequeñas. Evita que los dispositivos que 
se encuentren dentro del área de cobertura del AP que no 
estén en el listado de direcciones MAC, puedan acceder 
a la red, lo cual permite prevenir accesos no autorizados 
(Chiu, 2006).

Por otra parte, proporciona un nivel bajo de protec-
ción, la suplantación de direcciones MAC vulneraría 
el sistema (Andra, 2010), permitiendo que se conec-
ten dispositivos sin acceso a la red. Pues muchas 
tarjetas permiten cambiar su dirección MAC, ya sea 
mediante el valor que su controlador lee y almace-
na en memoria o reprogramando la propia tarjeta. 
Adicionalmente, existen utilidades que permiten ob-
tener una MAC mediante la captura del tráfico de 
terminales conectados a la red. Además implica un 
esfuerzo adicional para la administración de la red 
ya que se deben mantener actualizadas las listas de 
direcciones MAC en cada AP.
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WEP

WEP fue el primer protocolo de seguridad implementado 
bajo el estándar de redes inalámbricas IEEE 802.11 para 
cifrar los datos antes de ser enviados a través de la red. 
Los objetivos de WEP son proporcionar autentificación 
y confidencialidad en redes WLAN (Pellejero, Andreu & 
Lesta, 2004; Andra, 2010). En la actualidad la protección 
que ofrece es débil como se describe en Veizaga (2013). 
Esto es cuestionable ya que en el momento que fue 
diseñado no se pensó que despertaría el interés por los 
hackers que ha alcanzado. WEP provee autenticación ab-
ierta y de clave compartida (Cole, Krustz & Conley, 2005).

En la autenticación abierta en WEP, un cliente inalámbri-
co o un AP, provee un nombre incluido en los paquetes 
de una red WLAN para identificarlos como parte de la 
misma, este nombre se denomina SSID, y es común para 
los clientes inalámbricos y sus APs. Este SSID autoriza y 
asocia a un cliente inalámbrico al AP. Una vulnerabilidad 
de este mecanismo es que el AP transmite el SSID en 
texto plano durante intervalos en las tramas de gestión. 
De esta forma, el SSID está fácilmente disponible a los 
atacantes para establecer una asociación con el AP. En 
cuanto a la autenticación con clave compartida, el algorit-
mo de encriptación utilizado es RC4, donde los paquetes 
transmitidos son encriptados con una clave y un campo 
de chequeo de integridad (ICV) compuesto por una suma 
de comprobación CRC-32 adjuntada al mensaje como se 
describe en Barajas (2003); y Campbell, Calvert, Boswell 
& Hecht (2004).

El algoritmo provee una autenticación débil para la co-
nexión de los clientes inalámbricos al AP, donde el AP 
no se identifica con los mismos. WEP autentifica clientes 
inalámbricos y no a usuarios de la red. Cuando se ha-
bilita, los clientes no pueden asociarse con el AP hasta 
que utilicen la clave correcta. El protocolo no contempla 
ningún mecanismo de distribución automática de claves, 
lo que obliga a escribir la clave manualmente en cada 
uno de los elementos de red (Campbell, Calvert, Boswell 
& Hecht, 2004). 

Esto genera varios inconvenientes. Por un lado, la clave 
está almacenada en todas las estaciones, aumentando 
las posibilidades de que sea comprometida (Flickenger, 
2008). Y por otro lado, la distribución manual de claves 
consume tiempo provocando que las claves no sean 
cambiadas periódicamente y que a menudo se desha-
biliten las opciones de seguridad de los equipos para no 
tener que asumir el costo administrativo de poner las cla-
ves en los clientes inalámbricos.

La clave simétrica de WEP está conformada por dos 
componentes, un vector de inicialización (IV) y una clave 

compartida que puede ser de 40 o 104 bits. Debido a 
que la clave se cambia poco, el propósito del IV es frus-
trar el criptoanálisis en contra de WEP teniendo el clien-
te que usar un IV diferente para cifrar los paquetes del 
mensaje. Ambos extremos deben conocer tanto la clave 
como el IV. Sin embargo, al no ser grande el número de 

IVs diferentes, son =16.777.216 millones, termina-
rán repitiéndose en dependencia de la carga de la red. 
Permitiendo saber si dos tramas han sido cifradas con la 
misma clave, puesto que el IV se envía sin cifrar y la clave 
es estática. Por lo que monitoreando paquetes se mos-
trarán repeticiones del IV y permitirá a los atacantes ob-
tener la clave como plantean  Campbell, Calvert, Boswell 
& Hecht (2004). 

En la Universidad de California (2015) se ha demostrado 
que la seguridad de WEP puede ser fácilmente quebran-
tada. Además, programas disponibles en internet como 
Aircrack pueden usarse para descifrar las claves y leer 
los mensajes transmitidos. Aircrack fue probado antes 
del desarrollo de este trabajo y comprobó los resultados 
antes mencionados. WEP es también vulnerable a ata-
ques de falsificación y reenvío, en los cuales un atacan-
te puede capturar o modificar paquetes y retransmitirlos 
posteriormente.

Otra de las debilidades en la implementación del IV en el 
protocolo es que el estándar 802.11 no especifica cómo 
manejarlo, plantea que el IV debería ser distinto en cada 
trama para mejorar la privacidad, pero no obliga a ello, 
queda en manos de los fabricantes cómo variar el IV en 
sus productos lo cual trae como resultado que en parte 
de las implementaciones, cada vez que arranca la tarjeta 
de red, el IV sea inicializado en 0 y se incrementa en 1 
para cada trama, ocasionando que las primeras combi-
naciones de IVs y clave compartida se repitan frecuente-
mente. Esta probabilidad aumenta si se tiene en cuenta 
que cada cliente utiliza la misma clave compartida, por lo 
que las tramas con igual clave se multiplican en el medio.

Por otra parte, en las actualización de WEP a WEP2 se 
aumentó la clave a 128 bits, aunque en realidad lo que 
se aumentó es la clave que comparten los clientes con 
el AP de 40 a 104, pero el IV sigue siendo de 24 bits y 
padeciendo las debilidades del IV como se describe en 
Barajas (2003). Por lo cual el protocolo WEP2 permite de-
ducir la clave al igual que WEP.

Una de las ventajas del uso del protocolo sobre el método 
de autenticación abierta con filtrado de direcciones MAC 
es que no es necesario mantener en los AP un listado 
actualizado con las direcciones MAC de los clientes ina-
lámbricos. Otra es que debido al limitado poder de pro-
cesamiento con que se fabricaban los AP, que entre las 
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funciones de su hardware está cifrar cada paquete del 
mensaje, el algoritmo de encriptación RC4 no sobrecarga 
el hardware del AP por lo que no se convierte en una limi-
tación implementarlo.

WPA

WPA es un protocolo de seguridad propuesto en el 2003 
y desarrollado por la Wi-Fi Alliance para mejorar las debi-
lidades encontradas en WEP, basado en el borrador del 
estándar IEEE 802.11i como describen Prasad & Prasad 
(2005); y Rumale & Chaudhari (2011). WAP hace uso del 
protocolo temporal de integridad de claves (TKIP) defini-
do en el estándar 802.11i. TKIP usa RC4 para el cifrado 
y genera claves de 128 bits (seed) compartida entre dis-
positivos inalámbricos. Posteriormente esa clave se com-
bina con la dirección MAC del usuario. 

TKIP usa un IV de 48 bits, el cual es suficiente para trans-
mitir 218.474.976.710.656 paquetes sin repetir el IV; ase-
gurando que los usuarios utilicen claves diferentes en la 
encriptación de sus datos para mitigar los ataques del IV 
débil de WEP. TKIP implementa una función para mez-
clar claves que combina la clave compartida con el IV lo 
cual lo hace más robusto que WEP que concatena el IV 
con la clave compartida. TKIP incluye un mecanismo de 
chequeo de integridad del mensaje de 64 bits (MIC), con-
ocido también como Michael, previniendo que intrusos 
capturen paquetes, los alteren y los reenvíen. MIC realiza 
un hash criptográfico a los valores del IV, calculado sobre 
las direcciones MAC origen, destino y texto plano (datos), 
el cual reemplaza el Checksum CRC-32 utilizado en WEP 
(García, 2011).

En WPA es posible emplear dos modos de autenticación 
diferentes en dependencia del entorno de aplicación:

WPA personal, con clave compartida para entornos resi-
denciales y redes pequeñas: el usuario debe introducir 
una clave que puede tener de 8 a 63 caracteres confi-
gurada en el AP y en cada cliente, evita con ello ataques 
de escucha y accesos no autorizados. La clave se utiliza 
para iniciar la autenticación, no para el cifrado y permi-
te una relación de acuerdo único para generar el cifrado 
TKIP en la red. Aunque la clave para la autenticación es 
común para todos los dispositivos de la red WLAN, no 
lo son las claves de cifrado, que son distintas para cada 
uno, constituye esto una mejora con respecto a WEP. En 
esta solución se recomienda que las claves estén cons-
tituidas por caracteres hexadecimales y que la longitud 
sea mayor que 20 caracteres para no ser descubiertas.

WPA empresarial, recomendado para entornos educati-
vos, de negocios y gubernamentale: se basa en los me-
canismos IEEE 802.1x y el protocolo de autentificación 

extensible (EAP). Donde, IEEE 802.1x es un estándar para 
el control de acceso basado en puertos que ofrece un 
marco para una autenticación basada en usuario y con-
traseña o certificados digitales y distribución de claves 
de cifrado. El mismo debe ser usado junto a cualquier tipo 
de EAP con generación de claves cifradas. Por su parte 
EAP definido en la RFC 2284, que quedó obsoleta por 
la RFC 3748 en junio del 2004 (Aboba, Blunk, Vollbrecht 
& Carlson, 2004) y actualizado por la RFC 5247 (Aboba, 
Simon & Eronen, 2008), es el protocolo que define las cre-
denciales necesarias para la autenticación de usuarios, 
la autorización y la contabilidad creando un túnel seguro 
entre el AP y el servidor RADIUS. 

Emplear EAP con IEEE 802.1x permite utilizar varios es-
quemas de autenticación entre clientes inalámbricos y la 
red en cuestión, entre los esquemas más comunes están: 
Radius, Kerberos, certificados digitales, autenticación 
mediante tarjetas inteligentes y tarjetas de identificación 
(SIM). Según el esquema será seleccionado el tipo de 
EAP con las credenciales necesarias para llevar a cabo 
la autenticación. EAP permite la generación, distribución 
y gestión de claves dinámicas. Entre los tipos de EAP 
existentes, los más seguros y flexibles son: EAP-TLS en 
el caso de seleccionar autenticación de cliente mediante 
certificados, PEAP y EAP-TTLS que permiten la autentica-
ción del cliente mediante nombre de usuario y contrase-
ña, PEAP es compatible con las soluciones de Microsoft 
(Remote Authentication Dial In User Service (Radius) y 
Active Directory), y EAP-TTLS que se puede utilizar con 
mayor número de mecanismos de autenticación como 
FreeRadius y LDAP.

El conjunto de estos dos mecanismos unido al esquema 
de cifrado forman una fuerte estructura de autenticación 
que utiliza un servidor de autenticación centralizado, ge-
neralmente un servidor RADIUS que es un protocolo de 
red que provee administración centralizada con autenti-
cación, autorización y contabilidad. Los proceso de au-
tenticación y autorización son definidos en la RFC 2865 
(Rigney, Willens, Rubens & Simpson, 2000) y actualiza-
dos en la RFC 5080 (Nelson & DeKok, 2007) y la RFC 
6929 (DeKok & Lior, 2013) mientras que el proceso de 
contabilidad es descrito en la RFC 2866 y actualizado 
en la RFC 5080 (Nelson & DeKok, 2007) y la RFC 5997 
(DeKok, 2010). RADIUS permite usar una base de datos 
de usuarios, para almacenar sus nombres y contraseñas. 
Algunas de estas bases de datos son Microsoft Active 
Directory, MySQL, PostgreSQL y LDAP.

Una de las ventajas de usar WPA es que emplea el mismo 
algoritmo de cifrado RC4 que WEP, por lo que en una red 
WLAN con equipamiento WEP, solo es necesario una ac-
tualización del software en los clientes inalámbricos y en 
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los AP, sin llevar a cabo cambios de hardware. También 
implementa un contador de secuencia para protegerse 
contra los ataques de reenvío frecuentes en WEP. TKIP 
implementa un mecanismo de intercambio de claves que 
asegura que todos los paquetes sean enviados con una 
única clave de encriptación.

En cuanto al algoritmo de cifrado, tanto WEP como WPA 
emplean el algoritmo RC4, se ha demostrado que es vul-
nerable a ataques. Aunque en el caso de WPA disminuye 
las vulnerabilidades conocidas de WEP, ya que TKIP utili-
za RC4 con claves de 128 bits para el cifrado la cual fue 
aumentada respecto a WEP que es de 64 y se mantuvo 
de igual tamaño respecto a WEP2, pero con un aumento 
del IV de 24 bits en WEP a 48 en WPA, además el empleo 
de TKIP incorpora el hash de claves por paquete MIC y 
la rotación de claves de difusión, lo que protege la red 
WLAN de ataques de clave débil que ocurrían en WEP.

IEEE 802.11i 

EL estándar IEEE 802.11i define mejoras de seguridad 
mediante el estándar de cifrado avanzado (AES) y proce-
dimientos de autentificación para complementar y mejo-
rar la seguridad en redes WLAN proporcionada por WEP. 
El estándar abarca 3 nuevos algoritmos de encriptación: 
TKIP basado en RC4 compatible con el hardware actual, 
AES, el cual es un algoritmo robusto pero requiere de un 
mayor poder de cálculo que RC4, y 802.1x/EAP para la 
autenticación como plantean  Prasad & Prasad (2005); y 
Pantoja (2004). En el caso de IEEE 802.11i la técnica em-
pleada para superar la vulnerabilidad del IV de WEP es el 
protocolo Counter Mode with CBC-MAC Protocol (CCMP), 
en el que se utilizan IV de 48 bits al igual que en TKIP.

WPA2

Implementación aprobada por Wi-Fi Alliance de IEEE 
802.11i. El grupo WPA2 de la Wi-Fi Alliance es el grupo 
de certificación del estándar IEEE 802.11i. El Instituto de 
Ingenieros Eléctrico y Electrónicos IEEE propone WPA2 
como la solución definitiva al problema de seguridad en 
redes WLAN ante las debilidades encontradas en WEP. 
La versión oficial del estándar fue ratificada en junio del 
2004. WPA2 es más seguro que WPA porque usa como 
mecanismo de encriptación AES que soporta claves 
de 128 bits, 192 bits y 256 bits en lugar de RC4/TKIP, y 
porque reemplaza el algoritmo Michael por el protocolo 
CCMP, que es considerado criptográficamente seguro. 
WPA2 puede ser usado al igual que WPA con autentica-
ción de clave compartida o en entornos empresariales 
(IEEE 802.11i/EAP) que permite autenticación RADIUS 
(Rumale & Chaudhari, 2011). 

Las redes WLAN basadas en WPA2 son consideradas 
las más seguras. Aunque, en modo personal la difusión 
y multidifusión de claves representan una vulnerabilidad. 
Todos los nodos de la red necesitan conocerlas, y un ata-
cante puede descubrir la clave mediante el intercambio 
entre el AP y el cliente. Se recomienda emplear WPA2 
Empresarial en caso de que se necesite confidencialidad 
mediante el cifrado a nivel de enlace. En caso de usarse 
una solución más simple como WPA2 personal, deben to-
marse precauciones al escoger la clave. En WPA2 como 
el cifrado se basa en el algoritmo AES no sufre de los pro-
blemas asociados con RC4. Pero por otra parte requiere 
poder de procesamiento por lo que se hace necesario 
actualizar el hardware existen en la red WLAN en caso de 
que no lo soporte.

Otros protocolos de seguridad aplicables a redes WLAN

Adicionalmente, a los mecanismos vistos anteriormente 
es posible emplear en redes WLAN otros protocolos usa-
dos en otros tipos de redes como: SSH, HTTPS y SSL. 
Es importante aclarar que existen más pero este trabajo 
considera estos como los más empleados.

Protocolos SSL, SSH y HTTPS

En redes WLAN pueden ser aplicados otros protocolos 
como SSL, SSH y HTTPS. El protocolo SSL, cuya versión 
actual es la 3.0 presentada en 1996 por la IETF en la RFC 
6101 (Freier, Karlton & Kocher, 2011), es un protocolo crip-
tográfico diseñado para proveer comunicaciones segu-
ras en internet. El cual se basa en el uso de certificados 
digitales y se ha convertido en el estándar de facto para 
transacciones Web seguras. HTTPS es la versión segura 
de HTTP que utiliza un cifrado basado en SSL para crear 
un canal más apropiado para el tráfico de información sen-
sible que el protocolo HTTP. SSL y HTTPS permiten asegu-
rar la comunicación mediante el acceso web entre cliente 
y servidor, protegiendo el proceso de autentificación con 
certificados que posibilita que con herramientas como el 
firebug que es un plugin para Firefox, con el cual se pueden 
observar los datos transferidos entre clientes y servidores 
web, no puedan obtenerse el usuario y la contraseña du-
rante la conexión. En el caso del protocolo Secure Shell 
(SSH), sirve para acceder a máquinas remotas usando 
técnicas de cifrado a través de un canal SSH para que un 
atacante no pueda descubrir el usuario y la contraseña, ni 
lo que se escribe durante la conexión a los servidores.

Propuesta de protocolos de seguridad para la red WLAN 
de la UCF

Después de identificados los principales protocolos de 
seguridad en redes WLAN y realizada una comparación 
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de los mismos. Se propone para la red WLAN de la UCF 
una solución de seguridad basada en WPA2 empresarial, 
empleando 802.1x y EAP-PEAP para autenticar a los usua-
rios con sus credenciales mediante un servidor Radius, el 
cual usará la base de datos del Active Directory por razo-
nes de tiempo, pues en ella se encuentran registrados los 
usuarios de la UCF; permite servicios de autenticación, 
autorización y contabilidad que son de interés para la ad-
ministración de la red en la universidad. 

En el caso de la UCF se decide emplear WPA2 empre-
sarial porque al establecer la comparación resultó ser el 
más seguro de los protocolos y el modo empresarial, el 
más seguro de implementarlo. Además el equipamien-
to fue comprado recientemente, son APs del fabricante 
NETGEAR modelo WNAP320 compatible con los estánda-
res 802.11 b/g/n y que implementan soporte para WPA 
y WPA2 en modo empresarial, emplea Radius basado 
en autenticación 802.1x y autentificación mediante cer-
tificados, así como generación dinámica de claves de 
encriptación.

En caso contrario que los AP no soporten WPA2 y sopor-
ten WEP y/o WPA la solución pudiera ser actualizar todo 
el equipamiento que se pueda a WPA y emplear este para 
el control de acceso al medio. Como se ha visto ante-
riormente una de las principales diferencias entre WPA2 
y WPA se encuentra en el algoritmo de cifrado utilizado, 
IEEE 802.11i/WPA2 utilizan AES, y WPA al igual que WEP, 
utiliza RC4. Por lo que pueden existir AP que soporten 
el modo mixto WEP-WPA, pero no que soporten el modo 
mixto WEP-IEEE 802.11i/WPA2.

En esta solución la red WLAN de la UCF está compuesta 
por la subred WLAN en cuestión y la red de distribución 
de servicios inalámbricos, esta última es una red cablea-
da que interconecta los dispositivos que brindan servi-
cios a la red inalámbrica. Se recomienda dedicar una red 
de área local virtual (VLAN) para la red de distribución de 
servicios inalámbricos dentro de la red LAN corporativa y 
no compartirla con una subred LAN para poder realizar 
filtrados entre VLANs y proteger los servidores del núcleo 
de la red de ataques DoS. 

Los servicios que se desea prestar a los usuarios inalám-
bricos deben ubicarse en una DMZ que retransmita las 
peticiones a los servidores de la empresa. Se propone 
implementar un firewall entre la subred inalámbrica, que 
debe considerarse insegura y la red corporativa para filtrar 
el tráfico, un servidor DHCP para proporcionar las confi-
guraciones IP a los clientes inalámbricos aumentando la 
escalabilidad de la red y un servidor DNS. Para la admi-
nistración remota a los servidores, emplear SSH con el 
objetivo de proteger las credenciales de administración. 

Además, en el caso de servidores como SIGENU, Moodle 
y Active Directory, tanto como para los APs será imple-
mentada una ACL centralizada para registrar las direccio-
nes MAC y los puertos de acceso de las PC donde radica 
el personal con permiso administrativo en el servidor con 
el objetivo de limitar el acceso desde PC no autorizadas. 
Y para acceder a servidores web donde se gestionen las 
credenciales de usuario se usará SSL, como, por ejem-
plo, el acceso al servidor de correo mediante un cliente 
web. La Figura 1 muestra cómo quedaría la arquitectura 
de la red WLAN de la UCF empleando WPA2 en modo 
Empresarial. 

Figura 1. Propuesta de arquitectura para la UCF, modificado de 
Pellejero, Andreu & Lesta (2004). 

CONCLUSIONES
Las redes inalámbricas se han convertido en una alter-
nativa a las redes LAN cableadas para facilitar la movili-
dad y llegar a lugares donde el cableado no es posible. 
Pero se hace necesario tener en cuenta los protocolos de 
seguridad debido a que las transmisiones viajan por un 
medio no seguro (el aire). 

Existen diversos mecanismos de seguridad para redes 
LAN como SSH, HTTPS, SSL que pueden ser aplicados 
a redes WLAN. En redes WLAN se puede llevar a cabo la 
autenticación de terminales de usuario basándose en su 
dirección MAC, pero en este mecanismo de seguridad 
la información no es enviada de forma cifrada, la esca-
labilidad se hace compleja al incrementar el número de 
dispositivos clientes y es vulnerable.

El sistema WEP posee debilidades, por lo que deben 
buscarse alternativas. Una puede ser actualizar el equi-
pamiento a WPA, ya que aunque el algoritmo de cifrado 
WPA ha sido vulnerado solo es posible realizar ataques 
que comprometan la información cifrada en WPA perso-
nal. El modo WPA empresarial no ha sido vulnerado.

El estándar WAP2 demostró ser la alternativa más segu-
ra para campus universitarios como el de la UCF donde 
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se requiere autentificar y auditar a sus usuarios con sus 
credenciales. No hay una solución estándar de seguridad 
para redes WLAN. Es necesario identificar los requisitos 
de seguridad que se quieren alcanzar y sobre la base 
de los mismos emplear los protocolos combinándolos, 
según las necesidades. 
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RESUMEN

En el presente artículo se pretende analizar la necesidad de incluir la participación comunitaria en las acciones de uso 
público en áreas protegidas desde el estudio de caso realizado en el área protegida Guanaroca-Punta Gavilán en la 
provincia de Cienfuegos, Cuba. En el mismo se parte de un abordaje teórico sobre la concepción de uso público y el 
marco legal para este programa de manejo en Cuba. Se empleó el método de entrevista, análisis de documentos y la 
matriz DAFO. 

Palabras clave: Comunidad, áreas protegidas, actores sociales, participación.

ABSTRACT

This article aims at analyzing the need to include community participation in actions for public use in protected areas from the 
case study carried out in the Guanaroca - Punta Gavilán protected area in the Cienfuegos province, Cuba. It is started from 
a theoretical approach about the conception of public use and the legal framework for this program management in Cuba. 
The method of interview, document analysis and the SWOT matrix were used.

Keywords: Community, protected areas, social actors, participation.



137

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

Volumen 8 | Número 4 | Septiembre - Diciembre, 2016

INTRODUCCIÓN 
Una de las formas más reconocidas de enfrentar los efec-
tos negativos de la interacción sociedad-naturaleza ha 
sido la creación de áreas protegidas (AP), las que pue-
den ser consideradas como “una superficie de tierra y / 
o mar, especialmente dedicada a la protección y manteni-
miento de la diversidad biológica y los recursos naturales 
y culturales asociados, y manejada a través de medios 
legales u otros medios efectivos”. (Unión Mundial por la 
Naturaleza, 1994, p.3)

Como puede apreciarse el concepto de área protegida in-
cluye lo concerniente a los recursos endógenos (naturales, 
socioculturales, etcétera) de dichas áreas, los cuales im-
plican inevitablemente a las comunidades por encontrarse 
enclavadas en las mismas. Comunidades que aportan, a 
través de su cultura y de sus tradiciones, el conocimiento 
de los sitios y de cómo manejar los recursos, constituyen 
además, una fuerza potencial para la conservación, pro-
tección y desarrollo de actividades de uso público. 

Las comunidades pueden beneficiarse de la explotación de 
los recursos naturales que poseen las áreas protegidas. La 
conservación de la biodiversidad no es sinónimo de la no ex-
plotación de los recursos, estos pueden usarse de manera 
sostenible y permitir el avance hacia el desarrollo económico 
y social, sin perturbar la conservación de la biodiversidad.

Aunque de manera general los gobiernos designan a alguna 
institución para responsabilizarse con el manejo de dichas 
áreas, estas no realizan solas su trabajo. Todo un conjunto 
de ellas, tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
así como las comunidades locales y la población en gene-
ral, que se benefician directa o indirectamente de las áreas 
protegidas, contribuyen a su manejo y protección.

Las autoridades encargadas de la vigilancia y control so-
bre el uso de los recursos naturales tienen en las áreas 
protegidas uno de sus objetivos de trabajo más impor-
tantes. Muchas organizaciones no gubernamentales que 
apoyan la conservación de la diversidad biológica y el 
medio ambiente juegan un papel activo en diversos paí-
ses o constituyen una vía fundamental de apoyo financie-
ro a aquellas enclavadas en los países del tercer mundo. 

Sin embargo, uno de los actores fundamentales en la 
conservación y manejo de las áreas protegidas son las 
comunidades. Ellas aportan la mayor parte de la fuerza 
de trabajo que se emplea en su manejo y muchas veces 
son los más importantes usuarios y adecuados conoce-
dores de los recursos naturales que se preservan en ella, 
por lo que pueden considerarse factores esenciales al 
determinar la problemática del área y establecer sus solu-
ciones. No obstante, la creación de áreas protegidas, su 

manejo y administración ha generado algunas tensiones 
con las comunidades. 

Los organismos internacionales han intentado realizar un 
análisis que rescate diversos grados de participación en 
la toma de decisiones y que se amplía para ser considera-
do dentro de los tipos de gobernanza que se pueden pro-
ducir dentro de las áreas protegidas, que incluyen áreas 
gubernamentales, privadas, comunitarias y multipartitas. 

Esta gobernanza es entendida como la interacción entre 
instituciones, procesos, tradiciones de cómo se ejerce el po-
der, cómo se toman las decisiones en torno a cuestiones de 
interés público y a menudo privado y cómo es que los gru-
pos interesados se hacen escuchar (Stoll-Kleemann, 2006). 
Con frecuencia se lleva a cabo en varios niveles espaciales 
e involucra a actores sumamente heterogéneos (Agder & 
Jordan, 2009), razón por la cual es imposible que el manejo 
eficaz de un área protegida sea puesto en práctica por una 
sola autoridad, más bien requiere de un esquema de ges-
tión y administración de múltiples capas, en donde encajen 
todos los actores involucrados (Backstrand, 2006).

Actores sociales que constituyen sujetos colectivos que 
se estructuran a partir de una conciencia de identidad 
propia, agrupaciones de conciencia que deben recono-
cerse como miembros de algo (organizaciones, orga-
nismos, instituciones, pero trascendentales para un pro-
ceso), portadores de valores, poseedores de un cierto 
número de recursos que les permitan actuar en el seno 
de una sociedad con vistas a defender los intereses de 
los miembros que lo componen o de los individuos que 
representan, para dar respuesta a las necesidades iden-
tificadas como prioritarias (Weizanegger, 2003)

También puede ser entendido como grupos de interven-
ción, que perciben a sus miembros como productores de 
su historia para la transformación de su situación. En am-
bos casos, los actores se ubican como sujetos colectivos, 
generadores de estrategias de acción, que contribuyen a 
la gestión y transformación social. 

Con este espíritu, los actores comprometidos en el manejo 
de un área protegida deben fomentar de manera proactiva 
la participación de la sociedad civil en la toma democrática 
de decisiones para ampliar su legitimidad (Brenner, 2010). 
En relación con este tipo de manejo cabe destacarse lo 
esgrimido en el Congreso Mundial de Parques de Durban 
en septiembre del 2003 (Madrigal & Solís, 2005).

Este espacio constituyó el foro con mayor discusión sobre 
el tema de las áreas protegidas y las comunidades. En el 
mismo se reconoció que enfatizar en los beneficios para 
las comunidades humanas no implica que la conservación 
de la biodiversidad se valore menos, significa simplemente 
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colocarla dentro de una perspectiva de bienestar humano y 
desarrollo pacífico, principal reto de la conservación actual.

En el área protegida Refugio de Fauna Guanaroca-Punta 
Gavilán, objeto del estudio de caso, la utilización aparen-
temente sustentable de la gran diversidad de especies 
que habitaban Guanaroca por las comunidades aleda-
ñas tocó a su fin en 1991, cuando esta zona fue decla-
rada área protegida con categoría de recursos mane-
jados, y administrada por la Empresa Provincial para la 
Conservación de la Flora y la Fauna. 

En este delicado momento para el desarrollo de la inci-
piente área protegida, hubiera sido necesario una mayor 
definición en relación con la búsqueda de la integración 
de las comunidades a la gestión y manejo de la misma, 
pero influyó de forma negativa la falta de infraestructura y 
de recursos, la poca preparación, salvo contadas excep-
ciones, del personal técnico y administrativo en lo que 
respecta al manejo de dichas áreas, la ausencia de ins-
trumentos legales, así como organismos rectores que de-
linearan en ese momento una política más integral hacia 
los espacios protegidos, lo cual trajo consigo una pobre 
asimilación y representatividad de las comunidades lo-
cales dentro del manejo del área. También en un primer 
momento, como fruto de la inexperiencia y de la ausencia 
de un plan de manejo del área, se optó por la protección 
radical de los mismos como aspecto primario, lo que im-
pidió de cierta forma la participación de las comunidades 
locales en las funciones del área al ser violentadas ciertas 
prácticas económico-culturales que hasta este momento 
por derecho ejercían sus integrantes de forma tradicional 
y que ahora serían exclusivamente patrimonio del Estado, 
representado por los administradores del área protegida.

DESARROLLO
Si se realiza un rápido recorrido en la historia de la con-
servación de espacios naturales a nivel internacional y 
nacional se puede comprobar cómo desde sus inicios ya 
quedó implícito en la idea misma de declaración de es-
pacios naturales protegidos, su utilización como lugares 
para el recreo y disfrute de los ciudadanos.

El uso público de los espacios naturales protegidos nace 
asociado a la idea de parque nacional que surgió en los 
Estados Unidos a finales del siglo XIX. Los parques naciona-
les se consideraron territorios vírgenes que debían proteger-
se del proceso de transformación de los recursos naturales. 
En ellos los ciudadanos podrían admirar estos recursos aún 
intactos a la intervención de la civilización (Ramos, 2002). 

Según la literatura internacional consultada, en estos años 
y también en EE.UU., se comienza a desarrollar en los 

espacios naturales protegidos modelos de educación e in-
terpretación ambiental, basados en los conceptos e ideas 
de Freeman Tilden. Estos modelos tendrían luego una fuer-
te influencia en los primeros sistemas de uso público.

Durante los primeros años de la década de los 80 del siglo 
XX, cuando por primera vez se comienza a valorar el uso 
público como un instrumento de gestión del área protegida, 
aparecen en los primeros planes de gestión, directrices y ac-
tuaciones recogidas en las recomendaciones del V Congreso 
Forestal Internacional celebrado en Seatle (EE.UU.) en 1960, 
las cuales marcaron un punto de inflexión en la consideración 
de las áreas protegidas y su gestión (Methol, 1996).

El concepto de uso público, que inicialmente partía de la 
interpretación y la educación ambiental, ha incorporado la 
recreación de los visitantes y las actividades turísticas. Para 
estas, la anexión al concepto de uso público se ha produ-
cido en la medida en que el turismo ha convertido las acti-
vidades deportivas y de conocimiento de la naturaleza en 
nuevos productos turísticos, atendiendo a sus propias ne-
cesidades de diversificación y cambio en el sector turístico.

Al consultar autores como Blanco (2002), se encuentra que 
en las ideas y conceptos emanados del IV Congreso Mundial 
de Parques (1992), se establece que los espacios protegi-
dos deberían articularse sobre una realidad socioeconómi-
ca y territorial amplia, con carácter abierto, rico en flujos e 
intercambios de todo tipo. Los espacios protegidos deberían 
desempeñar un papel estratégico en la consecución de una 
cultura ambiental respetuosa con el medio ambiente. 

En comunión con esta concepción, los modelos actuales de 
uso público apuestan por su función social, al considerar 
el área protegida como un espacio abierto para el ocio, la 
formación y la educación e incorporando en su desarrollo la 
participación de la sociedad. El uso público debe garantizar 
el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios 
protegidos de forma compatible con la preservación de los 
recursos naturales y culturales, los intereses particulares y el 
desarrollo socioeconómico del territorio (Blanco, 2000).

En síntesis, el uso público es el conjunto de equipamien-
tos, actividades y servicios, que independientemente de 
quien los gestione, debe acometer la administración del 
espacio natural protegido, con la finalidad de acercar a 
los visitantes a sus valores naturales y culturales, de una 
forma ordenada y segura, que garantice la conservación 
y difusión de estos a través de la información, la educa-
ción y la interpretación ambiental. 

Marco legal para el uso público de áreas protegidas en Cuba

En Cuba ha sido largo el camino recorrido en la gestión 
de los espacios protegidos desde que en 1930 fuera 
aprobado el primer parque nacional (CITMA, 2003). En 
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las dos últimas décadas pasadas la conservación in situ 
experimentó un auge elevado en las áreas protegidas, 
pero el marco legal relacionado con las mismas era in-
suficiente. Fue la Ley-81 del Medio Ambiente (República 
de Cuba. Ministerio de Justicia, 1997) la que vino a llenar 
este vacío jurídico en materia de áreas protegidas al esta-
blecer los principios básicos que rigen el funcionamiento 
de las mismas. 

El Decreto–Ley 201, del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (República de Cuba. Ministerio de Justicia, 
1999), dispone el régimen legal relativo al SNAP, consta de 
doce capítulos en los que se abordan temáticas relacio-
nadas con la categorización y categorías de manejo, pro-
puesta y declaración de áreas protegidas y sus zonas de 
amortiguamiento, el plan del SNAP (plan de manejo y zonas 
de amortiguamiento), régimen de vigilancia y protección, 
otorgamiento de autorizaciones y realización de actividades 
en las áreas protegidas y sus zonas de amortiguamiento y 
regulaciones para el control y la administración, para el uso 
público, plantea regulaciones para el mismo.

De esta manera en su artículo 64 regula que las zonas de 
uso público serán identificadas en el ordenamiento territorial. 

Artículo 65: Las áreas protegidas tienen dentro de sus 
funciones, la de brindar oportunidades de realizar deter-
minadas actividades públicas acordes con su categoría 
de manejo y objetivos específicos, las que deben ser 
realizadas de forma controlada teniendo en cuenta las si-
guientes regulaciones:

a. El uso público deberá contar con administración, in-
fraestructura adecuada, personal calificado y plan de 
manejo o al menos un plan operativo;

b. Los proyectos constructivos dentro de las áreas prote-
gidas deberán realizarse con criterios de sostenibilidad, 
de forma tal que garanticen la preservación de los valo-
res que caractericen dichas áreas, el equilibrio con el en-
torno y no se contradigan con sus objetivos de manejo;

c. Se realizará el monitoreo dinámico del impacto en los 
sitios a visitar, con vistas a actualizar las regulaciones 
de uso y protección que resulten necesarias;

d.  Los senderos a recorrer dentro de cada área deberán 
ser diseñados sobre bases científicas, de modo que 
permitan la observación, sin alterarlos, de los valores 
naturales e histórico - culturales;

e. Las entidades turísticas y otras instituciones deben 
convenir previamente con la administración del área 
las visitas, número de visitantes, periodicidad y activi-
dades a realizar;

f. Se requerirá que los visitantes sean acompañados de 
un guía cuando visiten lugares sensibles;

g.  Las regulaciones para el uso público de cada área en 
específico se deberán incluir en el plan de manejo del 
área en cuestión y formarán parte del mismo. 

El Decreto–Ley 201, del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (República de Cuba. Ministerio de Justicia, 
1999) en capítulo I, artículo 4, inciso f) se define uso pú-
blico de la siguiente manera:

Uso público: todas aquellas actividades relaciona-
das con el manejo de visitantes a las áreas protegidas, 
en funciones recreativas, educativas, investigativas o 
interpretativas

Participación comunitaria en el programa de uso público del 
Área Protegida Guanaroca-Punta Gavilán. Estudio de caso

Las actividades de uso público de la Laguna de Guanaroca 
se incluyen en el plan de manejo del área, el cual tiene in-
corporado la zonificación y la zona de uso público, dentro 
de la cual se establece un programa de educación am-
biental e inicia así el aprovechamiento y muestra de los 
valores que posee el área. La Delegación de CITMA regula 
el Sistema Provincial de Áreas Protegidas y el desarrollo 
de los programas de uso público. El plan de manejo se 
elabora quinquenalmente y cada año se organiza un plan 
operativo, el cual se chequea en la Junta Coordinadora.

Dentro del plan de manejo del área se incluye un progra-
ma de uso público que cual incluye:

 - Sub - Programa Interpretación Ambiental.

 - Proyecto Sendero Guanaroca - Aves Acuáticas.

 - Sub – Programa Educación Ambiental.

 - Proyecto Guanaroca donde la vida se conserva.

 - Sub – Programa Investigaciones y Monitoreos.

 - Proyecto Moluscos.

 - Proyecto Biodiversidad.

Se esperaba que la ejecución del programa de uso pú-
blico perteneciente al área protegida resultara de gran 
beneficio para dicha área en primera instancia, y para la 
comunidad donde ella se encuentra ubicada la misma, 
elemento que aún no ha sido logrado.

Dicho programa de uso público tiene como objetivos:

1. -Propiciar el desarrollo del senderismo como modali-
dad de turismo de naturaleza que permita en primera 
instancia el desarrollo de la educación ambiental, me-
diante actividades concretas de interpretación y poten-
ciar ingresos en moneda libremente convertible (MLC) 
derivadas de dicha actividad con la finalidad de elevar 
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el nivel de vida de los trabajadores y pobladores loca-
les, así como garantizar el financiamiento de los pro-
gramas de conservación que se ejecutan en el área.

2. -Potenciar y estimular el desarrollo de investigaciones 
científicas con la finalidad de elevar el conocimiento 
de los procesos y fenómenos naturales que tienen lu-
gar en el área protegida para lograr una mejor efecti-
vidad en la conservación de dichos recursos.

3. -Contribuir a la educación ambiental de niños, jóve-
nes, trabajadores del área y pobladores en general 
mediante la implementación de programas de educa-
ción e interpretación ambiental.

4. -Alcanzar ingresos en moneda libremente convertible 
con lo que se logrará financiar los programas de protec-
ción y manejos de recursos lo cual redundará en elevar 
el valor patrimonial del área, asimismo permitirá elevar el 
nivel de vida de los trabajadores y pobladores locales.

A partir de las entrevistas realizadas se identificó la ac-
tividad de uso público que es desarrollada en el área 
protegida desde marzo del 2006, denominada Sendero 
Guanaroca. Este sendero contiene una parte terrestre y 
otra acuática, con una carga máxima de 10 personas dia-
riamente (teniendo en cuenta que es un área protegida). 
Participan en esta actividad los visitantes, un guía (téc-
nico del área residente en el municipio de Cienfuegos) y 
trabajadores del área, entre ellos, especialistas y técni-
cos. El área cuenta con una mínima infraestructura para 
enfrentar la actividad, 5 botes salvavidas, sus recursos 
naturales y el financiamiento que proviene de los recursos 
financieros de la Empresa Provincial de Flora y Fauna.

De acuerdo con el comportamiento demostrado, los vi-
sitantes son turistas de naturaleza, bien informados, que 
gozan de una elevada preparación y conocen el relieve, 
las aguas, la flora y la fauna del espacio que visitan. Son 
naturalistas y admiradores de la naturaleza que buscan el 
contacto íntimo con esta.

La participación comunitaria resulta ínfima en las activida-
des del programa de uso público que incluye la educa-
ción ambiental, lo cual interviene en la trasmisión efectiva 
de la conservación de los valores naturales, históricos y 
culturales del área hacia los diversos grupos etarios de la 
comunidad, debido a las pocas acciones de divulgación 
y capacitación que integren criterios, tradiciones y cono-
cimientos para la conservación del área protegida. 

Análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y 
oportunidades del área protegida para la inclusión de 
los pobladores locales en las actividades de manejo, 
gestión y uso público de sus recursos

Tabla 1. Fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, re-
feridas por los expertos, ordenadas de acuerdo con el promedio 
de puntos otorgados a cada aspecto, según la escala aplicada.

COMPO-
NENTES DESCRIPCIÓN VALOR

Fortalezas

Presencia de una comunidad conoce-
dora del sitio y el manejo de los recur-
sos, dispuesta a participar en las activi-
dades de uso público, manejo y toma 
de decisiones en el área protegida.

2,40 

Empresa Flora y Fauna deseosa de 
involucrar a la comunidad local en 
sus actividades

2,33 

Existencia de un plan de manejo 
donde se plasma la necesidad de 
involucrar a la comunidad

2,33

Desarrollo de un programa de acti-
vidades de uso público en el área 
protegida

2,26 

Existencia de especialistas de Flora 
y Fauna en proyectos de investiga-
ción comunitaria

2,26

Debi l ida-
des

Existencia de contradicciones entre 
pobladores locales y Empresa Flora 
y Fauna

2,66 

Desconocimiento de la comunidad 
respecto al programa de uso públi-
co desarrollado en el área protegida, 
del cual no percibe ningún beneficio

2,40 

Insuficiente desarrollo de trabajo co-
munitario  2,33

El área protegida no se beneficia 
directamente de los ingresos per-
cibidos por las actividades de uso 
público

2,06 

Los pobladores locales poseen bajo 
nivel educacional, carecen de co-
nocimientos científicos actualizados 
para el manejo de las áreas protegi-
das y el desarrollo de actividades de 
uso público

2,00

Oportuni-
dades

Interés de los profesionales de la uni-
versidad por implementar estrategias 
para involucrar a las comunidades lo-
cales en las actividades de manejo y 
uso público del área protegida

2,33

Ubicación geográfica del área, en-
clavada en un circuito turístico 2,33

El área protegida posee valiosos 
recursos naturales, históricos y cul-
turales que la hacen apreciable al 
turismo ecológico y cultural

2,26

Existen favorables condiciones en el 
país para el fomento del trabajo con 
las comunidades

2,26

Apoyo del Gobierno, CITMA, Unidad 
de Medio Ambiente, Centro de Estu-
dios Ambientales

1,93 
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Amenazas

Violación a la legislación ambiental 2,33
Crisis económica que afronta el país 2,33
Restricciones para el acceso a los 
ingresos obtenidos por uso público 
por parte del área protegida

2,26

Situación actual de contaminación y 
pérdida de biodiversidad del área 2,20 

Insuficiente reconocimiento y valora-
ción del área protegida 2,20

Fuente: Elaborada por los autores

Como puede apreciarse la fortaleza de mayor puntuación 
es la presencia de una comunidad conocedora del sitio 
y el manejo de los recursos, dispuesta a participar en las 

actividades de uso público, manejo y toma de decisiones 
en el área protegida y la debilidad de mayor significa-
ción es la existencia de contradicciones entre comunita-
rios y Entidad de Flora y Fauna. Esto es resultado del no 
aprovechamiento del conocimiento local sobre el manejo 
y gestión de los recursos del área; al contrario, los pobla-
dores sienten a los técnicos de Flora y Fauna como entes 
intrusivos en sus vidas, aquellos que vienen a privarlos de 
uno de sus mayores tesoros, su tan querida laguna.

Para evaluar la importancia de las interacciones entre los 
componentes del análisis DAFO se procedió a la elabo-
ración de la matriz correspondiente, a partir del promedio 
de los puntos otorgados a cada uno de los componentes 
referidos por los expertos.

Tabla 2. Evaluación de los impactos de la matriz DAFO.

COMPONENTES DE
LA MATRIZ DAFO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

Valor
Prom.

1 2 3 4 5
Total

1 2 3 4 5
Total

2,26 2,26 2,33 1,93 2,33 2,20 2,20 2,33 2,33 2,26

FORTALEZAS

1 2,40 5,42 5,42 5,59 4,63 5,59 26,66 5,28 5,28 5,59 5,59 5,42 27,17

2 2,33 5,27 5,27 5,43 4,50 5,43 25,89 5,13 5,13 5,43 5,43 5,27 26,38

3 2,33 5,27 5,27 5,43 4,50 5,43 25,89 5,13 5,13 5,43 5,43 5,27 26,38

4 2,26 5,11 5,11 5,27 4,36 5,27 25,11 4,97 4,97 5,27 5,27 5,11 25,58

5 2,26 5,11 5,11 5,27 4,36 5,27 25,11 4,97 4,97 5,27 5,27 5,11 25,58

Total 26,17 26,17 26,98 22,35 26,98 128,65 25,48 25,48 26,98 26,98 26,17 131,09

DEBILIDADES

1 2,66 6,01 6,01 6,20 5,13 6,20 29,55 5,85 5,85 6,20 6,20 6,01 30,11

2 2,40 5,42 5,42 5,59 4,63 5,59 26,66 5,28 5,28 5,59 5,59 5,42 27,17

3 2,00 4,52 4,52 4,66 3,86 4,66 22,22 4,40 4,40 4,66 4,66 4,52 22,64

4 2,06 4,66 4,66 4,80 3,98 4,80 22,89 4,53 4,53 4,80 4,80 4,66 23,32

5 2,33 5,27 5,27 5,43 4,50 5,43 25,89 5,13 5,13 5,43 5,43 5,27 26,38

Total 25,88 25,88 26,68 22,10 26,68 127,21 25,19 25,19 26,68 26,68 25,88 129,61

Fuente: Elaborada por los autores.

Al analizar el orden de importancia de las interacciones 
se puede apreciar que en el cuadrante de las fortalezas 
y oportunidades se encuentran, entre las de mayor valor, 
las interacciones de la fortaleza 1 (Presencia de una co-
munidad conocedora del sitio y el manejo de los recur-
sos, dispuesta a participar en las actividades de uso pú-
blico, manejo y toma de decisiones en el área protegida.) 
con las oportunidades 3 (Ubicación geográfica del área, 
enclavada en un circuito turístico) y 5 (Interés de los pro-
fesionales de la universidad por implementar estrategias 
para involucrar a las comunidades locales en las activi-
dades de manejo y uso público del área protegida.) Esto 
hace reflexionar sobre la necesidad de potenciar dichas 
oportunidades partiendo de la existencia de este conoci-
miento local sobre el manejo de los recursos.

En el segundo cuadrante (fortalezas y amenazas) se 
aprecia que las interacciones de mayor orden de im-
portancia son las que se producen entre la fortaleza 1 y 
las amenazas 3 (Violación a la legislación ambiental) y 4 
(Crisis económica que afronta el país). Esto permite ana-
lizar la posibilidad de aprovechar el amor que sienten los 
pobladores por sus recursos como una vía para respetar 
la legislación ambiental. 

En el tercer cuadrante (debilidades y oportunidades) se 
encuentran, entre las de mayor valor, las interacciones 
de la debilidad 1 (Existencia de contradicciones entre 
pobladores locales y Empresa Flora y Fauna) con las 
oportunidades 3 y 5. Esto hace evidente la necesidad de 
minimizar estas contradicciones para poder aprovechar 
la ubicación geográfica del área para una mejor gestión 
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de sus recursos, así como el interés de diferentes profe-
sionales de implementar estrategias para involucrar a las 
comunidades locales en las actividades de manejo y uso 
público de los recursos del área protegida.

El último cuadrante (debilidades y amenazas) muestra, 
con mayor orden de significación, las interacciones en-
tre la debilidad 1 y las amenazas 3 y 4. La presencia de 
contradicciones entre los pobladores y la administración 
del área para nada facilita el respeto a la legislación 
ambiental.

Este análisis conlleva a la determinación de la fortaleza 1, 
la debilidad 1, las oportunidades 3 y 5 y las amenazas 3 
y 4 como las de mayor significación para el buen manejo, 
uso y gestión de los recursos del área. Resumiendo, exis-
te una comunidad conocedora del sitio y el manejo de los 
recursos, dispuesta a participar en las actividades de uso 
público, manejo y toma de decisiones en el área prote-
gida, pero que no ha logrado establecer vínculos con la 
Empresa Flora y Fauna.

El valor total de cada cuadrante (Tabla 3) es la suma total 
de los productos de las puntuaciones promedio corres-
pondientes a los componentes de la matriz que se inter-
ceptan en cada casilla, es decir, la acumulación del valor 
de las interacciones entre los aspectos componentes del 
análisis DAFO. La puntuación más elevada corresponde 
al segundo cuadrante (II) de posición defensiva. Este re-
sultado indica la necesidad urgente de revertir la situa-
ción para beneficio de la población local y de la propia 
área protegida.

Tabla 3. Valor de las interacciones entre los aspectos compo-
nentes del análisis DAFO.

Oportunidades Amenazas

Fortalezas (I) Posición ofensi-
va 128.65

(II) Posición defensiva 
131.09

Debilidades (III) Posición adap-
tativa 127.21

(IV) Posición de super-
vivencia 129.61

Fuente: Elaborada por los autores.

Como se planteó anteriormente la situación actual del 
área protegida, la coloca en una posición defensiva (II 
Cuadrante: amenazas y fortalezas) con un total de 131.09 
puntos, lo que significa que es necesario potenciar y 
aprovechar al máximo las fortalezas para sortear y mini-
mizar en lo posible las amenazas actuales. Sin embargo, 
es necesario tener en cuenta que la limitación que su-
pone una matriz DAFO cuadrada resultante de la selec-
ción de los 5 aspectos considerados fundamentales por 
grupo de componentes (5 fortalezas, 5 oportunidades, 
5 debilidades y 5 amenazas) para incluirlos en el análi-
sis, puede ser causa de la reducida diferencia entre las 

puntuaciones de los cuadrantes. Pero estas diferencias 
tan pequeñas al comparar la importancia de las interac-
ciones de cada cuadrante es una razón para no desaten-
der a ninguno de ellos. 

El análisis más simple lleva a la necesidad de eliminar o 
minimizar las debilidades del sistema objeto de estudio 
que, además, están muy bien identificadas y que solo de-
penden de un cambio en las concepciones del manejo y 
de integración de la comunidad local a las actividades de-
sarrolladas en el área. Muy conveniente sería ampliar este 
análisis e incluir las opiniones de los líderes comunitarios 
y de algunos cuadros administrativos de las entidades in-
volucradas en el manejo, gestión y uso de los recursos en 
el área protegida Laguna de Guanaroca-Gavilanes.

Luego del análisis anterior el problema estratégico queda 
formulado de la siguiente manera:

Si se atenúan la violación a la legislación ambiental, los 
efectos de la crisis económica que afronta el país, las 
restricciones para el acceso a los ingresos obtenidos 
del uso público por parte del área protegida, la situación 
actual de contaminación y pérdida de biodiversidad del 
área, así como el insuficiente reconocimiento y valoración 
del área protegida; entonces será posible aprovechar la 
presencia de una comunidad conocedora del sitio y el 
manejo de los recursos, dispuesta a participar en las acti-
vidades de uso público, manejo y toma de decisiones en 
el área protegida, la voluntad de la Empresa Flora y Fauna 
de involucrar a la comunidad local en sus actividades, la 
existencia de un plan de manejo donde se plasma la ne-
cesidad de involucrar a la comunidad, el desarrollo de un 
programa de actividades de uso público en el área pro-
tegida, así como la existencia de especialistas de Flora y 
Fauna en proyectos de investigación comunitaria.

CONCLUSIONES
En el área protegida Guanaroca-Punta Gavilán se de-
sarrolla una sola actividad de uso público denominada 
Sendero Guanaroca, la cual no ha logrado los resultados 
esperados. Hasta el momento no existe vinculación entre 
la comunidad local y la Empresa de Flora y Fauna, a la 
cual algunos de sus miembros aún ven como elemento 
intrusivo.

Los pobladores locales aportan a través de su cultura 
y de sus tradiciones, el conocimiento de los sitios y de 
cómo manejar los recursos, lo que constituye una fuerza 
potencial para la conservación, protección y desarrollo 
de actividades de uso público, sin embargo, descono-
cen casi en su totalidad las actividades de uso público 
desarrolladas en el área protegida, lo que hace que no se 
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sientan protagonistas de su desarrollo y pierdan el senti-
do de pertenencia, esto conlleva a la no participación en 
la conservación de los recursos. 

Se comprobó la disposición de los pobladores locales 
de integrarse a las actividades desarrolladas en el área 
protegida, pero no saben cómo, por lo que es convenien-
te la implementación de un curso de capacitación sobre 
gestión, planificación y desarrollo de actividades de uso 
público de áreas protegidas para líderes locales y espe-
cialistas de Flora y Fauna. 
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RESUMEN

La responsabilidad social corporativa (RSC) constituye una de las herramientas de apoyo para que las empresas 
transiten hacia la sostenibilidad. Su análisis resulta de interés para que se puedan acometer acciones que tienden a 
mejorar su posición competitiva y a desarrollar iniciativas de mejora continua con vistas a satisfacer expectativas eco-
nómicas, ambientales y sociales. El objetivo de esta aportación es diagnosticar las limitantes del análisis de la RSC en 
el sector agrícola del estado de Jalisco, México. A través de la técnica de entrevista a expertos se determinan dichas 
limitantes para que puedan servir de base para ejecutar planes correctivos.

Palabras clave: Responsabilidad social corporativa, diagnóstico de limitantes, acciones correctivas.

ABSTRACT

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the supporting tools for companies moving towards sustainability. Its analysis 
is of interest so that actions can be taken to improve its competitive position and to develop continuous improvement initiati-
ves in order to meet economic, environmental and social expectations. The aim of this contribution is to diagnose the limita-
tions of the CSR analysis in the agricultural sector in the state of Jalisco, Mexico. Through the technique of expert interview, 
such limitations are determined to be used as the basis for corrective plans implementation.

Keywords: Corporate Social Responsibility, diagnosis of limitations, corrective actions.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad el papel que las empresas juegan en la 
sociedad y el impacto que sus actividades producen en 
esta (incluido la degradación del medio ambiente) ha pro-
vocado un cambio en la filosofía de la gestión empresa-
rial, en la que la responsabilidad social empresarial (RSC) 
ocupa un lugar importante.

Los diferentes escándalos internacionales como el caso 
de Parmalat y Enron han sido señales de alerta para los 
inversionistas, lo que ha contribuido a que las empresas 
adopten la RSC como una política empresarial que mues-
tre a los inversionistas, a los empleados, a los clientes y a 
todos los involucrados en la cadena de valor de la empre-
sa, la posición ética y el buen comportamiento de la en-
tidad, así como su contribución al desarrollo sostenible.

En pro del desarrollo sostenible y de la promoción de 
buenas prácticas empresariales en materia de protección 
ambiental, derechos humanos y normas laborales, a nivel 
internacional han surgido diversas iniciativas para estimu-
lar a las empresas a la adopción de la RSE, tal es el caso 
del Global Reporting Initiative (GRI), quien promueve la 
elaboración de informes de sostenibilidad y al que se han 
sumado más de 1500 empresas, así como el Pacto Global 
(Global Compact), la publicación del Libro Verde por par-
te de la Comisión Europea, la Declaración Tripartita de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre empre-
sas multinacionales y nacionales y la política social, Líneas 
Directrices de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), entre otras. En el contexto 
mexicano se destaca el Centro Mexicano para la Filantropía 
(CEMEFI) y la Norma Mexicana de Responsabilidad, así 
como el Pacto Global México.

Según Lizcano, García & Fernández (2011), “la informa-
ción financiera, aunque necesaria, no es suficiente para 
conocer completamente la realidad y la repercusión en la 
sociedad y su entorno de las empresas. A través de la de-
nominada triple dimensión social, ambiental y económica 
del comportamiento empresarial se intenta poner en valor, 
medir y controlar el impacto global de las empresas en su 
entorno. La diversidad de aspectos a medir de la triple 
dimensión, con variables de tipo cuantitativo, cualitativo y 
monetario, y lo relativamente reciente del fenómeno, ha-
cen que en estos momentos exista gran confusión y cierto 
escepticismo en relación con el presente y futuro próxi-
mo de la información corporativa sobre sostenibilidad o 
responsabilidad social. Faltan por construir metodologías 
solventes y emitir principios generalmente aceptados que 
permitan medir y comparar la información corporativa so-
bre responsabilidad social entre empresas, en el tiempo, 
acerca de resultados, a escala nacional e internacional”. 

La RSC está ocupando un lugar importante dentro de 
la gestión de las empresas, pero específicamente en 
México es aún incipiente su desarrollo, por lo que se ne-
cesita fomentar y buscar alternativas para que las empre-
sas puedan desarrollar las tres dimensiones previstas en 
la misma. Es un verdadero reto implementar la RSE como 
una política que rija las actividades del quehacer cotidia-
no, así como la adopción de parámetros que regulen su 
comportamiento con los grupos de interés.

La presente aportación tiene como objetivo diagnosticar las 
limitantes del análisis de la responsabilidad social corpo-
rativa en empresas agrícolas de Autlán de Navarro Jalisco, 
se realiza el análisis de las principales características en su 
evolución histórica y el contexto propio del sector.

DESARROLLO
El sector agrícola en el estado de Jalisco ha tenido un 
desarrollo vertiginoso en los últimos tiempos motivado 
por diferentes factores, internos como externos, que sin 
dudas, han matizado la dinámica de este sector, con cre-
cimientos en áreas claves lo que ha permitido dar saltos 
cualitativos y posicionarse a nivel de la República. 

En este contexto, las empresas agrícolas han preponde-
rado y muestran signos importantes de crecimiento pro-
ductivo y generan valor de cara a sus clientes potencia-
les. Específicamente, las empresas ubicadas en la zona 
de Autlán de Navarro han desarrollado iniciativas relacio-
nadas con la triple dimensión por las implicaciones de 
este sector dentro del marco global del estado.

No obstante, a criterio de la autora, existe una serie de 
limitantes para poder analizar objetivamente las limitantes 
que están incidiendo en la responsabilidad corporativa, 
por lo que se procedió a utilizar la técnica de la entrevista, 
como instrumento base que permitiera conocer las mis-
mas  y para la determinación de las limitantes. 

Diseño de la entrevista:

Para la realización de la entrevista se realizaron los si-
guientes momentos:

1. Selección de los especialistas. 

2. Diseño y realización de la entrevista. 

3. Procesamiento de los resultados de la entrevista 
y determinación del coeficiente de concordancia. 

Selección de los especialistas:

La ventaja de la entrevista a especialistas es que se ne-
cesita entrevistar apenas unas pocas personas y en la 
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discusión se consigue rápidamente el punto (Guevara, 
2009) a partir de que son personas de reconocido presti-
gio y competencia profesional a nivel de estado o país en 
el campo y objeto de investigación.

Se aplica muestreo de juicio para seleccionar a los especialis-
tas, “se busca seleccionar a individuos que se juzga de ante-
mano tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio, 
por lo tanto, se considera que la información aportada por esas 
personas es vital para la toma de decisiones”. (Guevara, 2009)

Por lo tanto, se seleccionan cinco especialistas que cum-
plieran con estos requisitos:

1. Graduados de nivel superior. 

2. Más de 20 años de experiencia en la actividad 
agrícola. 

3. Con amplio conocimiento de este sector. 

4. Con historial de responsabilidades en el campo 
profesional. 

Diseño y realización de la entrevista:

La entrevista, desde el punto de vista del método, es una 
forma específica de interacción social que tiene por ob-
jeto recolectar datos para una indagación, en este caso 
específico sobre las limitantes del análisis de la RSC en el 
sector agrícola. Se realizan entrevistas no estructuradas 
caracterizadas por no guiarse por un cuestionario o mo-
delo rígido, específicamente del tipo focalizada que tiene 
la particularidad de concentrarse en un único tema, en 
este caso las limitantes que presenta el análisis de la RSC 
en empresas agrícolas en México. 

El entrevistador deja hablar sin restricciones al entrevis-
tado, propone a penas algunas orientaciones básicas 
como la situación de la RSC en México y su análisis en el 
sector agrícola, cuando este se desvía del tema original y 
se desliza hacia otros distintos, el entrevistador centra la 
conversación sobre el primer asunto, y así repetidamente. 

Procesamiento de los resultados de la entrevista y deter-
minación del coeficiente de concordancia:

Se ordenaran los resultados de las entrevistas realizadas. 

Para la determinación del nivel de concordancia de los 
expertos se elabora esta tabla:

Tabla 1. Análisis de la concordancia.

No Aspectos planteados  Especialistas 

1 2 3 4 5 Cc

1

2

3

4

5

N

Fuente: Elaboración propia a partir de los autores consultados.

A estos resultados se les calcula el nivel de concordancia 
según la expresión: 

Cc = (Vf/Vt) * 100

Donde:C c: es el nivel de concordancia de los especialis-
tas expresado en %.

Vf: La cantidad de especialistas que votan a favor. 

Vt: Votación Total

Aplicación de la tecnología diseñada para la realización 
de la entrevista y sus resultados 

Selección de los especialistas:

Se seleccionaron cinco especialistas que cumplie-
ron con los siguientes requisitos:
Graduados de nivel superior. 

Con 24 años de experiencia promedio en la actividad 
agrícola. 

Con amplio conocimiento de este sector en México. 

Con historial de responsabilidades en 
el campo profesional de alto nivel, tales  
como: profesor investigador con conocimientos de RSC, 
profesor investigador con doctorado en administración y 
planeación estratégica con conocimientos de RSC y pro-
yectos en el área agrícola, con puestos en la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, profesor investigador con doctorado con 
trabajo de tesis en RSC. 

Procesamiento de los resultados de la entrevista y deter-
minación del coeficiente de concordancia 

Se ordenan resultados de las entrevistas realizadas, se 
obtienen estos resultados: 

1. Falta de conocimiento sobre la responsabilidad social 
por parte de empresas agrícolas. 

2. Pocas empresas agrícolas en México la aplican.

3. Empresas agrícolas utilizan productos contaminantes.

4. La ausencia de bases informativas para trabajar indi-
cadores de RSC limita su práctica y análisis.
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5. Cuando se realizan análisis tienen bajo nivel de deta-
lle y amplitud.

6. Mala utilización de recursos hídricos.

7. La RSC no es obligatoria.

8. Falta de interés en el tema por los dueños de las em-
presas agrícolas.

9. Las condiciones políticas del país generan inestabili-
dad para estas empresas.

10. No se dan a conocer los resultados económicos.

11. Temor a someter a su empresa al proceso de RSC por 
los gastos que se puedan generar.

12. Falta de datos económicos veraces de las empresas.

13. No hay administración y planeación estratégica.

14. Pocas acciones de RSC.

15. Se utiliza maquinaria costosa y obsoleta.

16. La incorporación de la RSC tiene un costo para la 
empresa.

17. No se tienen objetivos de impactos sociales y 
medioambientales que pretenda alcanzar la empresa.

18. Se prioriza la dimensión económica.

19. Pobre experiencia analítica en la dimensión económi-
ca, se realiza por terceros.

Para la determinación del nivel de concordancia de los 
expertos se elaboró una tabla (Anexo 1) en la que se 
pudo obtener a partir del criterio de los expertos los jui-
cios de valor entrono a limitantes en el análisis de la RSC, 
se destacan las siguientes:

1. Falta de conocimiento sobre la responsabilidad social 
por parte de empresas agrícolas. 

2. Pocas empresas agrícolas en México la aplican.

3. La ausencia de bases informativas para trabajar indi-
cadores de RSC limita su práctica y análisis.

4. Cuando se realizan análisis tienen bajo nivel de deta-
lle y amplitud.

5. La RSC no es obligatoria.

6. Falta de interés en el tema por los dueños de las em-
presas agrícolas.

7. Falta de datos económicos veraces de las empresas.

8. No hay administración y planeación estratégica.

9. Pocas acciones de RSC.

10. No se tienen objetivos de impactos sociales y 
medioambientales que pretenda alcanzar la empresa.

11. Se prioriza la dimensión económica.

12. Pobre experiencia analítica en la dimensión económi-
ca ya que son realizados por terceros.

CONCLUSIONES
Como resultado del análisis de las limitantes se corrobora 
la necesidad de que las organizaciones dispongan de un 
procedimiento de análisis de la responsabilidad social, 
que les permita ir evaluando el comportamiento respon-
sable y al mismo tiempo prepare a los administradores 
para la toma de decisiones con bases de RSC.
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ANEXOS

A. 1. Análisis del nivel de concordancia de los expertos.

No. Aspectos planteados 
Especialistas

Cc
1 2 3 4 5

1 Falta de conocimiento sobre la responsabilidad social por parte de empresas 
agrícolas. x x x x x 100,0

2  Pocas empresas agrícolas en México la aplican. x   x x x 80,0

3 Empresas agrícolas utilizan productos contaminantes. x   x     40,0

4  La ausencia de bases informativas para trabajar indicadores de RSC limita su 
práctica y análisis. x x x x x 100,0

5 Cuando se realizan análisis tienen bajo nivel de detalle y amplitud. x x x x x 100,0

6  Mala utilización de recursos hídricos. x         20,0

7 La RSC no es obligatoria. x x x   x 80,0

8  Falta de interés en el tema por los dueños de las empresas agrícolas. x x x x x 100,0

9 Las condiciones políticas del país generan inestabilidad para estas empresas. x       x 40,0

10 No se dan a conocer los resultados económicos. x         20,0

11 Temor a someter a su empresa al proceso de RSC por los gastos que se pue-
dan generar.         x 20,0

12 Falta de datos económicos veraces de las empresas. x x   x x 80,0

13 No hay administración y planeación estratégica. x x   x x 80,0

14 Pocas acciones de RSC. x x x x x 100,0

15 Se utiliza maquinaria costosa y obsoleta. x         20,0

16 La incorporación de la RSC tiene un costo para la empresa. x         20,0

17 No se tienen objetivos de impactos sociales y medioambientales que pretenda 
alcanzar la empresa. x x x x x 100,0

18 Se prioriza la dimensión económica. x x x x x 100,0

19 Pobre experiencia analítica en la dimensión económica ya que son realizados 
por terceros. x x x x x 100,0
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RESUMEN

La presencia de un escenario internacional marcado por el unipolarismo, los conflictos bélicos y la globalización neo-
liberal demandan del Derecho Internacional soluciones pacíficas para el arreglo de los diferendos entre los Estados, 
de manera tal que se preserven la estabilidad y la paz de los pueblos. En este contexto, la formación del profesional 
del Derecho, aparece como un imperativo para las universidades cubanas. El presente artículo tiene como objetivo 
explicar la relación existente entre el Derecho Internacional Público y la Seguridad Nacional, asignaturas del currí-
culum de la carrera de Derecho, teniendo en cuenta las vías pacíficas para resolver las diferencias internacionales y 
la importancia de ambas para la preservación de la paz. De esta manera, los estudiantes de primero y cuarto años 
respectivamente, que reciben dichas materias podrán profundizar en el tema con este nuevo referente de estudio y 
alcanzar mayor conciencia jurídica de la importancia de aplicar el contenido recibido en dichas asignaturas. Para ello 
se presta especial atención a la Seguridad Nacional de Cuba como parte de la Seguridad Internacional y como resul-
tado se obtuvo, que el respeto a las normas internacionales y la puesta en práctica de las vías pacíficas, garantizan la 
Seguridad Nacional y disminuyen el peligro de una agresión militar.

Palabras clave: Relación, formación, Derecho, Derecho Internacional Público, Seguridad Nacional.

ABSTRACT

The presence of an international scenario characterized by unipolarism, wars and neoliberal globalization, demand peaceful 
solutions from International Law for disputes arrangement among states in such a way that stability and peace are preserved. 
In this context, Law professional formation is an imperative for Cuban Universities. The present article aims at explaining the 
relationship between Public International Law and National Security, subjects of the law career curriculum, keeping in mind 
peaceful procedures to solve international differences and the importance of both for peace preservation. In this way, first 
and fourth year students respectively who receive these subjects, will be able to deepen in the topic with this new model of 
study and to reach greater legal conscience of the importance of applying the content received in these subjects. For that, 
special attention is provided to Cuba National Security as part of International Security and the results obtained were that 
respecting international regulations and putting into practice peaceful procedures guarantee National Security and reduce 
the danger of military aggression. 

Keywords: Relationship, formation, Law, Public International Law, National Security.
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INTRODUCCIÓN
La formación de profesionales universitarios competentes 
es un reclamo de la sociedad contemporánea y las in-
vestigaciones educativas poseen una relevancia ineludi-
ble si de perfeccionamiento de la Educación Superior se 
trata. El desarrollo de investigaciones interdisciplinarias 
que tributen a la optimización del proceso de enseñanza-
aprendizaje amerita un espacio significativo en los estu-
dios científicos. 

Con tales fines se ha elaborado el presente artículo, el 
cual tiene como objetivo fundamentar la relación exis-
tente entre el Derecho Internacional Público (DIP) y la 
Seguridad Nacional -asignaturas del currículum de la ca-
rrera de Derecho en Cuba-, teniendo en cuenta la solu-
ción pacífica para resolver las diferencias internacionales 
y la importancia de ambas para la preservación de la paz. 

De esta manera, los profesores y estudiantes de primero 
y cuarto años respectivamente, que se relacionan con di-
chas asignaturas podrán profundizar en el tema y alcan-
zar mayor conciencia jurídica acerca de la importancia de 
la aplicación de soluciones pacíficas para resolver las di-
ferencias internacionales. Se particulariza especialmente 
en la universidad como centro educativo, con énfasis en 
el binomio DIP-Seguridad Nacional.

Esta investigación, enmarcada en las Ciencias de la 
Educación en sentido general y específicamente en el 
Derecho, resulta actual y pertinente por la presencia de 
conflictos bélicos a escala internacional y porque su con-
tenido es significativo para un estudiante de la carrera de 
Derecho.

A través de la didáctica, como ciencia que estudia el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter sistémi-
co y eficiente en marcos curriculares, se enfatiza en las 
soluciones pacíficas para resolver los diferendos interna-
cionales en la enseñanza del Derecho Internacional y su 
impacto en los componentes de la asignatura Seguridad 
Nacional.

DESARROLLO
La formación de profesionales competentes es un anhelo 
internacional que se convierte en reto fundamental de la 
universidad cubana. La enseñanza del Derecho, en con-
sonancia con las exigencias de la Educación Superior y 
con el reclamo de trasformación que la comunidad in-
ternacional demanda, requiere ser perfeccionada. En 
tal sentido, el proceso de formación de juristas es un 
tema que amerita ser estudiado desde las ciencias de la 
educación. 

El vocablo proceso proviene del latín procesus, que signifi-
ca paso, avance. Según el Diccionario Pequeño Larousse 
Ilustrado es la evolución de una serie de fenómenos. En 
el Diccionario Filosófico (Rosental & Ludin, 1981, p. 376) 
se refiere a los fenómenos, acontecimientos, hechos que 
se suceden, pasando por diferentes estados. Se defi-
ne como transformación sistemática, sujeta a la ley, de 
un fenómeno; como el paso del mismo a otro fenómeno 
(desarrollo).

Para Álvarez de Zayas (1999), un proceso es una suce-
sión de estados de un objeto determinado. Otros autores 
lo definen como una transformación sistemática de los 
fenómenos sometidos a una serie de cambios graduales, 
cuyas etapas se suceden en orden ascendente; como 
tal, solo puede entenderse en su desarrollo dinámico, su 
transformación y constante movimiento (Colectivo de au-
tores, 1984, p. 182).

Se entiende por proceso la sucesión de etapas de desa-
rrollo de un fenómeno orientado hacia un fin determinado. 
De esta idea se colige que todo proceso debe tener los 
siguientes elementos: actor, actividad, etapas y misión. El 
actor es el agente, el sujeto que interacciona con otros. 
La actividad es lo que el actor realiza en espacio-tiempo. 
Las etapas se refieren a las fases en que sucede la acti-
vidad del actor, y la misión es la finalidad teleológica de 
la actividad. 

Según el Diccionario Pequeño Larousse Ilustrado, la for-
mación es la acción de formar o formarse. Aparece como 
sinónimo de educación e instrucción. Por ello, en materia 
educativa, a decir de Luz y Caballero (1952), es dar ca-
rrera para vivir. “Es el proceso y el resultado cuya fun-
ción es la de preparar al hombre en todos los aspectos 
de su personalidad” (Álvarez de Zayas, 1999, p. 7). En la 
Educación Superior cubana, el término formación se em-
plea para caracterizar el proceso sustantivo desarrollado 
en las universidades con el objetivo de preparar integral-
mente al estudiante en una determinada carrera univer-
sitaria y abarca, tanto los estudios de pregrado como los 
de postgrado (Horruitinier, 2007, p.13). 

La formación, a partir de las definiciones anteriores, apa-
rece como un proceso multidireccional mediante el cual 
se transmiten y reciben conocimientos, habilidades, valo-
res, actitudes, costumbres y formas de actuar. Se puede 
dilucidar y se asume que se trata de un proceso orientado 
a preparar integralmente al ser humano para la vida so-
cial. Se coincide con Álvarez de Zayas (1999, p. 9), en 
que el proceso de formación es aquel en el cual el hom-
bre adquiere su plenitud, tanto desde el punto de vista 
educativo como instructivo y desarrollador. “Es el proceso 
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totalizador cuyo objetivo es preparar al hombre como ser 
social”. 

Para algunos autores (Álvarez  & Fuentes, 2003), el pro-
ceso de formación del profesional se concibe como un 
proceso consciente, holístico, dialéctico y complejo, que 
se configura en un espacio-tiempo flexible a través de 
la construcción de significados y sentidos entre suje-
tos; continuo y social, apoyado por las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, que se desarrolla en 
las universidades con el propósito de garantizar la forma-
ción integral de los profesionales para la adaptabilidad al 
cambio continuo, mediante la apropiación significativa de 
la cultura general y profesional. 

Por tanto, el proceso de formación de juristas es actual-
mente un tema recurrente que adquiere dimensiones ili-
mitadas a nivel global y también local, tanto en los marcos 
intra como extra universitarios. El Estado cubano muestra 
interés en desarrollar en todos sus ciudadanos, con énfa-
sis en los jóvenes, una cultura política y jurídica, en parti-
cular en los temas vinculados al Derecho Internacional y 
la Seguridad Nacional.

El Derecho Internacional Público (DIP) según Pino (2006), 
es la rama del Derecho que comprende un conjunto de 
principios, normas e instituciones que regulan las rela-
ciones multifacéticas internacionales. Es por tanto un 
Derecho, íntimamente relacionado con las características 
de la sociedad en la cual se aplica. Su gran heterogenei-
dad de sujetos va desde los Estados y las organizaciones 
internacionales, hasta llegar a la presencia de la persona, 
vista desde la óptica individual y como integrante de una 
colectividad, como sujeto de este derecho. 

Su existencia se encuentra condicionada por una serie de 
factores entre los cuales se destacan:

-La presencia de una comunidad internacional institucio-
nalizada y en la cual coexisten de manera pacífica los 
sujetos del derecho internacional.

-La voluntad de estos sujetos de someterse a determi-
nadas normas comunes y a las que le reconocen la con-
dición de normas obligatorias y por tanto jurídicamente 
vinculantes.

-El consenso generalizado de que, a pesar de la gran he-
terogeneidad de sujetos del derecho internacional, hay 
una conciencia universal en cuanto a la necesidad de tra-
bajar en pos de determinados propósitos comunes. 

-El establecimiento entre estos sujetos, de un conjunto de 
relaciones multifacéticas y con carácter permanente.

A pesar de que los Estados son considerados su suje-
to principal, es innegable en los momentos actuales el 

protagonismo de la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y de su Consejo de Seguridad, convertido en un 
instrumento de los intereses hegemónicos de Estados 
Unidos y sus aliados.

Esta condición, ha traído como consecuencia no solo la 
politización de decisiones tomadas contra Cuba, hacien-
do uso del veto, en el caso del bloqueo económico, finan-
ciero y comercial, sino también, de flagrantes violaciones 
a la soberanía e intentos de desestabilizar el Gobierno y 
afectar su seguridad nacional.

Sin embargo, no se pueden desestimar, algunas vías crea-
das por el derecho internacional para revertir situaciones 
como estas y resolver pacíficamente los diferendos entre 
los Estados; lo que garantiza no solo la seguridad interna-
cional, sino la paz de los pueblos y la seguridad individual 
de cada país.

En las relaciones entre Estados y en ocasiones, entre 
otros sujetos del Derecho Internacional Público, según 
Ramírez (2006), pueden ocurrir situaciones de desacuer-
do internacional que rompen con el clima de distensión 
y relaciones pacíficas entre los mismos, llega a ser ne-
cesaria la utilización de vías de arreglos de diferencias 
internacionales que regula la Carta de Naciones Unidas 
para lograr un mutuo y satisfactorio arreglo de estas situa-
ciones de crisis.

Siguiendo lo estipulado por el artículo 2, párrafo 3ro de la 
Carta de las Naciones Unidas, se “impone a los Estados 
miembros la obligación de no arreglar sus controversias 
internacionales, sino por medios pacíficos, de tal forma 
que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad in-
ternacionales, ni la justicia”. (Costa & Ruda, 1985, p.380)

Esta norma es obligatoria, no solo para los Estados miem-
bros de las Naciones Unidas, sino para los Estados no 
miembros, en virtud del párrafo 6to del citado artículo 2 de 
la Carta, que establece que “la Organización hará que los 
Estados que no son miembros de las Naciones Unidas se 
conduzcan de acuerdo a estos principios en la medida 
que sea necesaria para mantener la paz y la seguridad 
internacionales”. (Costa & Ruda, 1985, p.379)

Esta obligación viene reafirmada en la Declaración sobre 
los Principios de Derecho Internacional referente a las re-
laciones de amistad y a la cooperación entre los Estados, 
de conformidad con la letra de la Carta al enunciar “el 
principio de que los Estados arreglarán sus controversias 
internacionales por medios pacíficos de tal forma que no 
se pongan en peligro la paz y seguridad internacionales 
ni la justicia”. (Fernández-Rubio, 1991, pp. 149-151)

El artículo 33, párrafo 1ro de la Carta establece que 
“las partes en una controversia cuya continuación sea 
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susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la 
paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle 
solución, ante todo, mediante la negociación, la investiga-
ción, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 
judicial, el recurso a organismos o arreglos regionales 
u otros medios pacíficos de su elección”. (Fernández-
Rubio, 1991, pp. 149-151)

El propósito de esta norma no es la exclusión de los mé-
todos tradicionales dentro del procedimiento establecido 
en la Carta para el arreglo de las controversias sino que, 
por el contrario, se propone dar prioridad a estos mé-
todos antes de que actúe el Consejo de Seguridad o la 
Asamblea General, según sea el caso. Ahora sí, se puede 
destacar que no hay obligación de solucionar sino, tratar 
de solucionar (Ramírez, 2006, p.232).

Las Naciones Unidas para las clases de diferendos que 
se presentan entre los Estados, según Milano (1965), par-
te de tres cuestiones: una inicial, llamada situación, en la 
que la crisis no se ha producido aún, pero está en esta-
do potencial o latente; le sigue un segundo momento, el 
conflicto, que supone una discrepancia entre sujetos de 
Derecho Internacional que ha inducido o puede inducir a 
uno de ellos a actuar contra otro y por último, el conocido 
por controversia o diferencia, en el que una de las par-
tes de la misma hace valer frente a la otra, pretensiones 
opuestas, o cuando una de dichas partes pretende de 
la otra una pretensión a la que esta última no se somete.

Definidos los momentos de una diferencia o crisis inter-
nacional, es necesario dar a conocer una breve carac-
terización de las vías de solución pacífica de diferencias 
internacionales.

La vía diplomática según Ramírez (2006), es reconocida 
por la Comunidad Internacional como el método más an-
tiguo y utilizado para el arreglo de diferencias entre los 
Estados, los cuales pueden aprovechar el marco de una 
Conferencia Internacional convocada con otra finalidad, 
así como los canales diplomáticos establecidos para las 
relaciones de entendimiento entre los mismos. 

Este medio, se considera el más efectivo por reunir los 
requisitos de inmediatez - conversaciones directas entre 
las partes -, rapidez - por no ser necesarias formalida-
des especiales – y por último da la posibilidad de cele-
brar las negociaciones de forma secreta o con la mayor 
discreción. 

La vía de los Terceros Estados, tiene como característica 
principal la participación de uno o varios Estados en la so-
lución de las diferencias, pero también es posible la parti-
cipación en el arreglo, de una Organización Internacional.

La participación del tercero interviniente varía en depen-
dencia de la función que realice, en el caso de los Buenos 
Oficios, el tercero se limita a ser un simple intermediario 
para poner de acuerdo a las partes en diferencias sin for-
mular solución alguna a la misma, es una intervención de 
forma pacífica, o sea, sin ningún medio de coerción para 
lograr un acercamiento o acuerdo entre las partes en dis-
puta, sin que medie interés alguno de la persona jurídica 
internacional a cargo de los buenos oficios.

En el caso de la mediación, hay una intervención por par-
te de uno o varios Estados, ya sea por la solicitud de las 
partes en disputa, o por la iniciativa del tercer o los terce-
ros Estados, o instituidos de forma oficial para resolver el 
conflicto. 

Su diferencia en cuanto a los Buenos Oficios radica en 
que la intervención se hace con el propósito de dirigir la 
negociación entre las partes, de forma directa, propo-
niendo las bases de acuerdos entre por parte del Estado 
o los Estados intervinientes.

En ambos casos, la mediación y los buenos oficios, tienen 
carácter de consejo, nunca existiendo fuerza obligatoria 
en su ejercicio (Ramírez, 2006, pp. 233-234).

La Investigación Internacional tiene su origen en las 
Conferencias de Paz de La Haya de 1899 y la de 1907, 
que surgieron con el propósito de establecer los puntos 
de hechos ocurridos y que dan origen a la diferencia en-
tre personas jurídicas internacionales.

Es así que el artículo 9 del Convenio de La Haya de 
1907, señala como función de estas Comisiones de 
Investigación, la de intervenir en la solución de las dife-
rencias por medio de un examen imparcial y exhaustivo 
que fije las cuestiones de hecho, que han dado origen a 
la divergencia internacional.

Sus miembros son nombrados, por lo general, por las 
partes en conflicto, quedando a la entera libertad de los 
Estados litigantes la solución del diferendo. Solo se ela-
bora un informe con las cuestiones de hecho que dieron 
origen a la divergencia (Ramírez, 2006, p. 234).

La Comisión de Conciliación constituye otra vía de inter-
vención de terceros Estados, cuya función es otorgada a 
un grupo de personas encargadas de precisar los pun-
tos de hecho y de Derecho, después de escuchar a las 
partes y tratar de llevarlas a un arreglo, para finalmente 
elaborar un informe con propuestas para la solución de 
la diferencia, las cuales tampoco son de carácter obliga-
torio para las partes en cuestión. Sus tres funciones son:

a. La determinación de los puntos de hecho.

b. la fijación de los puntos de derecho.
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c. elaboración de un informe con una propuesta de solu-
ción para la diferencia que existe entre las partes.

Es válido señalar que la propuesta de solución que se fija 
en el Informe, no adquiere un carácter de obligatorio cum-
plimiento para las partes (Ramírez, 2006, pp. 234-235).

Entre las vías de arreglo de las diferencias internaciona-
les existen dos que se aplican a una controversia surgida 
entre sujetos internacionales que puede ser sometida a 
un tercero que no sea parte de la controversia, el cual, 
después de aplicar el procedimiento contradictorio, o 
sea, escuchado las alegaciones de las partes en disputa, 
tomará una decisión fundada en las Reglas del Derecho 
Internacional que será obligatoria para las partes. 

Estos medios de solución pacífica son el Arbitraje 
Internacional y el Arreglo Judicial, ambos con sus carac-
terísticas muy particulares, pero con la semejanza de fi-
nalmente dictar una sentencia de carácter obligatorio en 
el conflicto (Ramírez, 2006, p.235).

La vía de arreglo judicial constituye otro de los medios de 
solución pacífica de diferencias y viene representada en 
el Tribunal Internacional de Justicia, que no es más que 
el órgano principal judicial de las Naciones Unidas, por lo 
cual se puede decir que su nacimiento viene ligado a la 
Organización de las Naciones Unidas.

El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia forma par-
te integrante de la Carta de las Naciones Unidas, lo cual 
viene establecido en el artículo 92 de dicha Carta, así 
como que todos los Estados miembros de las Naciones 
Unidas son parte del Estatuto de la Corte Internacional de 
Justicia. Dicho estatuto se firmó el 26 de junio de 1945 y 
entró en vigor junto con la Carta, el 24 de octubre de 1945 
(Ramírez, 2006, p.241).

“El Sistema de Naciones Unidas está imbuido del com-
promiso de solucionar pacíficamente los conflictos entre 
Estados, uno de los propósitos de la Corte es el de “lo-
grar por medios pacíficos, y de conformidad con los prin-
cipios de la justicia y el Derecho Internacional, el ajuste 
y el arreglo de controversias o situaciones internaciona-
les susceptibles de conducir a quebrantamientos de la 
paz” (Art. 1); en tanto el artículo 2 apartado 3, requiere 
que todos los Estados miembros “podrán arreglar sus 
disputas internacionales por medios pacíficos de forma 
tal que la paz y la seguridad internacional no peligren”. 
En el capítulo VI de la Carta, titulado “Arreglo Pacífico 
de Controversias” se reitera ese propósito de la Carta; 
“los Estados vienen obligados a tratar de buscar solu-
ción pacífica a sus diferendos antes de ir al Consejo de 
Seguridad o a la Asamblea General, y estos organismo, 

por su parte, realizan situaciones encaminadas en ese 
sentido”. (D´Estéfano, 1985, p.958)

El artículo 33 apartado 2 de la Carta de las Naciones 
Unidas tiene la facultad de instar a las partes en conflicto 
a solucionar sus controversias por cualquiera de los me-
dios pacíficos de solución de diferencias que regula este 
artículo en el apartado 1, los cuales ya fueron tratados 
anteriormente y que son: las negociaciones diplomáticas, 
la mediación, la investigación, la conciliación, el arbitraje 
y el arreglo judicial.

El artículo 34 del propio capítulo le da la potestad al 
Consejo de Seguridad de actuar como Comisión de 
Investigación a fin de “investigar toda controversia, o toda 
situación susceptible de conducir a fricción internacional 
o dar origen a una controversia” (Art. 34), con el propósito 
de determinar sí se pone en peligro la paz y la seguridad 
internacionales (Ramírez, 2006, pp. 244-245).

La seguridad nacional de Cuba entendida como la con-
dición necesaria alcanzada por el país, en correspon-
dencia con su poderío nacional, que le permite prever y 
acometer acciones, para el logro y la preservación de sus 
intereses y objetivos nacionales, pese a los riesgos, ame-
nazas y agresiones de carácter interno y externo, tiene 
una estrecha relación con el DIP, encargado de regular 
las relaciones multifacéticas internacionales.

Estas relaciones permiten no solo la estabilidad económi-
ca de los Estados en su accionar internacional, sino que 
garantizan la paz con la firma de convenios y las relacio-
nes diplomáticas. Cuba, en el empeño por mantener los 
intereses y objetivos nacionales desde todas las esferas 
de la sociedad ha fortalecido su sistema defensivo y ha 
creado estrategias. Una de esas esferas es la jurídica.

Dentro de la ciencia jurídica, la disciplina de Derecho 
Internacional tiene un carácter integrador y específica-
mente el DIP que es una de sus ramas, la cual tributa de 
manera especial a la estrategia de trabajo político-ideoló-
gico y la disciplina de Preparación para la Defensa.

Su relación está dada fundamentalmente en que su estu-
dio no puede realizarse sin estar al margen de las posi-
ciones de Cuba ante los problemas que aquejan al mun-
do, y las principales corrientes políticas y dogmáticas que 
tratan de explicar el actual sistema de relaciones interna-
cionales, y el diferendo histórico con Estados Unidos de 
América. 

Paralelamente al estudiar el efecto extranacional de las 
leyes y la relación jurídica con presencia del elemento 
extranjero, se considera que esta rama del Derecho tribu-
ta en todos sus temas a la Preparación para la Defensa. 
En tanto la Seguridad Nacional tiene su fundamento en 
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la Constitución de la República, los principios éticos que 
sustentaron el origen de la nación y el respeto al Derecho 
Internacional.

Los intereses nacionales están basados en principios 
que recoge el DIP, tales como: independencia, sobera-
nía, integridad territorial y autodeterminación de la nación 
cubana, los que son proyectados en la arena mundial 
de acuerdo con las posibilidades reales como miembro 
efectivo de la comunidad internacional. Por otra parte, el 
poderío nacional, además de estar basado y fortalecido 
en los componentes político- morales, económico- socia-
les, científico- tecnológicos, de capital humano y militar, 
tiene una marcada influencia en las relaciones exteriores, 
donde Cuba goza de prestigio internacional.

No se puede concluir esta relación sin dejar de mencio-
nar que no solo el DIP está en función de contribuir desde 
su fundamento a la Seguridad y Defensa Nacional, sino 
que estas como parte de la disciplina de Preparación 
para la Defensa, estudia instituciones de esta rama del 
Derecho como el Derecho Internacional Humanitario y los 
Derechos Humanos.

CONCLUSIONES
Aunque el DIP pertenece a la rama del Derecho 
Internacional, guarda una estrecha relación con la 
Seguridad Nacional, en función de proteger los intereses 
y objetivos nacionales desde la comunidad internacional. 
Regula por excelencia las relaciones multifacéticas inter-
naciones establecidas bajo el principio de cooperación y 
garantiza el comercio exterior en función del desarrollo de 
la dimensión económico social de la Seguridad Nacional.

La firma de tratados internacionales, los cuales constitu-
yen el fundamento del DIP, se expresa en el ámbito di-
plomático y político y abarcan a todos los sectores de la 
sociedad, lo que propicia la opinión favorable de la co-
munidad internacional y desmiente cualquier intento de 
desacreditar a Cuba a escala mundial.

Por otra parte, los intereses nacionales están basados en 
principios que recoge el DIP, tales como: independencia, 
soberanía, integridad territorial y autodeterminación de la 
nación cubana, los que son proyectados en la comunidad 
internacional.

La puesta en práctica de las vías pacíficas para resolver 
las controversias internacionales, no solo garantizan la 
seguridad internacional sino que repercuten en el soste-
nimiento de la seguridad nacional, la paz de los pueblos 
y disminuye el peligro de una agresión militar.

El DIP se sustenta en los fundamentos de la Seguridad 
Nacional para presentar su posición en el ámbito interna-
cional y la toma de decisiones y a la vez la disciplina de 
Preparación para la Defensa tiene dentro de su conteni-
do instituciones del DIP como el Derecho Internacional 
Humanitario y los Derechos Humanos.
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RESUMEN

En este artículo se analizan algunos aspectos interesantes a la hora de contemplar el uso de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en contextos universitarios. A la vez que se argumenta acerca de la necesidad 
de adoptar modelos flexibles de enseñanza y de aprendizaje, como respuesta de las instituciones de Educación 
Superior a los cambios de la sociedad actual, especialmente los vinculados con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación.
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ABSTRACT

In this article some interesting aspects are analyzed about the use of Information and Communication Technologies in high 
level. In addition, it argues about the need of adopting flexible teaching learning models, as a response of Higher Education 
Institutions to the present society changes, especially those linked to the Information and Communication Technologies. 
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INTRODUCCIÓN
El impetuoso progreso científico - técnico que tiene lugar 
hoy obliga a preparar a las nuevas generaciones para 
orientarse y actuar en un mundo donde la ciencia y la 
tecnología se han convertido en un elemento vital de la 
actividad humana. El desarrollo que han alcanzado las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha 
sido increíblemente acelerado: satélites, radares, centra-
les digitales, cables de fibra óptica y computadoras enla-
zadas por doquier, son tan solo algunos ejemplos. 

Todas estas tecnologías son producidas y controladas en 
su gran mayoría por países desarrollados, que las con-
vierten en meros instrumentos de dominación y depen-
dencias económicas y políticas, más sutiles que los an-
teriores, pero efectivas. Para los países subdesarrollados 
el reto estriba en lograr adecuar estas a sus realidades 
económicas y políticas. La educación es el recurso clave 
en un mundo en el que la fuente de poder y riqueza es 
la capacidad de procesar información para transformarla 
en conocimiento aplicado (Castells, 2007).

DESARROLLO
La sociedad actual, la sociedad llamada de la informa-
ción, demanda cambios en los sistemas educativos de 
forma que estos se tornen más flexibles y accesibles, me-
nos costosos y a los que se han de poder incorporar los 
ciudadanos en cualquier momento de su vida. Las insti-
tuciones de formación superior, para responder a estos 
desafíos, deben revisar sus referentes actuales y promo-
ver experiencias innovadoras en los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje, apoyados en las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). Contra lo que está 
acostumbrado a ver, el énfasis debe hacerse en la docen-
cia, en los cambios de estrategias didácticas de los pro-
fesores, en los sistemas de comunicación y distribución 
de los materiales de aprendizaje, en lugar de enfatizar la 
disponibilidad y las potencialidades de las tecnologías.

Multitud de experiencias de enseñanza virtual y aulas vir-
tuales, incluidos proyectos institucionales aislados de la 
dinámica general de la propia institución, se encuentran  
en las universidades, que aunque loables, responden a ini-
ciativas particulares y en muchos casos, pueden ser una 
dificultad para su generalización al no ser asumidas por la 
institución como proyecto global. En efecto, las actividades 
ligadas a las TIC y la docencia han sido desarrolladas, ge-
neralmente, por profesores entusiastas, que han consegui-
do dotarse de los recursos necesarios para experimentar.

Pero es necesaria una ubicación de la responsabilidad de 
los recursos de las TIC para la docencia y para el proceso 

de enseñanza -aprendizaje. Los servicios de Informática 
han podido en algunos casos dar cierto soporte, pero sin 
la imprescindible planificación docente y configuración 
pedagógica, por lo que se pone de manifiesto la rigidez 
de las estructuras universitarias para integrar en su fun-
cionamiento cotidiano la utilización de las TIC en los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje (Duart, 2005).

Los cambios en la educación son cruciales y deben em-
pezar por un auténtico compromiso social y estatal, conti-
núa con una nueva lógica organizativo-administrativa que 
supere la burocracia y culmina con la innovación de lo 
pedagógico, pues se deben crear organizaciones edu-
cativas en las que sea posible “aprender a aprender” a lo 
largo del ciclo de vida (Salinas, 2003).

Se requiere participación activa y motivación del profe-
sorado, pero se necesita además un fuerte compromiso 
institucional. La cultura universitaria promueve la produc-
ción, la investigación en detrimento de la docencia y de 
los procesos de innovación en este ámbito,  sin embargo 
procesos de este tipo parecen ser los que oxigenarán de 
alguna forma a las universidades. Desde diversas instan-
cias se pide a las instituciones de Educación Superior que 
flexibilicen sus procedimientos y su estructura administra-
tiva para adaptarse a nuevas modalidades de formación 
acorde con las necesidades que la sociedad presenta.

Los procesos de innovación respecto a la utilización de 
las TIC en la docencia universitaria suelen partir, la ma-
yoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones 
tecnológicas existentes. Sin embargo, una equilibrada 
visión del fenómeno debería llevar a la integración de las 
innovaciones tecnológicas en el contexto de la tradición 
de las instituciones. No se puede olvidar la idiosincrasia 
de cada una de las instituciones al integrar las TIC en los 
procesos de la enseñanza superior, tampoco la dinámica 
de la sociedad puede dejarlas al margen.

Se hace imprescindible partir de un análisis del contexto 
en el que la innovación se ha de integrar, ya sea desde el 
punto de vista geográfico (la distribución de la población; 
condiciones socio-laborales en las que posibles alumnos 
se desenvuelven,...); didáctico (nuevos roles de profe-
sor y alumno, mayor abanico de medios de aprendizaje, 
cambios en las estrategias didácticas,…); tecnológico 
(disponibilidad de tecnológica de la institución y de los 
usuarios) y curricular.

Conviene aclarar, y más al hablar de universidad, que 
innovación no siempre es sinónimo de investigación. 
Algunos investigadores definen innovación como el arte 
de aplicar, en condiciones nuevas, en un contexto con-
creto y con un objetivo preciso, las ciencias, las técni-
cas, pues están considerando que la innovación no es 
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solamente el fruto de la investigación, sino también el de 
la asimilación por parte de las organizaciones de una 
tecnología desarrollada, dominada y aplicada eventual-
mente a otros campos de actividad, pero cuya puesta en 
práctica en su contexto organizativo, cultural, técnico o 
comercial constituye una novedad. 

Así, cualquier proyecto que implique utilización de las 
TIC, cambios metodológicos, formación de los profesores 
universitarios, constituye una innovación. En este sentido, 
se cree que aquellas universidades que no contemplen 
cambios radicales en relación con los medios didácticos 
y los sistemas de distribución de la enseñanza, pueden 
quedar fuera de la corriente innovadora que llevan las ins-
tituciones universitarias del futuro. Estos cambios pasan 
obligatoriamente al lograr que la enseñanza de las univer-
sidades convencionales sea más flexible. 

Las posibilidades de las TIC en la enseñanza superior están 
dando lugar a distintos modelos de organizaciones, entre 
de ellos: universidades de educación a distancia basadas 
en la tecnología; instituciones privadas dirigidas a la ense-
ñanza de adultos; universidades corporativas; alianzas es-
tratégicas universidad-empresa; organizaciones de control 
de acreditación y certificación; universidades tradicionales 
extendidas, y universidades multinacionales globales. 

Se está ante un cambio cercano a la universidad, pero al 
mismo tiempo existe la creencia de que no la contaminará. 
Por ello, la universidad se encuentra en una situación para-
dójica: por una parte, está cercana y es una parte de esta 
revolución de la información, mientras que por otra, repre-
sentando de alguna manera el segmento más conservador 
de la sociedad, es lenta en adoptar vías de tratar con la 
información y con la tecnología. Parece necesario en este 
sentido, un compromiso institucional de aplicación de las 
TIC a la docencia universitaria, con todo lo que ello implica.

Se pretende contribuir a la igualdad de oportunidades de 
los alumnos, a la oportunidad de acceso de la población 
a la formación superior, a mejorar la actualización profe-
sional de manera constante (Fernández, 2011). La explo-
tación de las TIC en la docencia universitaria tiene como 
objetivo principal que los alumnos tengan acceso a los 
servicios educativos de la computadora desde cualquier 
lugar, de manera que desarrollen personal y autónoma-
mente acciones de aprendizaje. Además persigue: 

 » Diseñar e implantar un servicio educativo innovador de 
aprendizaje abierto, implantando el dispositivo tecno-
lógico adecuado para ampliar el marco de actuación 
de la universidad al ámbito nacional e internacional. 

 » Implantar un servicio de educación semipresen-
cial para estudios regulares de grado y de postgra-
do, apoyado en el servicio a que hace referencia en 

primer objetivo con el apoyo pedagógico, técnico y 
administrativo adecuado. 

 » Proporcionar acceso a los servicios educativos de 
la computadora a cualquier alumno desde cualquier 
lugar, de forma que pueda desarrollar acciones de 
aprendizaje autónomamente, con ayuda de las TIC. 

 » De todo ello se esperan beneficios en términos de: 

 » Accesibilidad de los estudiantes involucrados a los 
materiales de aprendizaje y a las clases en las microu-
niversidades, posibilidades de acceso a la formación 
permanente de personas desde su propio entorno, ac-
tualización profesional.

 » Efectos inducidos en la computadora en cuanto a ac-
tualización del profesorado en relación con las nuevas 
tecnologías, cambio de estrategias didácticas e inno-
vación en la dinámica educativa de la universidad.

 » Interés social al acercar la universidad a ciudadanos 
alejados de las mismas y al adecuar la actuación uni-
versitaria a las condiciones sociales y tecnológicas. 

 » Progreso al contribuir a la adecuación de los sistemas 
de enseñanza-aprendizaje de nivel superior a la so-
ciedad de la información.  Los estudios ofertados se 
destinan a alumnos que por razones, fundamental-
mente geográficas, pero también por necesidades de 
una formación más individualizada y flexible en rela-
ción con el ritmo de aprendizaje, la frecuencia, tiem-
po, lugar, grupo de compañeros, requieren acciones 
formativas más abiertas y flexibles en cuanto a las 
necesidades individuales (compatibilizar estudio y 
trabajo, discapacidades físicas) y sociales (personas 
en segunda oportunidad de formación, estudiantes de 
áreas remotas y rurales, barreras sociales...).

Esto supone materiales multimedia de calidad (impresos, 
multimedia en el servidor de la universidad, audiovisual) y 
un sistema de comunicaciones electrónicas que permitan 
la interacción de los alumnos con el material, con el tutor 
y con otros alumnos. Para ello se ponen en acción los 
siguientes elementos: 

 » Aprendizaje autónomo mediante diversos tipos de 
medios (materiales básicos, de referencia y comple-
mentarios escritos, en la red), material escrito, material 
audiovisual, material multimedia, materiales en el ser-
vidor y herramientas de comunicación. 

 » Actividades de presencia continuada diseñadas para 
desarrollarse mediante videoclase, teleclases y activi-
dades clase encuentro. 

 » Sistema a distancia mediante telecomunicaciones (in-
dividual y de grupo mediante correo electrónico, con-
ferencia electrónica). 

Este tipo de acciones de formación implican nue-
vas situaciones didácticas, nuevos entornos para el 
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alumno-usuario, y por ello se debe contemplar una com-
binación de distintas situaciones didácticas: 

 » Trabajo autónomo (lecturas, materiales de autoapren-
dizaje, visionado, ejercicios y actividades de aprendi-
zaje, evaluación) a realizar en el hogar, en el puesto de 
trabajo o en el Centro de Recursos Multimedia. 

 » Actividades presenciales (clases, seminarios y activi-
dades complementarias presenciales en situaciones 
desarrolladas en contexto de aula convencional, como 
en contextos de presencia continuada). 

 » Trabajo en grupo, comunicación y trabajo colaborativo 
mediante la red, prácticas tutoradas, tutoría.

Todo ello requiere un adecuado dispositivo tecnológico. 
Se contaría con: 

a. Un servidor donde colocar los materiales de aprendi-
zaje con acceso fácil y rápido desde cualquier punto 
informático de la computadora (incluyendo los centros 
de recursos multimedia de las extensiones de la uni-
versidad, desde el propio hogar y con interfaces cla-
ras y transparentes tanto para los alumnos como para 
los profesores.

b. Una red potente que consolide el proyecto TIC. 

c. Un sistema de videoclase que sirva de enlace entre las 
aulas de los distintos centros donde todos los alumnos 
(presenciales y a distancia) participen de las mismas 
actividades.

d. Centros de Recursos Multimedia en las Extensiones 
de la universidad que sirvan de enlace en las activida-
des académicas y donde los estudiantes encuentren 
el espacio, los equipos y los materiales para poder re-
cibir una formación de calidad.

Existiría, también, una mediateca donde los estudiantes 
tengan a su disposición los materiales didácticos (escri-
tos, audiovisuales o multimedia), bibliográficos o comple-
mentarios que les facilitará su formación.

Por otra parte, los estudiantes dispondrían de distintas 
aulas de informática para poder acceder a los materiales 
existentes en el servidor de la universidad y al sistema de 
tutoría electrónica, tanto en las extensiones universitarias, 
como en la computadora o desde los ordenadores de los 
centros universitarios. En todos los casos, los alumnos 
pueden consultar los materiales que se encuentran en el 
servidor también desde el hogar, a través del acceso que 
les proporciona la universidad.

En este sentido se contempla: 

 » Materiales didácticos multimedia estructurados en 
módulos. 

 » Profesores, responsables de la docencia en diver-
sas materias de la especialidad, en la computadora 

principal y que se responsabilicen de la autoría del 
material didáctico, de la docencia presencial y me-
diante videoclase, de la tutoría electrónica y presen-
cial de los alumnos y del mantenimiento y actualiza-
ción de los materiales. 

 » Apoyo técnico-pedagógico en la elaboración y estruc-
turación de los materiales multimedia, en la formación 
y asesoramiento de los profesores mediante la acción 
conjunta de los distintos servicios de la universidad.

 » Desde una dimensión pedagógica se señala que este 
sistema de formación requiere materiales didácticos 
de calidad, una acción adecuada de los formadores. 
Contempla: 

 » Diseño, elaboración, aplicación y validación de mate-
riales didácticos multimedia estructurados en módulos.

 » Estos estarán formados por materiales impresos, au-
diovisuales, materiales en el servidor...

 » Se considera crucial la participación de los formado-
res en el proceso de diseño y producción, integrados 
en equipos multidisciplinares. 

 » Formadores, cuya participación supone:

 » Actualización de sus estrategias didácticas y proce-
dimientos para adecuarse al sistema telemático de 
formación.

 » Participación en la autoría del material didáctico ade-
cuado a su campo de actuación (con la colaboración 
de las unidades de apoyo técnico-pedagógico y de 
los distintos servicios universitarios). 

 » Responsabilizarse de las acciones presenciales (de 
presencia continuada). 

 » Hacerse cargo de la tutoría electrónica y presencial de 
todos los usuarios. 

 » Comprometerse a participar en el mantenimiento y ac-
tualización de los materiales. 

Las modalidades de formación apoyadas en las TIC lle-
van a nuevas concepciones del proceso de enseñan-
za-aprendizaje que acentúan la implicación activa del 
alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las 
destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; 
la preparación de los jóvenes para asumir responsabili-
dades en un mundo en rápido y constante cambio, y la 
flexibilidad de los alumnos para entrar en un mundo labo-
ral que demandará formación a lo largo de toda la vida.

Los retos que esto supone para la organización del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje, depende en gran medi-
da del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de 
trabajo o el centro de recursos de aprendizaje), es decir, 
el marco espacio-temporal en el que el usuario desarrolla 
actividades de aprendizaje. 
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El apoyo y la orientación que reciba en cada situación, 
así como la diferente disponibilidad tecnológica son ele-
mentos cruciales en la explotación de las TIC para activi-
dades de formación en estos nuevos escenarios. Entre el 
aula convencional y las posibilidades de acceso a mate-
riales de aprendizaje desde cualquier punto a través de 
telecomunicaciones existe todo un abanico de posibilida-
des de acceso a recursos de aprendizaje y de establecer 
comunicación educativa que deben ser considerados, 
sobre todo en una proyección de futuro.

Se considera que el profesor tiene un papel fundamental 
en el proceso de innovación, podría decirse que es impo-
sible que las instituciones de educación superior conven-
cionales puedan iniciar procesos de cambio sin contar 
con el profesorado, pero tampoco parece que puedan 
tener éxito aquellas experiencias promovidas por profe-
sores sin el apoyo de la institución. En este sentido, es 
verdaderamente necesaria la concurrencia y la iniciativa 
institucional. Estos tipos de proyectos deben ser asumi-
dos por toda la organización y por los equipos gestores, 
atendiendo entre otras cosas, a los peligros que el ignorar 
este tipo de iniciativa tiene para las universidades.

En los sistemas de enseñanza flexible para las universi-
dades e instituciones de educación superior el profesor 
debe participar en todo el proceso, ya que no es un agen-
te externo al que se le puede pedir que solamente juegue 
el papel de creador de contenido. El profesor debe res-
ponsabilizarse del proceso global de enseñanza-aprendi-
zaje, se desarrolle en ambientes convencionales, u otros 
más flexibles. Además de la responsabilidad del conte-
nido, el profesor ha de participar en el proceso de dise-
ño y elaboración de los materiales de aprendizaje, en los 
procesos de distribución de los mismos y en los procesos 
interactivos de intercambio de información, opiniones y 
experiencias o en las tutorías, en la actualización y mejora 
de los materiales.

El cambio de función en la institución educativa propicia-
do por las potencialidades de las TIC ofrece como des-
cribe Martínez (1999), implicaciones sociológicas, meto-
dológicas. Pero sobre todo, lleva consigo cambios en los 
profesionales de la enseñanza y entre estos, el cambio 
del rol del profesor es importante. 

También el alumno, o mejor el usuario de la formación 
superior, comienza a ser distinto. Como persona y como 
alumno llega con referentes de la sociedad de la infor-
mación, de la era digital, y ello obliga al profesor a adap-
tar su discurso y sus estrategias. Al igual que el alumno, 
que ya está en el futuro del que se está  discutiendo, el 
rol del docente también cambia en un ambiente rico en 
TIC. La universidad y el profesor dejan de ser fuentes de 

todo conocimiento y el profesor pasa a actuar de guía de 
alumnos para facilitarles el uso de recursos y herramien-
tas que necesitan para explorar y elaborar conocimientos 
y destrezas, pasa a actuar como gestor de recursos de 
aprendizaje y acentuar su papel de orientador (Castells, 
2001).

Los profesores deben ser capaces de:

1. Guiar a los alumnos en el uso de las bases de infor-
mación y conocimiento así como proporcionar acceso 
a los mismos para usar sus propios recursos.

2. Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el 
proceso de aprendizaje autodirigido, en el marco de 
acciones de aprendizaje abierto, explotando las posi-
bilidades comunicativas de las redes como sistemas 
de acceso a recursos de aprendizaje.

3. Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en 
el que los alumnos están utilizando estos recursos. 
Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el 
desarrollo de experiencias colaborativas, monitorizar 
el progreso del estudiante y ofrecer oportunidades 
reales para la difusión de su trabajo.

4. Acceso fluido al trabajo del estudiante en consisten-
cia con la filosofía de las estrategias de aprendizaje 
empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la for-
mación descrito.

El colectivo docente universitario necesita un proceso de 
formación y de la planificación y la misma existencia de 
formadores de formadores constituye un tema clave. Pero 
además se debe pensar en términos de formación con-
tinua, de desarrollo profesional. El profesor universitario 
no solo debe estar al día en los descubrimientos de su 
campo de estudio, debe atender al mismo tiempo a las 
posibles innovaciones en los procesos de enseñanza-
aprendizaje y en las posibilidades de las TIC. 

Debe prepararse para un nuevo rol de profesor como 
guía y facilitador de recursos que orienten a alumnos ac-
tivos que participan en su propio proceso de aprendizaje, 
en la gestión de un amplio rango de herramientas de in-
formación y comunicación actualmente disponibles y que 
pueden aumentar en el futuro; debe prepararse para la in-
teracción profesional con otros profesores y especialistas 
dentro de su comunidad, pero también foráneos.

Por otra parte, para desarrollar este nuevo rol de guía 
y facilitador, el docente necesita servicios de apoyo de 
guías y ayudas profesionales. Los profesores constituyen 
un elemento esencial en la institución universitaria y resul-
tan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. 
Sus conocimientos y destrezas son esenciales para el 
buen funcionamiento de un programa; por lo tanto, deben 
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disponer de los recursos técnicos y didácticos que les 
permitan la innovación en la docencia a través de TIC.

En una sociedad, la educación superior es uno de los 
motores de desarrollo económico y uno de los polos de 
la educación a lo largo de la vida. A principios de la pre-
sente década la educación superior abierta y a distancia 
cobró una nueva dimensión por el potencial que esta re-
presenta en un mundo que reconoce cada vez más la 
importancia del conocimiento y la utilización de la alta 
tecnología que da como resultado una ampliación de la 
oferta educativa en esta modalidad.

Una vez que se ha puesto en marcha este proceso de 
innovación tecnológica de la educación superior es im-
portante considerar que ya no se puede dar marcha atrás 
como país, es necesario que se desarrollen sistemas 
educativos que aprovechen al máximo las TIC, y que le 
permitan a Cuba estar presente en la sociedad global.

La educación superior del futuro será una puerta de ac-
ceso a la sociedad del conocimiento, quizá la puerta más 
importante por su situación privilegiada para la genera-
ción y transmisión del saber humano. En la sociedad del 
conocimiento, la universidad tradicional coexistirá con 
universidades virtuales y con otras formas de universidad.

La formación de docentes en el uso de las Tecnologías de 
Información y Comunicación en la educación superior se 
hace eminente. Queda clara la importancia del uso de las 
TIC en sistemas presenciales, virtuales o a distancia y se 
han logrado avances sustanciales con su introducción en 
diversas instituciones educativas. Sin embargo, todavía 
quedan muchos asuntos por atender.

CONCLUSIONES
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
se emplean cada vez más en los institutos de tercer ciclo 
del mundo entero. Las TIC se están imponiendo como 
elementos didácticos tanto en los recintos universitarios 
como en los sistemas de educación superior abiertos y a 
distancia. Las instituciones de educación superior tienen 
en las TIC una herramienta clave para cumplir su cometi-
do fundamental hacer avanzar el conocimiento universal. 

En el contexto de la educación superior es donde se debe 
desarrollar en los estudiantes competencias de investiga-
ción, criticidad, trabajo en equipo y la apertura a construir 
la sociedad del conocimiento. La educación tiene una gran 
responsabilidad respecto a la sociedad al formar a profesio-
nales que serán su fuente de productividad e innovación. 

La importancia de las TIC radica en que su aplicabili-
dad y contexto, encuentra en la educación una forma de 

llegar y aportar a la sociedad. La apertura y visión del 
uso de las TIC en educación superior son factor clave del 
futuro de la sociedad. Al igual que en otros ámbitos, el 
de la educación no ha conseguido evolucionar al mismo 
ritmo de la TIC. No obstante, deben evolucionar juntas 
para ser la verdadera columna vertebral del avance de la 
humanidad. 
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo general la valoración del pensamiento estético de José Antonio Portuondo 
(1911-1996), intelectual nacido en la ciudad de Santiago de Cuba, a partir de sus concepciones dentro del debate 
cultural del triunfo de la Revolución Cubana, en el que las divergencias entre las vanguardias artísticas y el realismo 
socialista fueron determinantes para comprender cómo se gestó nuestro pensamiento estético. Las circunstancias 
en que se desarrolló en Cuba pre y post revolucionaria lo llevaron a asumir posiciones abiertas y otras más radicales 
sobre el fenómeno estético, en su desempeño como pedagogo, rector de la Universidad de Oriente y Director del 
Instituto de Literatura y Lingüística de Cuba. A partir del método histórico- lógico y hermenéutico se analizan sus textos 
para desentrañar sus concepciones en torno a lo estético desde el gran humanista, profesor, ensayista y crítico que 
fue. José Antonio Portuondo forma parte de los antecedentes del pensamiento estético en Cuba. Comprender sus 
ideas desde la actualidad significa mirar con sentido crítico nuestra historia y el contexto en el que le tocó desenvol-
verse como intelectual. 

Palabras clave: Pensamiento estético, vanguardias artísticas, realismo socialista.

ABSTRACT

This article aims at assessing the aesthetic thinking of José Antonio Portuondo (1911-1996), an intellectual born in Santiago 
de Cuba city, from his conceptions within the cultural debate of the Cuban Revolution, in which the divergences between 
artistic avant-gardes and socialist realism were decisive in understanding how our aesthetic thinking was conceived. The 
circumstances in which Jose Antonio Portuondo developed his intellectual work, in Cuba both pre and post-revolutionary, led 
him to assume positions, sometimes flexible and other far more radical about the aesthetic phenomenon, in his performance 
as a pedagogue, rector of the Universidad de Oriente and Head of the Institute of Literature and Linguistics of Cuba. His 
literature production is analyzed from the historical-logical and hermeneutical method, to unravel his conceptions around the 
aesthetic from the great humanist, teacher, essayist and critic who he was. José Antonio Portuondo is part of the history of 
the Cuban aesthetic thinking. Understanding his ideas from an updated vision means looking critically at our history and the 
context in which he developed as an intellectual. 

Keywords: Aesthetic thinking, artistic vanguards, socialist realism.
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INTRODUCCIÓN
José Antonio Portuondo fue uno de los intelectuales más 
relevantes del pensamiento estético cubano. Dedicó gran 
parte de su vida a investigar problemas en torno a la esté-
tica y la teoría del arte, marcó así una línea de pensamien-
to en él y muchos de sus contemporáneos como Juan 
Marinello y Carlos Rafael Rodríguez, tuvo como punto 
de partida las diferentes épocas y momentos históricos 
que le tocó vivir y como principio la preocupación por los 
problemas nacionales y el interés por el propio trabajo 
teórico marxista. Así entonces, puede afirmarse que los 
problemas culturales y estéticos son aspectos que llama-
ron su atención.

El pensamiento estético de José Antonio Portuondo, en 
sus diversas aristas, constituye todavía un tema de aten-
ción para los investigadores cubanos. Diferentes autores 
han formado parte de algunos estudios que constituyen 
antecedentes de este análisis. Pedro Pablo Rodríguez, 
Toledo Sande y Cairo Ballester han dedicado textos que 
abordan de manera general los aspectos teóricos de su 
pensamiento. 

El investigador Rojas Gómez como parte de uno de los 
proyectos emprendido por el grupo de investigación so-
bre Pensamiento Filosófico Cubano y Latinoamericano de 
la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, publicó 
un acápite dentro del volumen La condición humana en 
el Pensamiento III, argumentó varios aspectos de la vida 
y la obra de Portuondo. Un grupo de investigadores en el 
2006 rinde homenaje a Portuondo al cumplirse una dé-
cada de su fallecimiento. Estos artículos aparecen publi-
cados en la Revista de la Biblioteca Nacional José Martí, 
por personalidades de la cultura cubana como Acosta 
Cristóbal; Toledo Sande; Leal y Botalín.

En Santiago de Cuba se realiza en el 2011 la mejor eviden-
cia de un esfuerzo común por rendir tributo a Portuondo, 
se publica el libro José Antonio Portuondo. Magisterio y 
heroísmo intelectual en conmemoración al centenario de 
su natalicio, coordinado por los profesores Carcassés y 
Escalona Chádez, predominan las aportaciones testimo-
niales de personas que, en diversas etapas, compartie-
ron labores y saberes con el relevante intelectual. 

Analizar el pensamiento estético de José Antonio 
Portuondo Valdor desde el debate entre las vanguardias 
artísticas y el realismo socialista resulta necesario para 
comprender la historia del pensamiento estético cuba-
no, sus aciertos y desaciertos en franca conciliación con 
Pogolotti (2015, p.145) cuando expresa que “hay que 
mirar a la vez hacia adentro y hacia afuera, así como es-
tudiar el presente y el pasado. El examen franco de los 

errores constituye una fuente de aprendizaje”. Por ello, la 
intención de este escrito va dirigida a homenajear el pen-
samiento estético de José Antonio Portuondo, cuando se 
cumplen en el 2016 veinte años de su deceso.

DESARROLLO
El siglo XX se caracteriza en el orden filosófico y político, 
entre otros, por una explosión de las artes en sus diver-
sos ismos. El arte recurre a lo amorfo, a lo disonante, a lo 
rechazado, con el deber de profundizar en todas las ma-
nifestaciones de-formadas y desfiguradas de una verdad 
dolorosa (Bodei, 1998).

Lo estético asociado a lo bello, a lo puro, a lo artístico 
impuesto por los centros de poder, comenzó a redescu-
brirse dentro de este siglo XX y a compartir espacios de la 
vida cotidiana del hombre, desbordándose y adquiriendo 
en este contexto una importancia notoria.

El pensamiento estético cubano no estuvo desvinculado 
de la herencia moderna. A todo esto contribuyó el lugar 
que ocupaba Cuba hasta 1959 como país dependiente, 
colonial y subdesarrollado, por lo que la conformación de 
valores y conceptos se realizaron desde la visión frag-
mentada de que la estética se ocupaba solo de los asun-
tos de la belleza y el arte, asume conductas, maneras 
de pensar, visiones aprobadas desde Occidente, cons-
tituyéndose lo estético en un sistema de conocimientos 
presentado como universal, cuando lo que hace es gene-
ralizar las prácticas y deseos de una porción de la huma-
nidad que concluye en el espíritu su hazaña económica y 
política terrenal (Sánchez Medina, 2014). 

En la actualidad existe una intención en los estudios cu-
banos1 sobre este saber, por revertir la mirada eurocén-
trica por una propia, que reconozca las tradiciones y ri-
queza del pensamiento latinoamericano y su importancia 
en la construcción de nuevos modelos emancipatorios. 
En la conformación del pensamiento estético cubano, no 
se pueden obviar los contextos históricos y lo que cada 
uno de ellos significó en su momento. Así, los años 60 del 
siglo XX fueron decisivos para determinar las concepcio-
nes estéticas que asumieron los intelectuales cubanos, 
que si bien se gestaron desde décadas anteriores, en 
este período alcanzaron su consolidación. 

1 Un espacio importante en este sentido lo constituye el hacer teórico 
del Grupo de Investigaciones sobre Estética perteneciente al Instituto 
de Filosofía de La Habana. Desde sus inicios este grupo ha insistido en 
mirar desde el pensamiento marxista los disimiles discursos que sobre 
lo estético han tenido lugar tanto en la teoría Euroccidental como en 
Latinoamérica y Cuba. El rescate del pensamiento estético cubano ha 
sido uno de sus objetivos para poder dilucidar, entre otras cuestiones, 
de dónde venimos y hacia dónde vamos. 
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El debate sobre las vanguardias artísticas y el realismo 
socialista constituye un ejemplo importante. La herencia 
de la estética marxista de la Europa del Este constituye un 
punto de referencia para comprender la estética cubana 
de la segunda mitad del siglo XX. Dentro de esta polémica 
se encuentra Portuondo Valdor, uno de los intelectuales 
más significativos del siglo XX cubano, en su pensamiento 
estético se aprecia una indagación sobre los fenómenos 
culturales y estéticos que afectan a Cuba antes y después 
del período revolucionario.

Los diversos ismos llegan a Cuba como expresión artísti-
ca, en primer orden, y de abandono a las formas tradicio-
nales de representación. Algunas de las tendencias como 
el cubismo, el expresionismo y el propio abstraccionismo 
asumen en mayor o menos medida, formas abstractas 
de recrear la realidad. La abstracción por sí misma se 
convierte en una referencia que ha interferido de forma 
decisiva el valor de las demás tendencias. 

El quehacer plástico cubano desde inicios del siglo rompe 
con los esquemas tradicionales y académicos provenien-
tes de la Academia San Alejandro. Se destacan figuras 
como Víctor Manuel, Marcelo Pogolotti, Carlos Enríquez, 
Jorge Arche, René Portocarrero, Amelia Peláez, Wifredo 
Lam, a los que Portuondo Valdor conoce en exposiciones 
durante su estancia como estudiante en La Habana. Esto 
le permite tener un conocimiento crítico sobre la obra de 
los pintores vanguardistas cubanos y sobre escultores 
como Mateo Torriente y Rita Longa.

Precisa la investigadora Gómez Haro (2001), en su estu-
dio sobre el papel que México desempeñó en el terreno 
de las artes plásticas en todos los países del Caribe, in-
cluida Cuba, que en mayo de 1927 la Exposición de arte 
nuevo en La Habana marca el inicio de la modernidad 
cubana y el reconocimiento público de una vanguardia. 
De esta manera el arte moderno en Cuba ha sido historia-
do a partir de tres momentos: esa primera generación; un 
segundo momento hacia 1937, conformado por un gru-
po que también incluye esta muestra; y la tercera, hacia 
1953 con la irrupción de la abstracción en el escenario 
plástico nacional. 

El reconocimiento simbólico de las vanguardias propició 
que, hacia mediados de los cincuenta, el ambiente artís-
tico habanero se volviese más competitivo y que tanto el 
gobierno como las instituciones privadas prestasen más 
atención a las artes visuales (Menéndez Conde, 2009).

La actividad expositiva era ya plena en junio de 1953 
(Bueno, 1953) y durante los años 50 los abstraccionistas 
se benefician de proyecciones con la obra de Wilfredo 

Lam y otras exposiciones de carácter internacional.2 En 
este período, ocurren cambios significativos en la pintu-
ra, que se aproxima hacia un estilo cercano a la abstrac-
ción geométrica. De manera general, el abstraccionismo 
como corriente expresiva incide notablemente en la plás-
tica cubana de la época. Portuondo Valdor (1963b, p.15), 
al referirse a la abstracción expone: “el arte tiene también, 
como la química-física, sus investigaciones electronuclea-
res y, más que ella, aspira a crear nuevos elementos sobre 
la ruina o la combinación de los ya conocidos”.

En tal sentido, el óleo Peces (1958), de una artista como 
Amelia Peláez, deja ver una manera prevaleciente hacia 
la geometría, aunque mantiene inalterable la esencia de 
su estilo (Cobas Amate, 2011). Tal como señala Portuondo 
Valdor (1968), “la abstracción en Amelia es fundamental-
mente concreción de esencias cubanas, visión de nues-
tra realidad fundada en el color crudo, en las formas que 
proliferan, se entrelazan, invaden con ímpetu tropical la 
existencia cotidiana, creando una atmósfera mágica que 
confiere a las formas habituales, a las cosas cotidianas y 
vulgares costureros, peces, frutas, jarrones, muebles, una 
personalidad de excepción”.

Antes del triunfo de la Revolución Cubana, Portuondo 
Valdor entendió la abstracción como insurgencia de 
los artistas plásticos. En este sentido, su visión consis-
te en hacer notar cómo los jóvenes artistas no estaban 
de acuerdo con las circunstancias y cómo ante esta ex-
ponían su inconformidad. Así lo expresa en el texto Una 
exposición insurgente, de 1954 que forma parte de una 
serie de escritos que recoge en Estética y Revolución.

“Los jóvenes artistas, disgustados con las circunstancias 
en que viven, renuncian a mirarlas con los sentidos corpo-
rales que les dan la apariencia cotidiana de las cosas [...] 
Tenemos que entender, frente a las obras de los jóvenes 
artistas, lo que ellas expresan de inconformidad, de insur-
gencia frente a la realidad presente”. (Portuondo Valdor, 
1963b, p.15) 

En esto resulta claro que para Portuondo Valdor (1963b, 
p.15), la abstracción protagonizaba una hostilidad hacia 
el poder, una inconformidad con las circunstancias, que 
llevan a los artistas a sentirse “encarcelados en la crisis 
de sus circunstancias históricas”. 

Es este un primer Portuondo Valdor en el que persiste la 
unidad entre formas avanzadas del arte y la inconformi-
dad social del artista, argumenta cómo el arte abstracto no 

2 Wifredo Lam, alcanza notable prestigio con la exposición Modern 
Cuban Painters, inaugurada en el MOMA (1944). Entre 1945 y 1946 se 
celebraron muestras colectivas de pintores cubanos en Haití, la Unión 
Soviética, México y Argentina. 
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era una moda importada, sino una genuina expresión de 
las angustias nacionales (Portuondo Valdor, 1963a,p.23). 
En estas primeras etapas de su vida deja claro que el arte 
no tiene por qué afiliarse a una escuela pictórica, a una 
línea determinada estricta a seguir. 

Así refiere en las palabras al catálogo de una exposición 
de Amelia Peláez en 1943: “un hombre frente a unos cua-
dros, y lo que estos le dijeron a su sensibilidad, sin previos 
compromisos. Sin intención, tampoco, de hallarle a la pin-
tura parentescos ilustres. No diremos, porque no nos in-
teresa en esta oportunidad, lo que puedan deberle estos 
cuadros a Picasso, a Modigliani, a Braque o a Juan Gris. 
Diremos, en cambio, lo que nosotros le estamos debiendo 
a ellos y la lección que nos dan”. (Portuondo Valdor, 1943, 
p.6)

Sus concepciones respecto al abstraccionismo comien-
zan a cambiar en el año 1955 y luego con el triunfo de 
la Revolución Cubana y la polémica desatada sobre el 
arte abstracto y el artista comprometido. Se concuerda 
con Menéndez Conde (2009), que era este un debate 
que segregaba artificialmente al arte abstracto del resto 
de los exponentes de la vanguardia cubana. Convertía 
las creaciones no-figurativas en un foco de atención y en 
una concepción estética que habría que poner en tela de 
juicio. 

La formulación misma de la pregunta sobre el compro-
miso político del arte abstracto, independientemente de 
cuál fuese su respuesta, afirmaba la posición subalterna 
de las tendencias no-figurativas. Así entonces en 1955, 
Portuondo Valdor (1963a, p.239), se pregunta si no ha-
bía llegado el momento de una vuelta a la realidad cir-
cundante y de una expresión del “dolor de la tierra y sus 
criaturas”. 

En estos textos referidos en Estética y Revolución hace 
Portuondo Valdor la pregunta sobre el compromiso social 
de la abstracción.3 Si bien un año antes concibió la misma 
como un gesto de inconformidad hacia el presente, aho-
ra lo veía como una evasión de la realidad y una actitud 
cómplice con esta realidad. Es el triunfo de la Revolución 
Cubana lo que va a determinar afirmaciones en Portuondo 
Valdor sobre el arte abstracto en contraposición al reflejo 

3 ¿Por qué han marchado nuestros pintores y escultores, siguiendo la 
línea de la Escuela de Paris, hacia una completa abstracción, hacia 
una deliberada prescindencia de la realidad circundante, ignorando 
la más cercana influencia del realismo mexicano, situado en el polo 
opuesto de París? ¿Por qué ha prendido y prospera con tanta fuerza el 
arte no figurativo entre nosotros, cuando apenas hemos empezado a 
ver la realidad que nos circunda? ¿Qué relación hay entre este proceso 
de la plástica cubana contemporánea y el desarrollo histórico de nues-
tra nación en los últimos treinta años? (Portuondo Valdor, 1963a,p.22)

de la realidad y de la búsqueda de la nueva expresión 
estética.

Como bien señala Álvarez Pitaluga (2010, p. 76): “una ver-
dadera refundación de la cultura cubana inauguró 1959. 
En su doble acepción, artística y social, fueron profunda-
mente repensadas desde las maneras de pintar, decir y 
componer, hasta las asunciones cotidianas del vestir, ha-
blar y determinados patrones sexuales del sujeto común”.

De tal forma, los artistas abstraccionistas, que ya se 
habían opuesto abiertamente al gobierno de Batista, 
reclamaron el derecho de ser la expresión de la nueva 
ideología revolucionaria. Su participación en la exposi-
ción “antibienal” reafirmaba esta condición de protesta 
frente al régimen existente. Según la interpretación de 
Portuondo Valdor (1986, p. 102) “esto no era admisible 
desde un punto de vista correctamente marxista. Al crear-
se una nueva conciencia, era lógico que surgiera un arte 
nuevo, distinto. (…) Lo correcto, en buena dialéctica, era 
que el arte socialista, el arte de la etapa socialista, debía 
surgir como negación de aquella negación (…). Esto que-
ría decir que la nueva conciencia, la nueva situación, tenía 
que reclamar, a su vez, una nueva expresión que debe 
nutrirse de los elementos de los anteriores, como síntesis 
dialéctica de ellas”. 

Esta polémica condujo a Portuondo Valdor a asumir posi-
ciones erradas al interpretar el arte de vanguardia y otras 
que hablan de un pensamiento diverso y certero en las 
nuevas circunstancias en que se desarrollaba la nación 
cubana. En su texto Sobre la Estética Marxista Leninista, 
Portuondo Valdor (1986g, p.39), trata entre otros, el “pro-
blema del famoso realismo socialista”. Hace una crítica 
al realismo del siglo XIX como limitado a denunciar una 
desagradable realidad, pero sin darle salida a los pro-
blemas de la misma. Expone cómo “es indudable que las 
artes plásticas soviéticas, en su mayoría, con las inevita-
bles excepciones, mantienen una posición conservadora, 
de vuelta a un concepto del realismo mucho más limitado 
del siglo XIX”. (Portuondo Valdor, 1986g, p.38) 

En este sentido, resultan válidas las palabras referidas 
por Sánchez Medina & Pino Rodríguez (2003), cuando 
expresan que en tiempos del socialismo real el objeto de 
la estética se aborda desde una incomunicación tautoló-
gica que hizo incomprensibles y opacos aquellos térmi-
nos cuyo fin último debía ser el de fungir como orientado-
res del accionar operativo en la creación de la sociedad 
nueva.

De acuerdo con la concepción de Ernesto Guevara acer-
ca del hombre nuevo y del mejoramiento humano, que-
ría lograr Portuondo Valdor con su idea de realismo so-
cialista que se concibiera un arte nuevo, en las nuevas 
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condiciones. Sin embargo, en ocasiones tuvo una visión 
reduccionista cuando ejerce su crítica al abstraccionismo 
y demás corrientes artísticas porque respondían para él 
al arte de la sociedad capitalista, al arte enajenado, aun 
considerando que el arte abstracto no se debe calificar 
“de arte burgués, de arte decadente”. (Portuondo Valdor, 
1986d, p.102) 

Fue consciente de los errores cometidos por la estética 
marxista, Portuondo Valdor (1986a, p.58), que “frente al 
creciente abstraccionismo del arte contemporáneo, (…) 
opuso primero una desaforada defensa del realismo, es-
pecialmente del “realismo socialista”, que, de una catego-
ría estética perfectamente válida en Gorki, había pasado 
a ser un estrecho cartabón político en manos de Zhdanov 
y de Kruschov”. 

Pero el realismo socialista fue más que eso, en el plano 
de las ideas estéticas intentó (y consiguió) deformar la 
realidad tras una apariencia apartada de elementos ne-
gativos, de errores, pintada de un idílico color de rosa. El 
ser consciente de estos errores le permite considerar aún 
con sus limitaciones: “y eso es lo que tiene que decirnos 
el realismo socialista, que no es solamente la imaginación 
del mundo futuro, la pintura de los personajes buenos que 
van a surgir en el mundo socialista, y sobre todo, en el 
comunismo. No; se trata de reflejar todo ese intenso movi-
miento que es el producto histórico-social de la dialéctica 
del hombre con sus circunstancias”. (Portuondo Valdor, 
1986g, p.42)

No se declara Portuondo Valdor (1986c), en ninguna eta-
pa de su vida defensor del realismo socialista.4 Sin em-
bargo, hace referencia a este en su obra, oponiéndolo 
al abstraccionismo o las formas de vanguardia. Expresa 
“nosotros creemos que el realismo es, ante todo, una ca-
tegoría histórica que designa el estilo de una determina-
da época, caracterizado por los rasgos señalados por 
Engels: exactitud en los detalles y presentación de los 
caracteres típicos en circunstancias típicas”. (p.440)

Si bien considera que la obra de arte a partir de 1959 
debe ayudar a las nuevas circunstancias sociales, en 
defensa de los viejos sociologismos, cree también que 
esto no debe ser un acto forzado, sino que debe fluir ante 

4 En entrevista realizada por Emilio Bejel se pregunta a Portuondo:
-A pesar de su libro “Concepto de la poesía”, y sus declaradas deudas 
con Alfonso Reyes, Pedro Henríquez Ureña y otros teóricos de diversas 
posiciones ideológicas, existe todavía en algunos círculos especial-
mente en el extranjero, la idea de un Portuondo defensor implacable 
del realismo socialista. ¿Cómo respondería usted a esa concepción 
que se tiene de su actitud teórico política? 
- A mí lo que me parece que hay una tremenda falta de información, 
porque bastaría haber seguido la producción mía para darse cuenta 
de que eso no es así.” (Bejel, 1991)

las nuevas necesidades del artista de recrear su nueva 
realidad. Este reduccionismo sociológico lo hace llevar a 
expresar: “las formas y soluciones de la nueva expresión 
estética no están dadas de antemano ni habrán de impo-
nerse por decreto, y el deber de los artistas es hallarlas 
por sí mismos, libremente. Lo que es imposible afirmar, 
desde ahora, es que, así que como el abstraccionismo se 
produjo como negación, como antítesis, frente a lo concre-
to sensible, la nueva expresión estética de la nación para 
sí, verdadera ‘negación de la negación’, se ha de oponer al 
abstraccionismo”. (Portuondo Valdor, 1986b, p.80) 

Opone lo abstracto a lo concreto sensible, en un intento 
anquilosado por explicar argumentos expuestos por las 
tesis del realismo socialista. No obstante, además refie-
re que “no conviene olvidar que lo abstracto es también 
una categoría estética, con tanta validez como lo concreto 
sensible, y por tanto el deber del esteta y del crítico es 
explicarlo y no siempre condenarlo”. (Portuondo Valdor, 
1986c, p.440) 

Existe una diferencia entre las palabras de Portuondo 
Valdor expresadas en el año 1962 en el fórum de la crítica 
organizado por la UNEAC: “es posible que haya algunos 
pintores abstractos, algún músico concreto, etcétera, cuya 
obra no nos guste y efectivamente merezca ser conside-
rada negativa, pero negar en redondo, totalmente esto, 
atribuyendo ya inmediatamente un calificativo de burgués 
y se acabó, esa es una posición errada, es una equivoca-
da aplicación de las categorías marxista- leninistas vis-
tas por una pupila completamente burguesa”. (Portuondo 
Valdor, 1986e, p.408) 

Por eso comenta jocosamente lo que le ocurrió a Mariano,5 
su sorpresa al ver cómo una guía de museo, frente a un 
cuadro del pintor, esencialmente abstracto, le decía a quie-
nes la escuchaban que en ese cuadro se mostraba la lu-
cha de la Revolución contra el imperialismo. Mariano, que 
estaba presente según Portuondo Valdor (1986d, p.124), 
“veía como aquella pobre gente trataba de encontrar al im-
perialismo y a la Revolución, que no estaban por ninguna 
parte, que él no había pintado de ninguna manera”. 

Luego expresa también su concepción de realismo socia-
lista, algo tan simple y tan apegado a la realidad cotidiana 
del hombre como “cantar a las cosas bellas de la vida, al 
amor, a una mujer hermosa, etcétera. Todo tiene cabida en 
la producción socialista, todo depende de la oportunidad, 
del momento más adecuado y de la forma en que se rea-
lice”. (Portuondo Valdor, 1986f, p.389) 

5 José Mariano Manuel Rodríguez Álvarez, miembro de la llamada Es-
cuela de Pintura de La Habana, participante del Salón de Mayo de La 
Habana en julio de 1967. Es allí en ese salón donde ocurre la anécdota 
que narra Portuondo. 
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Pese a estos destellos, olvida Portuondo Valdor, en su 
idea por vincular las ideologías políticas y estéticas en 
una politización de la estética y por explicar la importan-
cia de no divorciarlas una de otras que “arte y realidad, 
como la estética y lo cotidiano, han estado y están total-
mente imbricadas, y no por la voluntad explícita o “com-
promiso social” del artista políticamente correcto, ni por 
hacer patente una ideología, sino porque no hay un más 
allá de la realidad ni una estética que no emerja en prime-
ra instancia de lo cotidiano”. (Mandoki, 2006, p.18) 

De tal manera, no existe la necesidad real de imbricarla 
una con la otra si ya de hecho están ligadas. Entonces, si 
el arte es de evasión o de reflejo de la realidad, es un arte 
comprometido con la realidad del artista: “Aun cuando el 
arte se manifieste como un dispositivo de evasión (el arte 
hollywoodense) o de emancipación (que intentó promo-
ver la Escuela de Frankfurt) sigue estando fatal e irreme-
diablemente inmerso en la realidad precisamente como 
índices en su evasión o afán de emancipación desde lo 
real”. (Mandoki, 2006, p.18) 

Los análisis hechos en Cuba dieron lugar a erróneas inter-
pretaciones sostenidas en la segunda mitad del pasado 
siglo. En 1984, en las Palabras a la I Bienal de La Habana 
se aprecia un Portuondo Valdor conforme con los artistas 
jóvenes y con el arte surgido después de la Revolución, 
que no niega la influencia europea y norteamericana en 
las creaciones, ni niega los grandes artistas de Cuba. 
Sus presupuestos anteriores, en la décadas del sesenta y 
setenta hacen cuestionarse al investigador Miguel Rojas 
porque excluía o no daba cuenta “de obras trascenden-
tes de abstractos cubanos como Wilfredo Lam o Víctor 
Manuel, que todavía vivían y creaban. O las nuevas ge-
neraciones de pintores y plásticos que han incursionado 
creadoramente en el llamado arte abstracto o no figurati-
vo, dentro del acaecer de la Revolución”. (Rojas Gómez, 
2014) 

Sin embargo, en estas palabras expone Portuondo Valdor 
(1984), su admiración por Lam, y la herencia de Cuba 
del arte europeo y norteamericano: “los jóvenes creado-
res, surgidos después del triunfo de la Revolución – lo re-
velan sus obras aquí expuestas- han sabido aprovechar 
la herencia cultural de las generaciones anteriores, las 
europeas y norteamericanas, de la “investigación artísti-
ca” y las latinoamericanas impulsadas por la Revolución 
Mexicana, sin olvidar que en el proceso universal del arte 
contemporáneo nuestra América produjo creadores de 
primera magnitud y uno de ellos fue hijo de Cuba: Wilfredo 
Lam”. (p, 6) 

El hecho de reconocer una vez más el arte como parte de 
nuestras angustias nacionales, como ya lo había hecho 

en 1954 reconociendo la herencia de Occidente para 
ese arte, hace pensar que en 1984, reconoció Portuondo 
Valdor (1984), los deslices que tuvo en el pasado. Las 
siguientes palabras lo demuestran: “la exposición puso 
de manifiesto una poderosa fuerza vitalizadora en nuestra 
América, que se independiza, investiga, crea: aprovecha 
el desarrollo expresivo de Occidente, que es parte irre-
nunciable de nuestra herencia cultural, pero lo vincula a 
una certera indagación de nuestras raíces continentales 
y lo compromete en la expresión de nuestras angustias y 
nuestras esperanzas”. (p, 7) 

CONCLUSIONES
Las consideraciones de José Antonio Portuondo respecto 
a lo estético, no estuvieron desvinculadas de su contex-
to sociopolítico. El debate de las vanguardias artísticas 
y el realismo socialista constituyó fundamento teórico de 
las concepciones culturales y estéticas contenidas en 
su pensamiento. Desde su condición de crítico literario, 
profesor y ensayista profundizó en obras de la literatura 
universal que le permitieron tener una visión amplia con 
un compromiso hacia su generación y su país, determi-
nado por sus concepciones marxistas. Si bien sus ideas 
se vieron permeadas por un marxismo más ortodoxo que 
demeritó en ocasiones la producción artística proveniente 
de Occidente, su amplio conocimiento y su profundo hu-
manismo lo hicieron encontrar la vía para imbricar al suje-
to con su entorno y al artista con el compromiso social en 
pro de construir una sociedad más justa.
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RESUMEN

La educación superior está comprometida con el desarrollo de las destrezas y habilidades que permitan a los profesio-
nales gestionar la calidad de la producción y los servicios que se necesitan para competir a nivel mundial. Para lograrlo 
es preciso formarlos en los requerimientos científicos y tecnológicos de una sociedad globalizada que demanda un 
conocimiento integrador y garantice la equidad y el acceso. En los últimos años la presencia de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje ha generado un cambio en la manera 
de concebir las prácticas educativas y esa impronta comienza a considerarse una exigencia en cada contexto educa-
tivo. En este trabajo se reflexiona desde el punto de vista teórico acerca de la sinergia que caracteriza este proceso y 
delinea la orientación del cambio en las prácticas docentes en Ecuador, a partir de las demandas del actual régimen 
académico y las precisiones del modelo pedagógico y didáctico universitario. Las ideas que se presentan se asumen 
como apuntes para un debate que reclama cada día una mayor participación de los docentes. 

Palabras clave: Educación superior, tecnologías de la información, prácticas educativas.

ABSTRACT

Higher Education is committed to developing skills and abilities which enable professionals to manage production and ser-
vices of necessary quality to compete globally. To achieve this, it is essential to train them in the scientific and technological 
requirements of a globalized society which demand an integrative knowledge and guarantee equity and access. In recent 
years, the presence of information and communication technologies in the teaching-learning processes has led to a change 
in the conception of educational practices, and this mark begins to be considered a demand in each educational context. 
In this paper, it is reflected about the synergy theory which characterizes this process and it is outlined the orientation of the 
teaching practices change in Ecuador, based on the demands of the current academic system and the regulations of the 
university pedagogical and didactic model. The ideas presented are assumed as notes for everyday debate which demands 
greater teacher participation. 

Keywords: Higher Education, Information Technologies, educational practices.
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INTRODUCCIÓN 
El siglo XXI se caracteriza por la racionalidad científica y 
tecnológica en la cual la ciencia y la tecnología han con-
quistado los distintos ámbitos de la vida, transformando el 
modo de pensar, de sentir y actuar mediante la utilización 
de modelos de enseñanza- aprendizaje, ajustados a las 
características de la sociedad del conocimiento y de la in-
formación, en la que la incorporación de las nuevas tecno-
logías en el diseño curricular, prioriza la formación de las 
competencias que necesitan los estudiantes para integrar-
se de forma activa en la sociedad y en el mundo laboral.

La educación del siglo XXI está llamada a avanzar en la 
dirección (y la velocidad) adecuada para enfrentar los di-
versos desafíos y oportunidades que ofrece la sociedad 
del conocimiento. Por ello, se puede postular que debe 
existir una estrecha relación entre aprendizaje, generación 
de conocimiento, innovación continua y uso de las nuevas 
tecnologías. En este sentido, sería interesante compren-
der en qué medida las Tecnologías de Información y las 
Comunicaciones (TIC) han contribuido a la reconfiguración 
de este escenario (Casas Armengol, 2005).

En los últimos años la repercusión del uso de las TIC tien-
de a extenderse rápidamente en el mundo actual, tanto 
en la economía, como en la educación, recomiendan la 
introducción de la informática y las telecomunicaciones 
en la educación, ponen énfasis especial en la necesidad 
de rediseñar los contenidos de la enseñanza para que 
permitan ser utilizadas en los procesos formativos. 

Esta posición marca la orientación de las instituciones 
educativas de todos los niveles educativos, pero incorpora 
las TIC como recurso estratégico para la transformación 
educativa y social desde la cual se generen las condicio-
nes necesarias para que todos puedan acceder a la edu-
cación y puedan brindar al estudiante la oportunidad de 
comprometerse con su desarrollo y el de sus semejantes. 

Desde esta posición la educación debe reconceptualizar 
el aprendizaje para concebirlo como el resultado de la 
construcción activa del sujeto sobre el objeto de aprendi-
zaje, mediado por el uso de las TIC, pues se afirma que 
se requiere entonces de la formación de estudiantes acti-
vos, que sea capaz de seguir aprendiendo y permita que 
este no pueda quedar excluido del sistema de relaciones 
culturales y laborales en particular. 

En lo específico, este nuevo modo de ver el proce-
so de formación ha llegado a la universidad y ha 
sentado bases para un cambio en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje sobre todo en lo referen-
te a la organización, el escenario y recursos que 

permiten la utilización de la TIC en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje. 

Esta preocupación está regulando la elaboración de 
estrategias institucionales en las universidades en 
Ecuador, pero ha puesto mayor atención en satisfa-
cer la disponibilidad de tecnología de la información 
y las comunicaciones, que en la reflexión acerca 
del cambio y la innovación durante el proceso de 
enseñanza- aprendizaje. 

Esta posición adjudica relevancia al análisis presentado en 
este trabajo, en el análisis de las concepciones acerca de 
los procesos didácticos en la universidad, en el marco de 
los cambios de la educación del siglo XXI, se enfatiza lo 
referente a la posición del docente, del estudiante y la con-
cepción metodológica, que en correspondencia con los 
cambios de espacios temporales, deben primar en este 
proceso. Se intenta aportar a la estimulación de actitudes 
y de la responsabilidad de docentes y estudiantes ante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje que asume las TIC 
como exigencia para desarrollar aprendizajes para la vida.

DESARROLLO 
Uno de los retos de la educación universitaria se re-
laciona con la renovación de los modos de enseñar 
y aprender. El aprendizaje en las universidades debe 
concebirse como resultado de la construcción activa del 
estudiante desde la interconectividad que propician los 
diferentes entonos de aprendizaje que se sustentan en la 
utilización de las TIC. Esta situación incorpora una defini-
ción de contenido de la enseñanza, mucho más amplio 
en los que se puedan hilar los saberes científicos, tecno-
lógicos, así como aquellos que se realicen con la práctica 
profesional y social. 

Estos temas son habituales en las discusiones pedagógi-
cas sin que aún se tenga claridad en cómo resolver esos 
problemas. Sin embargo, existe consenso en que la utili-
zación de las TIC en el proceso de enseñanza- aprendi-
zaje resulta esencial para dinamizar el cambio educativo 
que debe tener este proceso desde el punto de vista or-
ganizativo  y metodológico. 

En este marco es recurrente que los planteamientos cur-
sen desde las diferentes modalidades que se han instau-
rado en el contexto de la educación superior, la utiliza-
ción de las TIC se vincula a los enfoques mediadores del 
aprendizaje para buscar la interdisciplinaridad y la globa-
lización del conocimiento científico que caracteriza a este 
siglo. Se asume como una competencia que centra la 
atención en el dominio de la información y la reducción de 
los espacios y tiempos en que se genera el aprendizaje y 
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se gesta una cultura de innovación que otorga relevancia 
a la interacción entre comunidades e investigadores de 
diferentes partes del mundo.

Esta posición explica el interés por sistematizar las ideas 
en torno a las TIC, sus posibilidades educativas y los retos 
que se asumen al integrarlas en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje en el contexto universitario. Son entendi-
das como el conjunto de tecnologías que se necesi-
ta para la gestión y transformación de la información 
y en particular el uso de ordenadores y programas 
que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y 
recuperar esa información. 

Se identifican con los medios de comunicación y de 
tratamiento de la información que van surgiendo de 
la unión de los avances propiciados por el desarrollo 
de la tecnología electrónica y las herramientas con-
ceptuales, conocidas y de otras que van desarro-
llándose como consecuencia de la utilización de las 
tecnologías y del avance del conocimiento humano.

Se presentan como la integración de la informática 
y las telecomunicaciones. Se incluyen en las TIC los 
satélites destinados a la transmisión de señales tele-
fónicas, telegráficas y televisivas; la telefonía a partir 
del surgimiento de la señal digital; el fax, el modem; 
por la fibra óptica, la multimedia, las redes locales 
y globales (Internet), los bancos interactivos de in-
formación, los servicios de mensajería electrónica, 
televisión de libre señal y por cable.

Las TIC constituyen el conjunto de tecnologías inte-
gradas y complementadas en un sistema que per-
mite la adquisición, producción, almacenamiento, 
tratamiento, comunicación, registro y presentación 
de información en diferentes formatos. Estas carac-
terísticas han llevado a desplegar un cambio en la 
interacción entre el que enseña y el que aprende, 
pues la clave en este proceso está asociada a la 
formación interactiva, telemática, desde la cual, se 
instaura un proceso de reflexión sobre las posibilida-
des crecientes de estas en la educación.

La selección de las TIC se ajusta a las necesidades 
y disponibilidad de tiempo individual, teniendo en 
cuenta que para su aplicación se requiere de dis-
ciplina, organización y administración del tiempo 
libre; con su utilización se desarrollan habilidades 
técnicas y cognitivas diferentes y obliga a tener res-
ponsabilidad para el logro de los objetivos propues-
tos. Es consecuencia de una alta motivación de las 
personas involucradas en comunidades virtuales de 
aprendizaje, es la suma de los actores del proce-
so: los estudiantes, docentes o tutores, contenidos, 

libros, apoyos didácticos, medios (Gallego, 2002; 
Casas, 2010).

Sin embargo, las TIC por sí mismas no tienen sig-
nificado educativo, deben ir acompañadas de un 
modelo pedagógico innovador y creativo que le dé 
sentido a su utilización, que de manera continua 
se renueve y transforme con propuestas ajustadas 
a las necesidades del nuevo siglo, que respondan 
a los cambios de paradigmas educativos, a la glo-
balización, a la sociedad del conocimiento, a la de-
mocratización de la educación, a la formación para 
toda la vida (Bustamante, Salvatierra & Argueta, 2014).

Con la integración de las TIC a la educación el pro-
blema del aprendizaje radica en la expresividad y la 
diversificación de los códigos utilizados para repre-
sentar la información en los medios de enseñanza; 
integra textos, gráficos y lenguaje audiovisual y pic-
tórico, proporcionados por sistemas multimedia; da 
respuesta a problemas de motivación y rendimien-
to del alumnado (Escontrela Mao & Stojanovic Casas, 
2004). 

Para utilizar las TIC en la educación se necesita de 
una plataforma interactiva, definida como un siste-
ma que sirve de base para hacer funcionar deter-
minados módulos de hardware o de software con 
los que es compatible. Dicho sistema está definido 
por un estándar alrededor del cual se determina una 
arquitectura de hardware y una plataforma de soft-
ware, incluye entornos de aplicaciones: plataformas 
virtuales o entornos de aprendizaje que tienen la 
función de crear, administrar y gestionar de manera 
flexible los contenidos. Estas herramientas que se 
han desarrollado en el ámbito educativo, le otorgan 
interés pedagógico, pues generan una educación 
personalizada y adaptada a todos los perfiles y de-
mandas (García, 2007; Casas, 2010).

En su constante desarrollo, la incorporación de estas 
plataformas en el ámbito educacional, no solo deben 
centrarse en la inclusión de los materiales educati-
vos, sino también en el trabajo colaborativo que fo-
mentan estos entornos, así como en habilidades di-
dácticas que se puedan generar con su aplicación. 
Sobre todo, es preciso tener en cuenta que estos 
espacios disponen de diferentes tipos de herramien-
tas: de contenidos, de comunicación, de evaluación 
y seguimiento, las cuales son imprescindibles para el 
aprendizaje de los estudiantes, permiten crear conte-
nidos adaptados a objetivos, procedimientos y resul-
tados definidos y colaborar con otros usuarios (Badillo 
Mendoza, 2011; Salinas, 2011).
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En general, desde la integración de las TIC se constru-
ye un andamiaje educativo, que permite la construcción 
del conocimiento con modalidades abiertas y a distan-
cia que no requieren de aulas, permiten un alto grado de 
flexibilidad; los métodos de aprendizaje son interactivos, 
basados en hipermedia e hipertexto y posibilitan al estu-
diante opciones para acceder y manejar otros tipos de 
recursos básicos para aprender de manera autónoma. 
Las herramientas de comunicación entre profesor y estu-
diante, entre usuarios, propician la retroalimentación y la 
interactividad, estimuladas a través de wikis, blogs, foros.

Las ventajas de la integración de las TIC en los procesos 
de aprendizaje se asocian al abaratamiento de los costos 
de desarrollo de programas, por la manera sencilla de 
crear materiales para ser utilizados en línea y permitir la 
utilización de otras herramientas para el trabajo en grupo, 
crean sistemas de ayuda y fomentan la autoevaluación y 
herramientas de administración. 

Enseñar y aprender bajo el influjo de las TIC en la univer-
sidad, demanda el dominio de competencias necesarias 
para que docentes y estudiantes aprovechen las oportuni-
dades del aprendizaje continuo. Exige nuevas formas de 
organización didáctica en las que es esencial reajustar la 
comunicación, la distribución de las relaciones espacio-
temporales en correspondencia con las exigencias de las 
actividades de enseñanza y aprendizaje en el contexto 
universitario. Es preciso detenerse en la comprensión de 
las exigencias. 

El conjunto de transformaciones que designa el siglo XXI 
ha estado marcado por una cultura que dejó atrás mu-
chos supuestos pedagógicos estandarizados acerca de 
cómo enseñar y aprender y facilitó el proceso de instau-
ración del aprendizaje mediado por las TIC, como una 
oportunidad para generar nuevas posibilidades de acce-
so, consolidación, contextualización y apertura del cono-
cimiento científico, tecnológico y social. 

Estos cambios sentaron las bases para contar con las 
múltiples formas de acceder al conocimiento, promover 
la transformación y condicionó la integración de las TIC 
en los procesos de enseñanza- aprendizaje de la educa-
ción superior. Sin embargo, en la práctica la jerarquiza-
ción de este tipo de recurso descansa, más en el grado 
de sofisticación y potencialidad técnica, que en compren-
der que su utilización genera un cambio razonable en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, asumiendo que es 
posible, sobre todo si se valorizan las posibilidades que 
estas ofrecen para favorecer la formación integral de los 
estudiantes.

Se reconoce que la educación basada en las TIC de-
sarrolla la autonomía y la independencia del estudiante, 

pues estas facilitan la búsqueda del conocimiento por sí 
mismo, la participación activa en los espacios de inter-
cambio de ideas y la reflexión de su propia experiencia 
vital desde la cual estimulan la autorreflexión y el desarro-
llo de motivaciones por la producción y la creación. 

En este orden, se reconoce también que las TIC se pre-
sentan también como una oportunidad para aportar al 
cumplimento de los objetivos del cambio en el contexto 
de la educación del siglo XXI; entre ellas se destaca:

 • La atención a la diversidad de los estudiantes, al 
ampliar y flexibilizar el lugar y el tiempo de ac-
ceso a los materiales de aprendizaje a través de 
redes, desde el aula de la universidad o desde el 
hogar, pueden acceder a dichos materiales (Área, 
2002).

 • La estimulación por el aprendizaje abierto, alter-
nativo el cual supone nueva concepción acerca 
de la variedad de opciones para tomar decisio-
nes sobre el aprendizaje de los estudiantes, se-
gún las motivaciones, las habilidades y valores 
al aprender y utilizar el conocimiento de manera 
contextual y la situación de desarrollo en que se 
encuentre cada estudiante.

 • La complementariedad de formas de enseñan-
za aprendizaje, la utilización de las TIC supone 
otorgar relevancia al modelo de educación a dis-
tancia que proporciona mayor democratización 
de ofertas educativas al llegar a una población 
mayor y a regiones menos favorecidas, desple-
gando las posibilidades para cambiar la forma 
de vivir, de trabajar, de producir, de comunicarse 
(Adell & Sales, 1999; Cabero, 2005).

Desde estos referentes se identifican las posibilida-
des que ofrece el uso de las TIC para modificar el 
rol del docente, del estudiante y sobre todo de las 
metodologías utilizadas. En cada caso se den ver 
las ideas que hay que  atender en el marco de la 
educación universitaria, las que se presentan como 
un proceso de tránsito (González & Abramovich, 2014).

El docente universitario, en los modelos educativos 
basados en las TIC, deja de ser fuente de conoci-
miento y pasa a actuar como mediador, facilitador 
y orientador del proceso de aprendizaje, guía al 
estudiante en el descubrimiento de las vías, para 
aprender según su ritmo e intereses despertando 
motivaciones para implicarse en la construcción 
de conocimientos de forma más activa y responsa-
ble (Calderero Hernández, Aguirre Ocaña, Castellanos 
Sánchez, Peris Sirvent & Perochena González, 2014).



173

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

Volumen 8 | Número 4 | Septiembre - Diciembre, 2016

El docente entonces, guía a los estudiantes, les facili-
ta el uso de los recursos y las herramientas que nece-
sitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos 
y destrezas; pasa a actuar como orientador y media-
dor, pero, sobre todo, como gestor de los recursos de 
aprendizaje que acentúan la implicación activa de los 
estudiantes en las formas de ver y pensar las discipli-
nas; diseña estrategias que organizan y vinculan las 
disciplinas curriculares (Casas Armengol, 2005).

Resulta básico que el profesor actúe primero como 
persona y después como experto en contenido, al 
facilitar el uso de los recursos y las herramientas 
para explorar y elaborar nuevos conocimientos y 
destrezas, es una exigencia que llega a identificar-
lo como gestor de recursos de aprendizaje lo cual 
acentúa su papel de orientador (Cabero, 2005).

Se le responsabiliza con la calidad de los materia-
les y de aprovechar las posibilidades comunicati-
vas que ofrecen estos sistemas en correspondencia 
con los requerimientos del proceso de formación en 
la educación superior. Téngase en cuenta que los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en este tipo de 
sistema, exige servicios de apoyo y asesoramiento 
que permitan cambiar el rol de transmisor de cono-
cimiento a mediador en la construcción del conoci-
miento de sus estudiantes.

Por su parte el estudiante se convierte en centro del 
proceso y esto significa no solo que se identifique 
como destinatario sino como sujeto que participa 
en la selección, jerarquización y utilización de los 
materiales en la construcción del conocimiento, lo 
cual le adjudica un papel activo en el aprendizaje. 
Se beneficia en varios sentidos, pero sobre todo, se 
autorreconoce como protagonista de su formación.

Desde el punto de vista metodológico el mode-
lo educativo basado en las TIC se ajusta a la cre-
ciente producción de conocimientos en un mundo 
cambiante, en el cual es necesario enfatizar en lo 
relevante, lo cual requiere acciones educativas re-
lacionadas con el uso, selección, utilización y orga-
nización de la información, de manera que el estu-
diante vaya formándose como un activo ciudadano 
de la sociedad de la información y del conocimiento 
(Casas Armengol, 2005).

Así, la aplicación de las TIC en acciones de forma-
ción bajo la concepción de enseñanza flexible, abre 
diversos frentes de cambio y renovación entre los 
cuales es preciso considerar, su aporte al desarrollo 
de la cultura de trabajo colaborativo o las comuni-
dades de aprendizaje, en las que se logra producir 

auténticas innovaciones que aporten a la calidad de 
la oferta educativa (Ardila, 2011).

Las decisiones respecto a concretar estos modelos 
se basan en el análisis y la reflexión acerca de la dis-
ponibilidad tecnológica, el valor formativo de la pro-
puesta curricular y del estudio de costes. Por tanto, 
la viabilidad tecnológica, favorece la toma de deci-
siones acerca de la viabilidad didáctica de enseñar 
y aprender bajo la influencia de las TIC, sin embar-
go, no es necesario inventar nuevas metodologías, 
la utilización de las TIC en educación superior abre 
nuevas perspectivas respecto a una enseñanza me-
jor, apoyada en entornos en línea, cuyas estrategias 
son prácticas y habituales en la enseñanza presen-
cial y a distancia (Santoveña Casal, 2012).

La instrumentación didáctica de la utilización de las 
TIC ha llegado en los últimos años a considerarse 
como un tipo de educación, en la cual el aprendizaje 
en Internet y la virtualidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, se encuentra regido por los principios 
que devienen de varias teorías: la educación para 
la comprensión, inteligencias múltiples, inteligencia 
emocional, que sirven de fundamento del paradig-
ma educativo del siglo XXI (Antúnez, 2012). Desde 
el estudio de estos modelos didácticos se pueden 
identificar los siguientes requisitos del cambio: 

 • Ayudar a crear comunidades de estudiantes reflexivos 
e independientes para promover comprensión profun-
da dentro de las disciplinas y para fomentar el pensa-
miento crítico y creativo. 

 • Enseñar a los estudiantes a que aprendan a utilizar 
el conocimiento para resolver problemas inesperados.

 • Crear una cultura de pensamiento que anime a los es-
tudiantes a pensar crítica y creativamente.

 • Convertir la evaluación continua en una parte integral 
del currículo, para que ella refuerce la institución y 
guíe a los estudiantes en un proceso de reflexión so-
bre un trabajo.

 • Relacionar la instrucción en el salón de clase con las 
tareas y experiencias que los estudiantes encontrarán 
fuera de la escuela y particularmente en el mundo del 
trabajo.

 • Enriquecer la variedad de estilos de aprendizaje, el 
pensamiento activo y original del aprendiz en la reso-
lución de problemas. 

 • Reforzar el interés, la autonomía a través de las inte-
racciones recíprocas y la integración de consideracio-
nes sobre uno mismo, los demás y la sociedad. 
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 • Fomentar la cooperación, igualdad, justicia y 
democracia.

 • Reducir el sentido de aislamiento, al conectarse con 
sus colegas y fomentar su autonomía. 

 • Promover el crecimiento personal y enfatizar la faci-
litación del aprendizaje antes que la transmisión de 
información.

Las decisiones ligadas al diseño de la enseñanza vienen 
delimitadas por aspectos relacionados con el tipo de ins-
titución, según la certificación que ofrece la relación de 
la institución con el profesorado, los espacios físicos de 
que dispone, el diseño de la enseñanza-aprendizaje que 
promueve; así como los aspectos relacionados con el es-
tudiante, sobre todo con las motivaciones, necesidades 
de formación específicas para el manejo de los recursos 
disponibles.

Por otra parte, las decisiones relacionadas con la tecnolo-
gía en sí, implican la selección del sistema de comunica-
ción que resulte más adecuada para soportar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Estas decisiones parten del 
conocimiento de los avances tecnológicos en cuanto a 
las posibilidades de la tecnología para la distribución de 
los contenidos, el acceso a la información, la interacción 
entre profesores y estudiantes, la gestión del proceso.

Pero, al margen de la metodología utilizada, la transición 
de la clase en el campus a la clase en el ciberespacio ha 
propiciado que los docentes se involucren en procesos 
de innovación didáctica que se apoya en las TIC. Entre los 
aspectos más importantes a considerar de cara a la im-
plantación de estos modelos es preciso estimular la crea-
ción de sistemas de apoyo a profesores y estudiantes.

Los sistemas de apoyo a los docentes están integrados 
por acciones asociadas a la formación y actualización 
acerca de los recursos y posibilidades que ofrecen los 
programas de educación virtual. Los de apoyo a los es-
tudiantes están orientados al desarrollo de acciones vin-
culadas a la formación de destrezas comunicativas, de 
selección de la información, de organización, asistencia 
técnica y políticas de promoción del uso de las TIC.

Al mismo tiempo, la organización de equipo de trabajos 
también reviste importancia, pues en ellos se despliegan 
interacciones que se convierten en las oportunidades 
para crear, ampliar e integrar nuevos espacios educa-
tivos que permitan la proliferación de experiencias. La 
utilización de variedad de tecnología es condición que 
proporciona vías para cubrir las necesidades individua-
les, sociales y lograr entornos de aprendizajes efectivos 
y transferibles. 

El éxito de cualquiera de estos proyectos depende de va-
rios factores: el prestigio y la capacidad de innovación de 
las instituciones, la flexibilidad del profesorado, la calidad 
del contenido, el entorno de comunicación o la recons-
trucción de los ambientes de comunicación personal. En 
la medida en se integren los aspectos organizativos, me-
todológicos y tecnológicos en una propuesta pedagógica 
que priorice e integre diferentes recursos tecnológicos 
para un aprendizaje efectivo, se podrá asistir al cambio 
que se desea lograr en el rol del profesor, de los estudian-
tes y de las metodologías, uso de las TIC en los procesos 
de enseñanza aprendizaje de la universidad, este tipo de 
recurso favorecerá la interacción, aprendizaje abierto, ac-
tivo y flexibles que hoy exige la educación superior. 

CONCLUSIONES
Es necesario reconocer que las demandas actuales de la 
educación superior a la renovación e innovación curricu-
lar que se está gestando a nivel mundial no solo incluye 
la introducción de las TIC como un medio de enseñanza, 
sino que estimula un cambio organizativo, metodológico 
que debe apostar por la integración de estas al proceso 
de enseñanza-aprendizaje. La búsqueda de soluciones 
que respondan a este cambio depende de las políticas 
educativas, de la gestión de cada universidad y del ni-
vel de implicación que tengan los docentes en la utiliza-
ción óptima de las TIC en las actividades de enseñanza 
y aprendizaje.

Desde el punto de vista organizativo, las universidades 
ecuatorianas no solo deben gestionar la infraestructura y 
los espacios propios para la enseñanza asistida por com-
putadoras o interactiva que promueve la educación vir-
tual, es preciso organizar también el currículo, mejorar las 
dinámicas de aprendizaje y evaluación para optimizar es-
tos recursos. Se tiene que buscar la coherencia entre las 
decisiones metodológicas y la flexibilidad de utilizar los 
recursos tecnológicos creados para estos fines ya no solo 
como proveedores de información, se deben crear y utili-
zar las plataformas que permitan diversificar los accesos 
y la profundización de los contenidos a abordar en entor-
nos y ambientes de aprendizaje propios para una activi-
dad multidimensional e interactiva que propicia compartir 
los roles de aprendices al priorizar metodologías basadas 
en el aprendizaje colaborativo, dialógico, de investiga-
ción y socialización de los contenidos aprendidos. 

Los cierto es que los docentes de las universidades ecua-
torianas tienen el reto de resolver los problemas de forma-
ción que aún subsisten y que tienen los estudiantes para 
enfrentar las necesidades del futuro sobre todo al conse-
guir que los procesos de enseñanza- aprendizaje en la 
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universidad se caractericen por el influjo del desarrollo de 
la ciencia y las tecnologías como la vía para participar y 
transformar la realidad. 
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RESUMEN

El estudio de los diversos tipos de economía ha sido uno de los legados que la teoría marxista leninista ha contribuido 
a lo largo de la historia. En Cuba se reconoce dentro de ellas, las formas de gestión no estatal (FGNE) y su papel en el 
incremento de la producción y servicios, la creación de empleos y la formación de una conciencia económica median-
te el trabajo como fuente fundamental. En la literatura estudiada desde el siglo pasado, investigadores sociales han 
teorizado sobre la distribución con arreglo al trabajo, consideran casi de forma absoluta que esta forma de distribución 
solo opera en el sector estatal socialista de economía. Sin embargo, en Cuba una buena parte de los individuos hoy 
forman parte de las filas del empleo no estatal y la pequeña propiedad mercantil ocupa un espacio no despreciable en 
la macroeconomía. Este artículo propone reflexionar sobre algunas ideas dirigidas a confirmar cómo la distribución con 
arreglo al trabajo se materializa en el sector no estatal de la economía cubana. Es importante tomar en cuenta, que de 
conjunto con la actualización del modelo de desarrollo económico y social, se construye la teoría económica cubana y 
la práctica como criterio de la verdad, es movible, dialéctica y cambiable por su naturaleza. 

Palabras clave: Distribución con arreglo al trabajo, sector estatal, sector no estatal, empleo, salarios, ingresos, hete-
rogeneidad socioeconómica.

ABSTRACT

The study of the diverse types of economy has been one of the legacies which the Leninist Marxist theory has contributed along 
the history. In Cuba it is recognized among them, the Non State Forms Administration (NSFA) and their role in the increasing 
of production and services, creation of employments and formation of an economic conscience by means of work as a funda-
mental source. In the studied literature from the last century, social researchers have theorized about the distribution according 
to work, considering in an almost absolute way that this form of distribution only operates in the socialist state economy sector. 
However, in Cuba there are a great number of individuals who are in the non-state employment sector, and the small mercantile 
property occupies a not negligible space in the macroeconomics. This article proposes to reflect about some ideas directed to 
confirm how distribution according to work is materialized in the non-state sector of the Cuban economy. It is important to take 
into account that together with the updating of the economic and social development pattern, the Cuban economic theory is 
being built, and the practice as criterion of truth is movable, dialectical, and changeable by its nature. 

Keywords: Distribution according to work, state sector, non state sector, employment, salary, income, socioeconomic 
heterogeneity. 
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INTRODUCCIÓN
El papel del trabajo y su lugar en la creación de la riqueza 
colectiva constituye uno de los preceptos básicos de la 
construcción del socialismo en Cuba. Es una condición 
fundamental para que el individuo se reproduzca, eleve el 
nivel de vida personal y de su familia. Mediante el trabajo 
creador el hombre desarrolla diversas habilidades y des-
pliega sus capacidades en función de la producción so-
cial. Es un atributo inminente para que la sociedad pueda 
ser próspera y sostenible, como afirmara el compañero 
Raúl Castro Ruz en sus intervenciones públicas.

Actualmente los cambios en las relaciones de propiedad 
en la economía cubana han devenido transformaciones 
en los sujetos económicos, y sobre todo, con la apertura 
de nuevas formas de gestión y organización de la pro-
ducción y los servicios, un grupo considerable de trabaja-
dores se han incorporado -y en mayor medida, a partir del 
2011- al sector no estatal y aportan mediante el trabajo 
valores a escala social de manera significativa. Ello obli-
ga a repensar en los fundamentos teóricos anteriores, los 
cuales desde la época de Marx, Engels y Lenin, en sus 
análisis sobre la construcción de una sociedad más justa, 
aseveran que el trabajo constituye el único rasero medi-
dor de la distribución mediante el aporte laboral. Más tar-
de, cientistas sociales que transitan desde la década de 
los sesenta del siglo XX, hasta académicos contemporá-
neos del siglo XXI, afirman que esta forma de distribución 
solo es aplicable en el sector estatal.  

Se hace imprescindible desde la práctica reconocer esta 
experiencia, atemperar la teoría a las condiciones actua-
les de Cuba, sin demeritar la importancia de los postula-
dos clásicos en la creación de las concepciones revolu-
cionarias del socialismo y, en especial, su contribución al 
proceso de transición socialista. La extensión del trabajo 
por cuenta propia, los usufructuarios de tierra y la pre-
sencia de un sector cooperativo no agropecuario, entre 
otros elementos, son razones que apuntan a que la hete-
rogeneidad socioeconómica complejiza estos procesos. 
La distribución con arreglo al trabajo se erige como eje 
articulador en esas formas de propiedad. 

Los métodos utilizados en este trabajo de investigación en 
lo fundamental son teóricos. Predomina el dialéctico ma-
terialista y se encuentra acompañado del histórico-lógico, 
análisis-síntesis, inducción-deducción y estudio de docu-
mentos: del Centro de Estudios de la Economía Cubana 
de la Universidad de La Habana (CEEC-UH), Instituto de 
Investigaciones Económicas (INIE), los Lineamientos del 
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, así como 
resultados de la tesis doctoral de una de las autoras.

DESARROLLO
En la transición socialista a partir de la existencia de di-
ferentes tipos de economía coexisten diversas formas 
económicas y mecanismos, que como resultado expre-
san intereses de clases y grupos sociales, también he-
terogéneos, que hacen de la distribución y redistribución 
de los resultados del trabajo y de los bienes creados, un 
proceso más complejo y contradictorio entre los sujetos 
económicos.

Al respecto García Báez (2006), enuncia: “en las condi-
ciones del tránsito, coexisten diferentes tipos socioeco-
nómicos. Esto significa que las relaciones de distribución 
sean también disímiles, conviviendo relaciones socialistas 
en formación, con relaciones de distribución basadas en 
la propiedad privada sobre los medios de producción”. 
(p.187) 

Otros criterios coincidentes son los de los investigadores 
Figueroa Albelo (2002); Blanco Báez (2003); Fernández 
Arner (2004), quienes también reconocen desde el estu-
dio de la teoría leninista, la existencia de tipos de econo-
mía como la socialista (estatal-cooperativa), la capitalista, 
el capitalismo de Estado con capital nacional y extranjero 
y la propiedad privada individual. 

Un análisis de esa temática desde la perspectiva marxista 
leninista esboza: “en Rusia, la dictadura del proletariado 
tiene que distinguirse inevitablemente por ciertas particu-
laridades en comparación con los países avanzados,…
las fuerzas fundamentales -y las formas fundamentales de 
la economía social- son, las mismas que en cualquier país 
capitalista, por lo que estas particularidades pueden refe-
rirse tan sólo a lo que no es esencial. Estas formas básicas 
de la economía social son: el capitalismo, la pequeña pro-
ducción mercantil y el comunismo. Y las fuerzas básicas 
son: la burguesía, la pequeña burguesía (particularmente 
los campesinos) y el proletariado“. (Lenin, 1980, p.562)

De la misma forma, Lenin (1980, p.562), reflexiona que “la 
economía de Rusia en la época de la dictadura del pro-
letariado representa la lucha que en sus primeros pasos 
sostiene el trabajo mancomunado al modo comunista - en 
escala única de un enorme Estado - contra la pequeña 
producción mercantil, contra el capitalismo que sigue 
subsistiendo y contra el que revive sobre la base de esta 
producción”.

Este teórico reconocía que a partir de las condiciones del 
régimen anterior el Estado tendría que luchar contra cla-
ses no precisamente revolucionarias en aquellos momen-
tos, pero también surgirían nuevas clases y nuevas rela-
ciones de propiedad. Reconocía entonces, el capitalismo 
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de Estado, la pequeña propiedad mercantil, la propiedad 
campesina y la mixta, al menos, en una primera etapa.

Más tarde apunta en relación con la clase campesina 
como una de las clases fundamentales al triunfar el poder 
soviético: “el proletariado debe distinguir, diferenciar a los 
campesinos trabajadores de los campesinos propieta-
rios, al campesino trabajador del campesino mercader, al 
campesino laborioso del campesino especulador”. (Lenin, 
1980, p. 569)

Con razón meridiana afirma este marxista la necesidad 
de la pequeña producción mercantil y tampoco descarta 
la existencia del campesino independiente, solo advertía 
su compromiso con el nuevo Estado, como clase aliada 
de la obrera.

En Cuba la pequeña producción mercantil abre su espa-
cio al extenderse aún más el trabajo por cuenta propia 
y los usufructuarios de tierra (Decreto Ley 259/2008-an-
terior y 300/2009-actual). La necesaria coexistencia de 
diferentes formas de propiedad y por tanto, de formas de 
distribución, hace más difícil el perfeccionamiento de la 
instrumentación institucional de la distribución con arre-
glo al trabajo. 

Es indispensable enfatizar, que en el período de transi-
ción socialista y en el socialismo, el nivel de desarrollo 
de las fuerzas productivas y el desarrollo del hombre en 
todos sus aspectos son insuficientes para que la genera-
lidad de los ciudadanos, aptos para el trabajo, aporte de 
acuerdo con sus capacidades. La teoría marxista susten-
ta con gran elocuencia que solo eso es posible en la fase 
superior de la sociedad comunista, sin embargo, es in-
eludible tomar en cuenta que sin trabajo, sin creación de 
bienes, ninguna sociedad puede prosperar. Esa es una 
verdad de Perogrullo.

Marx sustenta que en la primera fase el trabajo será el rase-
ro para distribuir la riqueza social. Continúa siendo un inter-
cambio de equivalentes. Trabajo aportado por los bienes 
de consumo, aunque bajo una forma no mercantil, a través 
de bonos para la adquisición de productos destinados al 
consumo que se extraen de un depósito social. Al respecto 
argumenta: “lo que el productor ha dado a la sociedad, es 
su cuota individual de trabajo…La sociedad, le entrega un 
bono consignando que ha rendido tal o cual cantidad de 
trabajo (después de descontar lo que ha trabajado para 
el fondo común) y con este bono saca de los depósitos 
sociales de medios de consumo la parte equivalente a la 
cantidad de trabajo que rindió”. (Marx, 1975, p. 32)

En la sociedad que Marx proyecta se distribuyen los bie-
nes y servicios a través de bonos, sin embargo, hay que 
reconocer que en la construcción socialista se ponen de 

manifiesto las relaciones monetarias mercantiles, por lo 
que este equivalente es mediante el dinero, en especí-
fico, a través del salario que devenga el trabajador para 
satisfacer sus necesidades personales en dependencia 
de la cantidad y calidad del trabajo aportado por cada 
cual, pero también se sustenta actualmente, en otras for-
mas de propiedad, ya no solo como salario, sino en forma 
de anticipos y utilidades como parte de la remuneración 
recibida. Al Marx exponer este grado de equivalencia, 
deja por sentado que el hombre debe recibir en corres-
pondencia con lo que le entrega a la sociedad; sin em-
bargo este nexo, ya no solo es atributo del sector estatal, 
si no que opera a su vez, en el no estatal. 

La ley de la distribución con arreglo al trabajo será más 
plena en tanto que el nivel de consumo de cada cual se 
corresponda con su aporte individual de trabajo, mate-
rializándose en resultados concretos. Como mediadora 
entre la producción y el consumo, pierde todo su sentido 
si la esfera de la circulación de mercancías no garantiza 
los medios de consumo que permiten la corresponden-
cia entre la medida de trabajo y la medida de consumo. 
Dicha la ley reconoce solamente aquellos ingresos obte-
nidos por el trabajo desplegado, otros tipos de ingresos 
por cualquiera que sea el concepto, no los reconoce; esa 
es la esencia fundamental de esta ley.

Lo planteado conlleva a reflexionar que esta ley también 
es atributo del sector no estatal de economía, en el que 
los empleados incrementan sus niveles de ingresos a 
partir del trabajo desempeñado y de manera legal. Sin 
embargo, hay que profundizar en lo que hace de este 
sector (no estatal) más atractivo a los individuos y provo-
que el trasiego de los trabajadores de diversas ramas y 
sectores de la economía estatal que son indispensables 
para potenciar el desarrollo económico del país, incluso 
estratégico, hacia las formas de gestión no estatal, en el 
que el trabajo por cuenta propia abarca buena parte de 
esos espacios. Se reconoce que los ingresos obtenidos 
en este son superiores a los recibidos por el sector pivote 
de la economía cubana. 

El principal ingreso de los trabajadores estatales es el sa-
lario, que es una categoría histórica, su cuantía total (fon-
do total de salario) y media, depende del nivel alcanzado 
por la producción y la productividad del trabajo en cada 
momento y de la parte del producto que se dedica a la 
acumulación y a otras necesidades sociales. 

Las deficiencias en el funcionamiento del sector empre-
sarial y no empresarial estatal, entre ellas, la baja produc-
tividad del trabajo, el subempleo, desvío de recursos, y 
otros problemas, han impuesto límites al incremento de 
salario; su aumento relativo y absoluto no podrá competir 
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nunca con los ingresos de los trabajadores privados, que 
exceptuando el costo de determinadas mercancías, todo 
lo demás es neto o casi neto, el aporte por conceptos de 
impuestos y otros pagos se considera aún insignificante 
al lado del aporte del sector estatal a la sociedad. 

Con el incremento del sector no estatal en la economía 
pudiera acentuarse esta diferencia, pero dos tendencias 
deben modular tal proceso. La primera, es una mayor 
contribución del sector no estatal a la economía por el 
volumen de su producción y servicios y por las cargas im-
positivas que también aportan, ya sea de persona natural 
o jurídica. La segunda, por la vía del incremento salarial 
de los trabajadores del sector estatal cuando se hayan 
resuelto las deformaciones económicas acumuladas, en-
tre ellas, las del sistema salarial vigente el cual ha careci-
do de integralidad en sus componentes en determinadas 
etapas, aspectos estos que entorpecen el adecuado fun-
cionamiento de la distribución mediante el aporte laboral 
de manera institucional. 

Mediante la incorporación de ingresos al presupuesto es-
tatal el aporte de los trabajadores no estatales se utiliza 
en la redistribución de los mismos, sobre todo, el incre-
mento de las cuantías de la asistencia y seguridad social 
para un segmento que es considerado aún vulnerable 
económicamente y que la política social actual debe con-
solidar. Esas tendencias consideradas positivas, también 
admiten que hoy el sector no estatal exhiba ingresos por 
diferentes conceptos ya sean salariales o de otro tipo, y 
donde la distribución con arreglo al trabajo está presente. 
De este modo se reafirma el postulado de que no es es-
cepticismo sino una realidad en la Cuba contemporánea.

Las diferencias asociadas al trabajo no son las más per-
niciosas, sino aquellas diferencias que son producto del 
robo, malversación y otras vías no laborales ilícitas. La 
máxima dirección de la sociedad mediante un grupo de 
acciones enfrenta estas prácticas ajenas a la esencia 
socialista. Los trabajadores no estatales no son enemi-
gos de los estatales, enemigos de ambos es la actividad 
económica criminal asociada a delitos de mayor o menor 
magnitud y también la ineficiencia, el burocratismo, el de-
rroche de recursos y la inercia económica.

La distribución con arreglo al trabajo está dirigida a la 
diferenciación de los ingresos y, por tanto, de los niveles 
de consumo. Esta diferenciación solo se irá borrando en 
la medida que se acerquen y eleven las capacidades en 
función de la propia producción y la prestación de servi-
cios y, mucho depende de ello, el desarrollo de las fuer-
zas productivas, el cual en determinadas etapas de la 
Revolución ha sido frenado. La década de los 90`s con 
el período especial es una muestra fehaciente de ello. El 

Presidente de los Consejos de Estado y Ministros de la 
República Cuba, Raúl Castro Ruz ha reiterado en disí-
miles ocasiones la importancia del trabajo para arribar a 
metas superiores. Es un reclamo permanente que el ciu-
dadano cubano viva de su trabajo.

Los Lineamientos de la Política Económica y Social al res-
pecto emiten en el capítulo VI relacionado con la política 
social, en los acápites 141, 167,169, 170 y 171 lo referido 
al estímulo y necesidad de trabajar, al incremento de los 
salarios de manera gradual y que los ingresos salariales 
tengan un reflejo efectivo en la satisfacción de las necesi-
dades básicas de los trabajadores y de sus familias.

Las diferentes acciones en materia de empleo le impri-
men un carácter más activo a esta política en relación con 
períodos anteriores. Desde una óptica social, el empleo 
es una condición necesaria para el despliegue continua-
do de las capacidades humanas, contribuye a que los 
trabajadores se sientan dueños reales de los medios de 
producción y, con ello, se logre la realización de la pro-
piedad, aspecto que es considerado aún inalcanzable en 
esta primera fase de la construcción socialista.

Para lograr que el salario ocupe un lugar esencial en el 
acceso al consumo mediante los resultados en el trabajo 
es un elemento medular la incorporación de mayor núme-
ro de personas a laborar y que sientan la necesidad de 
trabajar, además, se debe propiciar más la estimulación 
al trabajo. No es ocioso enfatizar en que la desestimu-
lación al empleo -principalmente en el sector estatal- se 
debe a los bajos salarios. Esta es la causa fundamental, 
aunque no la única, y constituye uno de los problemas 
esenciales que impacta en la macroeconomía y en los 
hogares cubanos.

El Estado cubano ha ido tomando medidas para lo-
grar que las remuneraciones laborales sean lo más jus-
tas posibles. La implementación de la Resolución 9 del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en el año 
2009 relacionadas con la aplicación de los sistemas de 
pagos, acorde a las condiciones técnicas organizativas 
de las empresas estatales, y más tarde, la Resolución 17 
del 2014 y las nuevas modificaciones correspondientes a 
la número 6 del 2015, son acciones que complementan 
este cometido1. Aunque dichas resoluciones intentan ubi-
car el salario como vía de ingreso fundamental, todavía 

1 Mediante la aplicación de esas resoluciones, presupone que las 
empresas estarán en mejores condiciones para el logro de elevados 
niveles de productividad y un mejor manejo de sus recursos propios. 
No obstante, hay retos que deben alcanzarse, como una mayor motiva-
ción hacia el trabajo, perfeccionar el nivel de organización y control 
y rescatar la disciplina laboral la cual ha sido resquebrajada en los 
últimos años.
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no son de total satisfacción para los trabajadores y la po-
lítica laboral debe continuar perfeccionándose.

El trabajo no estatal es un trabajo digno, de creación de 
riquezas, que fortalece valores y convicciones, hay que 
romper paradigmas, cambiar de mentalidad y otorgarles 
todos los derechos a los trabajadores ocupados en dicho 
sector. Es importante para ello, “facilitar su gestión y no 
generar estigmas ni prejuicios hacia ellos y menos aún 
demonizarlos, para más adelante afirmar que (…) esta vez 
no habrá retroceso”. (Ruz, 2010, p.4). Asimismo, el objetivo 
48 correspondiente a la Primera Conferencia Nacional del 
Partido indica la necesidad de “fortalecer el trabajo polí-
tico e ideológico con quienes desempeñan diversas mo-
dalidades de gestión económica no estatal y combatir los 
prejuicios existentes en torno a ellos”. (PCC, 2012, p. 27)

Para que el principio de distribución con arreglo al trabajo 
y sus resultados funcione –al menos- de manera institu-
cional se necesita de la generación de empleos; esta es 
una de las condiciones básicas que expresa la corres-
pondencia entre la medida de trabajo, la medida de in-
greso y la medida de consumo. Como opinara el Dr. en 
Ciencias Económicas Carlos García Valdés en su trabajo 
Distribución y equidad: “si no hay trabajo no puede ha-
ber distribución personal o de acuerdo al trabajo” (García, 
2005, p. 12). Para los trabajadores sin empleo no funcio-
na dicho principio de distribución, y el sector no estatal es 
una alternativa de empleo legal. 

¿Acaso los campesinos usufructuarios, los cuentapropistas 
de todo tipo de modalidad, no tienen empleo seguro con 
las mismas prerrogativas que un trabajador que labora en 
el sector estatal, con todos sus derechos de jubilación, 
maternidad, entre otros beneficios?, ¿no se les ha dado 
un espacio en la macroeconomía expandiéndose a 
diversos oficios y profesiones?, ¿no han realizado aportes 
significativos que han permitido lograr encadenamientos 
productivos?

¿Acaso las cooperativas no agropecuarias que agrupa 
un número decisivo de trabajadores y contribuye a la 
realización de servicios como gastronomía, construcción 
(albañilería, plomería, instalaciones eléctricas), 
transportación de pasajeros para aligerar la situación 
de ese sector, no conduce a nuevas opciones para la 
población a partir de sus niveles de ingresos?

Las interrogantes enunciadas hoy encuentran respuesta 
en el escenario cubano. Desde el año 2011 se han imple-
mentado resoluciones y otros instrumentos jurídicos que 
reconocen el papel de las formas de gestión no estatal. 
Los Lineamientos de la Política Económica y Social lo re-
afirman puntualmente en los acápites 2, 3 y 5 y exponen 
explícitamente que: “el modelo de gestión reconoce y 

promueve, además de la empresa estatal socialista…, las 
modalidades de inversión extranjera previstas en la ley, las 
cooperativas, los agricultores pequeños, los usufructua-
rios, los arrendatarios, los trabadores por cuenta propia y 
otras formas, todas, las que, en conjunto, deben contribuir 
a elevar la eficiencia”. (PCC, 2011, p. 40)

Todas estas actividades se sustentan en un marco legal 
regulatorio, específicamente el trabajo por cuenta propia 
contiene varias resoluciones que avalan y autoriza este tipo 
de trabajo. Como ejemplo de ello se encuentran: Decreto 
Ley 141 (9/9/1993); Resolución 115 (24/8/1995), requi-
sitos sanitarios; Resolución 32 (7/10/2010) Reglamento; 
Resolución 298 (6/9/2011), impuestos; Decreto Ley 278 
(30/9/2010), régimen Seguridad Social; Resolución 42 
(22/8/2013), denominación y alcance de las actividades 
y Resolución 353 (2/9/2013), declaración de impuestos, 
entre otras. 

Estas formas de gestión tienen derechos y deberes para 
con el Estado, además los ciudadanos acogidos a es-
tas, gozan de derechos tales como: la jubilación, mater-
nidad, vacaciones, la reclamación por alguna violación 
en la remuneración recibida, el trato, o de otra índole. Lo 
abordado constituye otra de las razones que respalda la 
aplicación de la distribución con arreglo al trabajo en am-
bos sectores de la economía nacional. 

En estos años,  a partir del 2000, el número de ocupados 
en el sector privado ha aumentado, y “está llamado a ocu-
par el 60% de los trabajadores cubanos en los próximos 
años”. (Echevarría & Díaz, 2014, p. 92) 

Tendencialmente, el sector del trabajo por cuenta propia 
(TCP) en los primeros años de esta década disminuye al 
compararse con otras fuentes de empleo. La cifra más 
alta se alcanza durante el 2005, año en que el número de 
personas que lo ejercían era alrededor de 169 400. 

Hasta el 2007 se encontraban registrados 138 400 traba-
jadores, al finalizar el 2009 la cifra ascendía a 144 000, sin 
embargo, en el 2011 se muestra incrementos significativos 
en esta actividad, la cifra alcanza los 346 000 cuentapro-
pistas. Al finalizar el 2015 el sector no estatal de la econo-
mía concentra el 27% de la fuerza laboral, cifra superior a 
la década de los años 60 del siglo XX, sobre todo, lo referi-
do a las transformaciones en la agricultura y la ampliación 
del cuentapropismo, así como cooperativas constituidas 
en el sector no agropecuario (Torres, 2015, p. 21).

De manera general, el estudio de la temática desde dé-
cadas anteriores arroja algunas tendencias a la luz de la 
ampliación del sector no estatal y otras formas de gestión 
de la economía. Desde el año 2011, una de ellas, es la 
incorporación de la fuerza de trabajo joven a fuentes de 
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empleos provenientes del sector no estatal de la econo-
mía u otras alternativas, que permitan la obtención de ni-
veles de ingresos para realizar sus condiciones de vida. 

Además las opciones de empleo que se ofrecen actual-
mente no siempre responden a los niveles de calificación 
de la población económicamente activa (PEA). Las nue-
vas formas de gestión imponen múltiples retos a este seg-
mento de la población. Entre el 29 y el 31% de los trabaja-
dores por cuenta propia son jóvenes, y de ellos, alrededor 
de un 46% son contratados.2 Hoy conviven dos aspiracio-
nes: el querer trabajar con el Estado para garantizar su 
seguridad laboral, y el deseo además, de emplearse en el 
privado para satisfacer otras necesidades que el salario 
no puede cubrir y que demanda esa etapa de la vida.

La Doctora en Ciencias Económicas Vila Pérez en su es-
tudio sobre el empleo en Cuba en el período 2000-2012, 
acentúa como otra de las tendencias, que existen per-
sonas en las cuales el trabajo no constituye un incentivo 
debido a que su sistema de vida está vinculado a otros 
ingresos. Adiciona además, “que persiste en la actuali-
dad la búsqueda de las personas de un empleo selectivo, 
sobre todo, profesiones u oficios que contengan remune-
raciones atractivas y algún componente en divisas, o don-
de puedan sustraer algún bien que engrose sus ingresos”. 
(Vila, 2012, p. 41)

La investigadora refiere que se muestra una actitud pa-
siva ante el trabajo, con la percepción de que mediante 
este no se garantizan las condiciones básicas de vida, ni 
las consideradas como ocio, que son también necesarias 
para la recuperación del desgaste físico y mental de la 
fuerza de trabajo. 

Indagaciones realizadas por el Centro de Investigaciones 
Psicológicas y Sociológicas (CIPS) en el año 2012 sobre 
la estructura socio clasista y la escala de valores en la 
sociedad cubana, fundamentan que el trabajo ha sido 
desplazado desde un primer escaño (décadas años 
ochenta), hacia un quinto lugar, (en la época actual), y 
el interés por la superación también disminuye como ten-
dencia, “ante la hiperbolización de la función económica, 
lo que afecta los valores del trabajo como función social” 
(Fariñas y Céspedes, 2016, p.5). Se sitúan en la escala 
como elementos fundamentales, primeramente la familia 
y, en segundo lugar, las relaciones sociales. 

2 Explica la Investigadora del Centro de Estudios sobre la Juventud 
(CESJ) María Josefa Luis sobre el tema juventud “…que hay más hom-
bres que propietarias de determinada actividad comercial. En el caso 
de las muchachas enfrentan exigencias que están condicionadas por 
el color de la piel, edad, ser madre -sobre todo con hijos pequeños-, 
ser atractivas, entre otras prerrogativas. 

Otro elemento a acotar es que aunque parezca contradic-
torio, buena parte de la fuerza laboral en Cuba tiene alta 
calificación, sin embargo, en la modalidad de trabajo por 
cuenta propia en la que se encuentran actividades como 
el cuidado de niños y ancianos, la albañilería, la carpinte-
ría, restaurantes, cafeterías, limpieza de hogares u otros 
oficios -que también son importantes- requieren de menor 
nivel de calificación (cultural) para su ejecución. 

Es primordial ofrecer seguimiento a este comportamien-
to pues pudiera conllevar a mediano plazo a un nivel de 
descalificación de la fuerza de trabajo, incluso a su subu-
tilización. Ese es un asunto que merece atención y dedi-
cación por las instituciones estatales correspondientes y 
organizaciones políticas y de masas.

Brota como una de las tendencias más connotadas la 
emigración de fuerza laboral joven no solo a lo interno del 
país, ni de unas ramas a otras, sino la emigración externa, 
aspecto este que incide (en lo cuantitativo y cualitativa-
mente) en la población apta para el trabajo, además, se 
llevan consigo la preparación y no ejercen, aun conocien-
do los gastos ingentes que el Estado ha realizado en su 
formación. En un contexto donde existen relativamente 
pocos empleos estatales que ofrezcan altos ingresos y 
existan limitaciones para el desplazamiento interno de la 
masa laboral, se ejerce una presión permanente sobre 
el sector exportador, por lo que se convierte así en un 
mecanismo para acceder a mejores ingresos (Vila, 2012, 
p. 44).

Concisamente, las tendencias apuntadas no son las úni-
cas. El abordaje de este tema es sumamente complejo, 
abarcador e integral. Solo se hace énfasis en aquellas 
que se avienen de forma directa con el asunto tratado. 
No obstante, son elementos inevitables, objetivos, pero 
que gravitan de manera permanente y perniciosa sobre 
los resultados productivos y el desarrollo económico del 
país durante los años venideros. La presencia de formas 
de gestión no estatal a la economía cubana es una ne-
cesidad impostergable y las mismas han constituido una 
opción de empleo para buena parte de los ciudadanos. 
Los nuevos tiempos demandan respuestas que deben in-
centivar a que el sector estatal se haga más atractivo ante 
las condiciones imperantes.

El trabajo no estatal se levanta y expande ingresos a 
aquellos que se decidan a laborar en el mismo. Como 
proyección del modelo cubano el lineamiento No. 57 re-
coge el establecimiento de mayores gravámenes para los 
individuos que devenguen ingresos superiores y propug-
na su redistribución a los grupos y capas de menores in-
gresos, “a fin de contribuir, también por esta vía, a atenuar 
las desigualdades sociales entre los ciudadanos” (PCC, 
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2011, p. 48). De igual manera, el Lineamiento 59 formu-
la: “aplicar estímulos fiscales que promuevan el desarro-
llo ordenado de las formas de gestión no estatal”. (PCC, 
2011, p. 48)

Esos pronunciamientos permitirán en alguna medida 
conservar la equidad social, como uno de los principios 
que enarbola los lineamientos desde el VI Congreso par-
tidista, no permitir la concentración de la riqueza, ni de 
la propiedad, aun cuando se conoce que parte de esos 
negocios de la pequeña propiedad privada son financia-
dos con recursos fuera de la frontera nacional. No se trata 
de fomentar el nuevo rico, ni fomentar nuevas clases de 
burgueses en Cuba. Además, dichos ingresos aportan 
al tributo territorial y al presupuesto del Estado a escala 
provincial como uno de los beneficios por ese concepto. 

Hay que romper el mito y reconocer que el trabajo en el 
sector no estatal llegó para quedarse, forma parte de las 
peculiaridades de la transición socialista y constituye una 
de las transformaciones más revolucionarias en materia 
de empleo en la nación, que coadyuvará a que el indi-
viduo viva de su trabajo y no del ajeno. Se hace impres-
cindible enfatizar en que el trabajo por la vía no estatal 
es decoroso, emplea fuerza desocupada, disminuye el 
desempleo, desarrolla creatividad, trae consigo especia-
lización, y como elemento esencial, constituye una de las 
vías para desarrollar la tercerización de la economía.

Es importante advertir que hoy el sector no estatal cons-
tituye un complemento del estatal, sin embargo, teniendo 
en cuenta el crecimiento de ese sector y el volumen que 
va ocupando en la economía nacional, tanto en aporte 
de mercancías, como de fuerza laboral, tendencialmente 
pudiera ser predecible, que el mismo se convierta en pre-
ponderante durante algunos años posteriores, eso es una 
posibilidad por la que hay que apostar y esperar, aunque 
siga siendo el Estado quien lleve las riendas de los sec-
tores estratégicos u otros que considere la dirección del 
país.

El sector estatal y, en particular, la empresa socialista cu-
bana tendrán que demostrar su eficiencia. Para ello se 
continuará implementando un grupo de transformaciones 
que culminará con la aplicación de la nueva ley de em-
presas para el año 2017 y creará las condiciones para 
que la empresa se autofinancie a partir de los recursos 
que cree. De otra parte, la aplicación de la distribución 
con arreglo al trabajo en el sector estatal y no estatal de 
la economía, es un hecho, ambas conforman la actual es-
tructura de ingresos y empleo en la sociedad cubana y 
contribuyen al incremento de la masa de mercancías a 
escala social, de manera que redunde en la elevación del 
nivel de vida de la población.

El tema abordado es complejo, polémico y controvertido 
y se precisa que su tratamiento teórico es aún insuficien-
te. Solo se ha tenido la intención de legar algunas reflexio-
nes en un asunto que aún es virgen y entraña disímiles 
contradicciones en todo el entramado de medidas que 
se implementan en la sociedad cubana y, que pudieran 
ser aprovechadas, por aquellos hacedores de políticas, 
decisores e investigadores, que constantemente trabajan 
por perfeccionar el socialismo cubano.

CONCLUSIONES
Dadas las peculiaridades en que se efectúa la construc-
ción socialista en Cuba en las condiciones actuales, la 
distribución con arreglo al trabajo no solo actúa en el 
sector estatal de la economía, sino que se manifiesta a 
la vez en el no estatal. Con la introducción de nuevas for-
mas de producción y gestión, y la ampliación de otras, 
se complejiza el funcionamiento de las relaciones de 
propiedad y, por tanto, de distribución. Ello plantea un 
dilema interesante a la economía política de la construc-
ción socialista en su vinculación con la política económi-
ca para los próximos años. Lo esbozado apunta a que 
su acción en el sector estatal no es un escepticismo, es 
ya una realidad.

En el establecimiento de estas transformaciones se debe 
tener presente el legado marxista de que la distribución 
de los medios de consumo es en todo momento un co-
rolario de la distribución de las propias condiciones de 
producción, que deviene en nuevos retos en la transición 
socialista cubana. La existencia de la heterogeneidad so-
cioeconómica se coloca como un factor objetivo que deli-
nea las políticas distributivas y redistributivas en la nación. 
Ello determina nuevas actitudes, valores y sentimientos 
entre los trabajadores y demás sujetos de propiedad. 

Los cambios en la estructura del empleo desde la dé-
cada de los noventa y la nueva dinámica en los ingre-
sos, plantean una estructura socio clasista propia y 
acorde a las condiciones actuales en que Cuba edifica 
el proceso de construcción socialista. Todo ello amplía 
de forma considerable las desigualdades sociales, por 
lo que se hace imprescindible la búsqueda de fórmu-
las que garanticen una justicia social atemperada a las 
nuevas realidades. La construcción del socialismo en la 
contemporaneidad trae consigo disímiles contradiccio-
nes, cada país manifiesta sus propias singularidades. 
En el caso de la sociedad cubana como tarea trascen-
dental está inmersa no solo en la actualización de su 
modelo de desarrollo económico-social, sino también 
en reescribir su teoría económica. Ese es el gran reto 
de los cientistas e investigadores sociales.
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RESUMEN

La investigación estuvo dirigida a constatar la información que poseen los docentes del Centro de Desarrollo Infantil 
Nuevos Horizontes sobre la importancia de la estimulación temprana en el desarrollo cognitivo de los niños de 3 años 
de edad. Enmarcado en un diseño de campo, nivel descriptivo, enfoque cuantitativo. Se constató que los docentes po-
seen información sobre la importancia de la estimulación temprana para el desarrollo cognitivo de los niños, presentan 
limitaciones en las formas de planificación, organización y desarrollo de actividades que conduzcan a potenciar en los 
menores estos elementos. Lo anterior corroboró la pertinencia y actualidad del estudio.

Palabras clave: Estimulación temprana, desarrollo cognitivo, docentes, edad infantil.

ABSTRACT

The research was aimed at confirming the information teachers from the Nuevos Horizontes Center for Child Development pos-
ses about the importance of early stimulation on cognitive development of children aged 3.  It is framed in a field design, des-
criptive level, and quantitative approach. It was found that teachers know about the importance of early stimulation for children 
cognitive development, but they are limited in the ways of planning, organizing and developing of activities leading to strengthen 
these elements in children. This confirmed the pertinence and validity of the study.

Keywords: Cognitive development, early stimulation, child age, teachers.
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INTRODUCCIÓN
Diferentes investigaciones han demostrado que en los 
tres primeros años de edad el 90% del cerebro se ha de-
sarrollado, según Arango de Narváez, Infante de Ospina 
& López de Bernal (2006). Durante este período los niños 
y las niñas aprenden más rápido, especialmente cuan-
do los espacios afectivos, atención y alimentación se en-
cuentran presente. A esta capacidad de poder reflejar en 
sí mismo y asimilar la estimulación del mundo que le ro-
dea es lo que se denomina la plasticidad del cerebro hu-
mano. La necesidad de facilitar una estimulación propicia 
en el momento oportuno, conduce a la consideración de 
impartirla desde las etapas tempranas de la vida, surge 
así el concepto de estimulación temprana.

Arango de Narváez, et. al (2006, p. 18), definen el término 
como “el conjunto de acciones tendientes a proporcionar 
al niño y a la niña las experiencias que este necesita des-
de su nacimiento para desarrollar al máximo su potencial 
biopsicosocial”. El niño no llega solo a ella, es necesaria 
la presencia de personas que se acerquen a él en el mo-
mento adecuado, que le proporcionen actividades que 
le generen un grado de interés, se logra así una relación 
dinámica con el medio y un aprendizaje efectivo. 

Por otra parte el área motriz está relacionada con la habi-
lidad para moverse y desplazarse, permite al niño tener 
contacto con todo aquello que le rodea. Comprende la 
coordinación entre lo que se ve y lo que se toca que lo 
hace capaz de tocar los objetos con los dedos, pintar, 
dibujar, manipular, entre otros.

En cuanto al área del lenguaje se refiere a las habilidades 
en las que el niño podrá comunicarse con su entorno y 
el aspecto socioemocional es la interrelación con otros 
niños y adultos, lo cual da como resultado la adquisición 
de la seguridad emocional para fortalecer las relaciones y 
la convivencia. Esta área llamada también socioafectiva, 
se refiere a los procesos de diferenciación de autoestima, 
identidad y relación consigo mismo y con los demás, ubi-
cados todos ellos en un contexto de aceptación y expre-
sión de las emociones y sentimientos. 

El Centro de Desarrollo Infantil Nuevos Horizontes, ubica-
do en Pichincha 3, es una institución educativa privada 
que atiende a una población de quince niños y niñas a 
partir de los tres años de edad. Sus instalaciones están 
acordes al servicio que prestan, los profesionales que les 
acompañan son cuatro en total y están formados en el 
área, sin embargo, se ha podido observar que durante 
la rutina diaria las actividades están centradas en tareas 
que tratan de estimular solo el lenguaje y algunos elemen-
tos de la motricidad fina. 

Otro aspecto que llama la atención es que en la planifica-
ción de las actividades diarias, no se cuenta con un siste-
ma organizado que permita una planificación adecuada 
para el desarrollo de otras áreas, como las relacionadas 
con una mayor explotación de la actividad cognitiva, mo-
triz, y la socioemocional, fundamental en esta etapa de 
la vida.

El presente artículo tiene como objetivo esencial difun-
dir resultados de la investigación sobre la estimulación 
temprana, realizada en el Centro de Desarrollo Infantil 
Nuevos Horizontes.

DESARROLLO
En cuanto a los conceptos desarrollados en esta investi-
gación se procesa inicialmente el tema del desarrollo cog-
nitivo con los autores Ordoñez & Tinajero (2005), quienes 
lo definen como “un proceso por medio del cual el niño 
y niña organiza mentalmente la información que recibe a 
través de los sistemas senso-perceptuales, para resolver 
situaciones nuevas en base a experiencias pasadas”. 

Afirma Piaget, citado por Ordoñez & Tinajero (2005), que 
el desarrollo cognitivo es el producto de los esfuerzos del 
niño y la niña por comprender y actuar en su mundo. En 
cada etapa el niño desarrolla una nueva forma de operar, 
este desarrollo gradual sucede por medio de beneficios 
interrelacionados con la organización, la adaptación y el 
equilibrio. 

Sostiene que el organismo del ser humano posee una or-
ganización interna con características propias que es la 
responsable del funcionamiento del organismo el cual es 
invariante. Los factores del proceso cognitivo para este 
autor son el resultado de la combinación de cuatro áreas 
llamadas maduración, experiencia, interacción social y 
equilibrio. La maduración y herencia son inherente al ser 
humano, ya que está predeterminado genéticamente, el 
desarrollo es irreversible; las experiencias activas provo-
cadas por la asimilación y la acomodación. La interacción 
social es el intercambio de ideas y conductas que tiene el 
niño y niña con otras personas y el equilibrio, en la regu-
lación y control de los puntos anteriores. 

En cuanto a la importancia de la estimulación temprana, 
Brunner (1998), sostiene que está soportada en los si-
guientes aspectos: a) debe aplicarse oportunamente, el 
estímulo debe estar acorde con la edad del niño y la niña 
y con el desarrollo previsto para esa edad; b) se incor-
pora a los esquemas educativos y de crianza adecua-
dos y certeros, que introducen al niño y niña en el medio 
en el que convive mediante una seguridad afectiva bá-
sica, una motivación para que aprenda y un interés en 
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su desarrollo; c) no debe restringirse en forma alguna la 
iniciativa exploratoria del niño y niña, su curiosidad y su 
propia necesidad de crecer y saber; d) ante cada de-
mostración de capacidad y logros que adquiere en su 
aprendizaje, hay que alabar al niño. 

Por otra parte, la cantidad y calidad del estímulo debe 
estar estructuralmente relacionado con la capacidad, 
el interés y la actividad del niño y niña. Una deficiente 
estimulación temprana incide de manera negativa en el 
aprendizaje de un niño, es por ello que el desarrollo y 
orientación del proceso educativo que se realice debe 
ser de acuerdo con los intereses y necesidades infanti-
les, que contribuyan a facilitar las actividades educativas 
futuras y no en función de los intereses de los docentes. 
La estimulación no se enfoca solo en las áreas intelectua-
les del niño, sino también abarca los aspectos afectivos, 
emocionales, sensoriales, sociales y físicos. 

Un elemento a considerar en la importancia de la estimu-
lación es que debido a la repetición sistemática promue-
ve el reforzamiento de áreas específicas en el cerebro, 
de allí, que esta induce a que los niños se adapten de 
manera más fácil y rápida al contexto social donde se 
desarrolla 

Las áreas de estimulación son:

El lenguaje: se estimula con la comprensión verbal, la 
comprensión del significado de los conceptos de posi-
ción y de la cotidianidad, la clasificación de los objetos es 
una manera efectiva de estimular esta área.

La multisensorial: sus actividades están dirigidas al sis-
tema de comunicación, la estimulación de todos los sen-
tidos, fundamentalmente la auditiva y táctil, el uso ade-
cuado de los medios auditivos y audiovisuales, la gran 
mayoría de las tareas diarias están relacionadas con esta 
área.

En el control del movimiento corporal se estimulan las 
vías de percepción y el cuerpo en general, sobre todo los 
miembros afectados, por lo que se usa mayoritariamente 
en fisioterapias o relajación.

La identidad y autonomía están dirigidas a potenciar la 
autonomía del niño en las actividades de la alimentación, 
el vestirse, el baño, entre otras. El área social favorece la 
comunicación en su contexto, con las personas que lo 
rodean y consigo mismo.

Se selecciona para este trabajo la investigación de cam-
po, se tomaron datos primarios, obtenidos directamente 
de la realidad. El nivel de investigación es el descripti-
vo de corte transversal. Se recolectaron los datos en un 
solo momento y en un tiempo único. El enfoque utilizado 

es el cuantitativo. La población estuvo constituida por 10 
maestras de educación inicial. En cuanto a la muestra se 
decidió seleccionar la totalidad de los maestros, para la 
aplicación del instrumento. 

En este sentido, se resalta que no hay diseño muestral, es 
un estudio censal. Para obtener la información se diseñó 
y se aplicaron técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, los cuales sirvieron para dar orientación adecuada 
al trabajo. Como instrumento se manejó el cuestionario, 
constituido por dos partes que incluyen un total de 10 
ítems, los cuales indagaban sobre dos aspectos: la infor-
mación que poseen los docentes que laboran en el centro 
sobre la estimulación temprana y el desarrollo cognitivo; 
identificar las actividades que realizan estos docentes 
con los niños de tres años de edad que asisten a este 
centro. 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de datos, 
los resultados se ordenaron, se codificó y se tabuló con 
la utilización de la metodología cuantitativa. Se utilizó la 
estadística descriptiva. Se emplearon técnicas conven-
cionales de frecuencias absolutas y relativas. Los datos 
se analizaron ítem por ítem y luego por dimensión. Las re-
presentaciones gráficas se muestran mediante el empleo 
de diagramas de barras.

El análisis de los resultados estuvo centrado en tres as-
pectos fundamentales: información que poseen los do-
centes sobre la importancia de la estimulación temprana 
como base para el desarrollo cognitivo, la identificación 
de actividades y la planificación de actividades.

Las respuestas dadas por los docentes al instrumento 
aplicado permiten conocer que el 90% no tiene informa-
ción (A.1) sobre la importancia de la estimulación tem-
prana para el desarrollo cognitivo, quedó demostrado 
la pertinencia y actualidad del estudio realizado en este 
contexto.

El estudio permitió verificar que los docentes (100%) del 
Centro Infantil Nuevos Horizontes reconocen la importan-
cia de la estimulación temprana para el desarrollo cogni-
tivo del niño de 3 años (A.3).

Con respecto al área motricidad fina se tiene que el 0% 
nunca planifica actividades relacionadas con el recorta-
do, tan solo el 20% utiliza el moldeado, el 40% el pincela-
do, 50 % actividades con pinzado, 8 % el rasgado y 100 
% el pegado (A.4).

En cuanto a la motricidad gruesa el 100% realiza activida-
des con el andar, el 50% con el correr, 40% con el saltar. 
El gatear y el balanceo del cuerpo no lo utilizan (A.5). 
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Las actividades de estimulación del lenguaje estuvieron 
centradas en la lectura de cuentos con el 80% y el cantar 
con 100%, actividades como reproducción de sonidos o 
simulación de sonidos no se utilizan (A.6).

Las actividades planificadas son las recomendadas por 
el currículo en un 100%, en un 30 % fuera del currículo y 
apenas el 1% planifica actividades fuera del aula (A.7).

CONCLUSIONES
El diagnóstico realizado y los resultados obtenidos cons-
tituyen herramientas de gran validez para mejorar la pre-
paración de los docentes y su nivel de información sobre 
la importancia de la estimulación temprana para el desa-
rrollo cognitivo del niño de 3 años, posibilita desarrollar 
una intervención más integral con sus niños. 
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ANEXOS
A. 1. Información de los docentes sobre la estimulación en el niño.

A. 2. Conocimiento de los docentes sobre la estimulación. 

A.3. Importancia de la estimulación en el desarrollo cognitivo.
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A. 4. Área motricidad fina.

A. 5. Área motricidad gruesa.

A. 6. Área lenguaje.
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A. 7. Planificación de actividades. 
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RESUMEN

En el siguiente trabajo se manifiesta la necesidad de un nuevo modelo de editorial universitaria para la Universidad 
de Cienfuegos a partir del análisis de las fortalezas y debilidades de la editorial Universo Sur. El modelo que se ofrece 
incluye una nueva estructura, relaciones y funciones de los elementos que lo integran. Su propuesta se realiza tomando 
como fundamento la teoría más actualizada de esta área del conocimiento y la forma que en la práctica se gestionan 
los procesos editoriales.

Palabras clave: Editorial universitaria, política científica, producción editorial.

ABSTRACT

This paper shows the need of a new university publishing model for the University of Cienfuegos, from the analysis of the stren-
gths and weaknesses of the editorial “Universo Sur”. The model offered includes a new structure, relations and functions of the 
elements which integrate it. Its proposal is founded in the most updated theory about this knowledge’s area and the way in which 
editorial processes are managed in practice.

Keywords: University Press, science policy, editorial production.
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INTRODUCCIÓN
En la sociedad actual en la que la información en formato 
digital sucede a la era tipográfica e impresa se producen 
nuevas formas de pensamiento humano, de interdepen-
dencia y de estructuración del conocimiento.

Desde que el sociólogo Bell anunciara la llegada de la 
sociedad post-industrial son muchos los que han insistido 
en bautizar la sociedad del siglo XXI. Las denominacio-
nes son variadas: sociedad del saber, sociedad del co-
nocimiento, sociedad de la información; constituye este 
último uno de los términos más aceptados. Al respecto, 
Castells (1997, p.47), considera: “nos encontramos hoy 
más allá de la sociedad industrial, estamos en la sociedad 
informacional”.

En medio de este contexto se desarrollan las editoriales 
universitarias. De acuerdo con Castillo Méndez (2000), 
una editorial universitaria constituye una entidad, con ob-
jetivos y políticas definidas, que tiene como propósito la 
edición y publicación de materiales para socializar el co-
nocimiento científico.

Las editoriales universitarias, Sierra (2005) tienen en su 
desempeño social, tres misiones específicas relaciona-
das con el saber: la docencia, la investigación y la di-
fusión cultural. Para ello debe estimular a sus usuarios 
hacia la producción científica para promover el avance, 
preservar y difundir el conocimiento. 

En el proceso de gestión editorial se definen políticas pro-
pias; se conforma un comité editorial, que elige y evalúa 
el material a publicar, de acuerdo con normas preestable-
cidas; se limita el público a la comunidad académica; se 
responde a necesidades de las cátedras y las demandas 
de los estudiantes.

En las editoriales universitarias su estructura varía de una 
institución a otra. Los tipos de publicaciones que más se 
realizan son materiales de apoyo a la docencia, publi-
caciones periódicas, memorias de eventos científicos y 
otros textos resultados de investigación. 

En lo que se refiere a las publicaciones periódicas se re-
conoce en muchas instituciones de Educación Superior 
el interés de establecer un medio permanente de divulga-
ción de ensayos, artículos y resultados de investigación, 
que reflejen el vínculo entre la universidad y la sociedad. 

Sierra (2005, p.23), puntualiza: “la editorial universitaria 
tiene que ser recursiva, innovadora y creativa. Tiene que 
convertirse en un laboratorio de ideas, no solo en lo que 
se refiere a sus sistemas de aprendizaje y enseñanza, 
sino también en lo que concierne a su supervivencia y 
desarrollo”.

No obstante, en algunas editoriales universitarias, Sierra 
(2005), no existe una política clara que regule cómo 
debe desarrollarse la gestión de la producción cientí-
fica, de acuerdo con los objetivos y necesidades de la 
universidad a la que se adscribe, en medio de un con-
texto en el que las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones han propiciado, que aumente la sociali-
zación de los conocimientos de manera digital, a partir de 
la Internet, pero que disminuyan las producciones impre-
sas y su rigor científico. 

Por otra parte, se reconoce como principal deficiencia en 
muchas editoriales universitarias la falta de presupuesto 
para las producciones científicas, lo que disminuye la ca-
lidad de lo que se publica y su promoción (Sierra, 2005).

En la Universidad de Cienfuegos, la editorial universita-
ria Universo Sur, no cuenta con una estructura estable-
cida como organización dentro de la propia institución, 
sino con un equipo de trabajo conformado por espe-
cialistas y docentes, ubicado en el Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación  (CRAI), adscri-
to al Vicerrectorado de Investigación y Postgrado de 
la Universidad.

De acuerdo con el estudio realizado se determina que las 
principales fortalezas de la editorial son:

1. Cuenta con un sello reconocido por el Instituto Cubano 
del Libro (ICL), desde la década de los 90´del siglo 
XX.

2. La organización del trabajo es a partir de la gestión 
por procesos.

3. Aumento de las exigencias en la revisión de lo que 
se publica por parte del equipo de desarrollo de la 
editorial, lo que trae aparejado que se eleve el rigor 
científico de estos resultados científicos.

4. Indexación de la revista Universidad y Sociedad en 
la Biblioteca Científico-Electrónica en Línea (en inglés 
Scientific Electronic Library Online, SciELO), Grupo 2 
establecido por el Ministerio de Educación Superior 
y aceptada para cambios de categorías (auxiliares y 
titulares) y para doctorados en ciencias pedagógicas, 
humanísticas y económicas.

5. La revista Conrado se encuentra indexada en DOAJ, 
logra su ubicación en el grupo 3 del MES. Está autori-
zada para cambios de categoría a profesor auxiliar y 
titular y se encuentra en proceso de evaluación para 
su indexación en la Biblioteca Científico-Electrónica 
en Línea (en inglés Scientific Electronic Library Online, 
SciELO).

6. Se encuentran en proceso de integración con la 
editorial la Revista Agroecosistemas que ya está re-
gistrada en la Dirección Nacional de Publicaciones 
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Seriadas (La Habana, Cuba), ha obtenido su ISSN 
electrónico y está pendiente de prepararse para ser 
certificada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente (CITMA) como Publicación Seriada 
Científico-Tecnológica.

7. Se cuenta con una revista en proceso de creación y 
obtención de su registro en la Dirección Nacional de 
Publicaciones Seriadas: Comunicación Social.

8. Creación del sitio Web de la editorial para socializar el 
catálogo de publicaciones (libros, monografías y me-
morias de eventos científicos) que en ella se produce 
(http://universosur.ucf.edu.cu)

9. La editorial cuenta con un editor jefe, un informático, 
un diseñador y tres editoras pertenecientes a depar-
tamentos docentes y en prestación de servicio; for-
man parte del equipo también otra diseñadora, una 
editora y dos contratas para corrección de estilo.

10. Cada revista cuenta con un director especialista en 
el área del conocimiento de la revista y que colabora 
con la editorial.

Como principales dificultades se precisan las que siguen:

1. Recursos humanos no suficientes para dar respues-
tas a las demandas (internas y externas) en cantidad 
y calidad.

2. Falta de un local unificador del equipo editorial, que 
se encuentra dividido en tres grupos de trabajos que 
impiden el aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos y materiales.

3. Esquema organizacional que no responde a la autono-
mía propia de una editorial universitaria, pues en la ac-
tualidad se encuentra anexada al Centro de Recursos 
para el Aprendizaje y la Investigación (CRAI), cuando 
en muchas universidades cubanas y del extranjero 
están adscritas al Vicerrectorado de Investigación y 
Postgrado para facilitar el cumplimiento de la política 
científica de la Universidad.

4. Insuficientes recursos materiales para responder a las 
exigencias en cantidad y calidad del desarrollo de la 
editorial. 

5. Limitaciones en dar respuestas en cantidad y calidad 
a los colchones editoriales de la Revista Universidad 
y Sociedad y Conrado: con 221 y 80 artículos sin pu-
blicar, respectivamente.

6. Dificultades en la respuesta ágil de los pares por la sus-
pensión del pago que se les hacía por esta labor, aun 
cuando en muchas universidades cubanas se materializa.

7. Imposibilidad de hacer publicaciones impresas.

El análisis de la situación anterior manifiesta la necesi-
dad de un nuevo modelo de editorial universitaria en la 
Universidad de Cienfuegos.

DESARROLLO
La editorial Universo Sur de la Universidad de Cienfuegos, 
tiene como misión: socializar los resultados científicos 
generados en la Universidad de Cienfuegos, dando res-
puesta con cantidad y calidad a sus necesidades edito-
riales relacionadas con la docencia, la investigación y la 
extensión universitaria.

A partir de lo anterior declara como visión: hacer de la 
editorial Universo Sur un centro de referencia en el ám-
bito de la divulgación científico-técnica, que permita a la 
Universidad de Cienfuegos la mejora continua en la so-
cialización de sus principales resultados.

Para su cumplimiento se asumen como objetivos 
generales: 

1. Dar respuesta a las necesidades editoriales de la 
Universidad de Cienfuegos.

2. Perfeccionar e incrementar la edición de publicacio-
nes científicas, ya sea en formato electrónico como 
impreso.

3. Contribuir al fortalecimiento de la cultura editorial en 
profesores y estudiantes de la Universidad.

4. Propiciar la indexación de las revistas científicas de la 
Universidad en bases de datos referenciadas.

5. Fomentar el vínculo con editoriales universitarias de 
otras instituciones de Educación Superior, nacionales 
y/o extranjeras.

Para darle respuesta a la situación problémica inicial se 
realiza la siguiente propuesta de soluciones:

1. Necesidad de aumento de la plantilla de la editorial 
en: 2 informáticos, 1 diseñador, 1 impresor, 1 editor 
para la revista Agroecosistemas y 1 especialista en 
lengua inglesa.

2. Unificación de la editorial en un solo local.

3. Sugerir una nueva estructura organizacional de la edi-
torial con autonomía propia y adscrita directamente al 
Vicerrectorado de Investigación y Postgrado.

4. Dotar a la editorial, paulatinamente, de recur-
sos materiales para su desempeño y hacer un 
programa de reparación y mantenimiento de los 
existentes.

5. Discutir con las autoridades pertinentes el pago por 
la evaluación de artículos a los pares por números 
publicados.

6. Divulgar y cumplir la propuesta de funciones del equi-
po editorial, determinadas a partir de la aplicación de 
la gestión por procesos.
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Nuevo modelo de editorial universitaria para la Universi-
dad de Cienfuegos 

Guétmanova, Panov & Petrov (1991), plantean que un 
modelo “es un objeto artificialmente creado en forma de 
estructura física, esquema, fórmula de signos, etc.; se ase-
meja al objeto original y refleja sus principales caracterís-
ticas, relaciones, estructura, propiedades”.

De acuerdo con los referentes teóricos analizados un mo-
delo es una construcción teórica que interpreta y repro-
duce la realidad en correspondencia con una necesidad 
histórica concreta. A partir de lo anterior se determina el 
siguiente modelo (Figura 1) para la editorial Universo Sur 
de la Universidad de Cienfuegos. El modelo contempla 
la estructura, relaciones y funciones de cada uno de los 
elementos que lo integran. 

Figura 1. Modelo para la editorial Universo Sur de la Universidad de Cienfuegos.

Funciones de los elementos del modelo

Consejo científico universitario:

 • Definir las políticas editoriales.

 • Proponer áreas de producción.

Vicerrector (a) de Investigación y Postgrado:

 • Aprobar la política de la editorial, de acuerdo con la política científica propuesta por el consejo científico universitario.

 • Aprobar anualmente el proyecto de publicaciones de la editorial universitaria: libros, revistas, monografías, memo-
rias de eventos científicos.

 • Aprobar la edición de determinadas obras o trabajos.

Director editorial:

 • Orientar y supervisar la labor del personal de la editorial. 

 • Velar por la calidad de los resultados científicos que se publican.

 • Presentar al consejo científico universitario el programa anual de la Editorial.
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 • Preparar los expedientes de las revistas para su 
indexación y permanencia en bases de datos 
internacionales.

 • Crear grupos de trabajos para cada proyecto de pu-
blicación, conformados por un editor, un corrector, dos 
diseñadores (uno para la composición de texto y otro 
para el diseño gráfico), el especialista de soporte in-
formático y el técnico de impresión y encuadernación 
(cuando la publicación sea impresa). 

 • Mantener una copia de las publicaciones en el catálo-
go editorial y en la biblioteca virtual de la Universidad. 

 • Certificar las publicaciones que se realizan en la edi-
torial y otros. 

 • Preparar a los especialistas de corrección y estilo en 
relación con las normas de la revista y pautas para la 
confección de libros y monografías. 

 • Desarrollar cursos sobre la elaboración de un texto 
científico (artículos, libros y monografías).

 • Coordinar el programa de promoción y distribución de 
la producción editorial, tanto a nivel local, nacional e 
internacional, a través de eventos, exposiciones y con-
venios de distribución.

 • Establecer convenios de coedición con otras editoria-
les universitarias.

Consejo editorial:

 • Discutir a lo interno del equipo editorial (en reuniones 
bimensuales) las proyecciones presentes y futuras de 
trabajo.

Directores de revistas:

 • Velar por la calidad científica de la revista.

 • Sugerir pares para cada artículo.

 • Mantener contacto con autores y resolver cualquier re-
clamación que se plantee.

 • Definir y aprobar los artículos a publicar en cada nú-
mero en coordinación con el equipo editorial.

 • Tomar en cuenta los criterios del consejo científico y el 
consejo científico asesor (pares).

 • Dar constancia a los autores de las publicaciones 
aceptadas en su revista.

Consejo científico asesor:

 • Ofrecer sugerencias con respecto al contenido de los 
artículos.

 • Aportar criterios con respecto a la línea editorial.

Editores:

 • Conformar el expediente de las publicaciones (libros, 
revistas y monografías).

 • Actualizar mensualmente el colchón editorial de las 
revistas y entregarlo al director de la revista y al de la 
editorial.

 • Dirigir el proceso de publicación de acuerdo con las 
instrucciones del director editorial y el de la revista. 

 • Realizar correcciones para verificar que el original 
cumple con los requisitos de entrega, luego de reali-
zarse algún señalamiento y al final de la edición. 

 • Coordinar el proceso de revisión por pares (revistas).

 • Establecer contacto con los autores para informarles 
del estado de su publicación.

 • Propiciar el vínculo autor-editorial.

 • Entregar al director el listado de los pares por números 
publicado.

 • Enviar carta de constancia de publicación a los auto-
res y agradecimiento (revistas) a los pares.

 • Preparar anualmente un catálogo de las ediciones 
(libros, revistas, monografías, memorias de eventos 
científicos). 

Diseñadores-diagramadores:

 • Definir el diseño gráfico de las publicaciones científi-
cas (colores, líneas, tamaño de letra, fuente) y mate-
riales de divulgación en dependencia del tipo de obra 
y el público al que va dirigido. 

 • Procesar imágenes de modo tal que se garantice la 
calidad de la publicación o el material de divulgación 
en formato impreso y/o digital.

 • Tomar en cuenta el criterio de los autores en el diseño 
de portada y contraportada de libros y monografías. 

 • Estructurar los trabajos de acuerdo con las normas 
propuestas, incluyendo figuras y tablas.

Correctores de estilo:

 • Señalar y corregir errores de ortografía y gramática en 
artículos, libros, monografías y memorias de eventos 
científicos. 

 • Revisar si los autores se ajustan a las normas adopta-
das por la editorial. 
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 • Determinar que no se cometan plagio en las publica-
ciones científicas.

Traductor:

 • Revisar y corregir las partes de los artículos científicos 
que deben ir en lengua inglesa: títulos, resúmenes y 
palabras clave.

Informáticos:

 • Configurar y administrar la plataforma de publicación 
de las revistas.

 • Publicar los números de las revistas en la plataforma y 
en los índices donde estén indexadas.

 • Elaborar, periódicamente, informe con estadísticas de 
acceso y descargas en la revistas.

 • Realizar el proceso de gestión editorial a partir de la 
plataforma OJS (Open Journals System).

 • Actualizar el sitio Web de la editorial.

 • Responder por el cuidado de las evidencias y traza de 
los artículos enviados a partir de la plataforma.

Impresor:

 • Imprimir publicaciones científicas: libros, informes, te-
sis, monografías, folletos y revistas.

 • Digitalizar documentos e imágenes.

 • Reproducir documentos indispensables para las acti-
vidades de la institución. 

 • Limpiar y dar mantenimiento preventivo a los equipos. 

 • Encuadernador:

 • Encuadernar publicaciones científicas y otros docu-
mentos de la institución.

 • Empacar los trabajos terminados. 

 • Limpiar y dar mantenimiento preventivo a la maquinaria. 

CONCLUSIONES
1. En la Universidad de Cienfuegos existe la necesidad 

de recursos económicos que propicien el desarrollo 
de las producciones editoriales universitarias. 

2. La propuesta de modelo para la editorial universita-
ria Universo Sur, de la Universidad de Cienfuegos, 
concibe una estructura organizacional acorde con la 
bibliografía más actual en relación con esta área y la 
gestión por procesos.
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RESUMEN

Articular lo educativo-formativo con lo investigativo es tarea esencial de las universidades y su encuentro-extrapolación 
con la pertinencia social. Aquí, se intenta explicar esta prioridad a través de la pedagogización de la realidad social-
cultural-empresarial mediante su indagación crítica que pone en juego: contenidos, valores, actitudes, acciones, logi-
cidad, habilidades, creatividad, desarrollo de la personalidad, consistencia teórico-práctica, pertenencia ideológica-
política, cultura científica, etc. en el proceso docente educativo.  Estos elementos regularizados por problemáticas 
concretas que acercan al maestro-alumno al mundo que le tocó vivir en el afán de estrategizar imprescindibles cambios.

Palabras clave: Investigación científica-formativa, pedagogizar la realidad, conocimiento situacional, conceptual, 
procedimental, estratégico. 

ABSTRACT

Articulating the educational-formative with research is an essential task of universities and their meeting-extrapolation with social 
relevance. In this article, it is intended to explain this priority through the pedagogization of the social-cultural-business reality 
through its critical inquiry which puts at risk: contents, values, attitudes, actions, Creativity, personality development, theoretical-
practical consistency, ideological-political membership, scientific culture, etc. in the educational teaching process. These ele-
ments regularized through concrete problems which bring the teacher-student closer to the world in which he had to live in the 
eagerness to strategize essential changes.

Keywords: Scientific-formative research,pedagogize reality,situational, conceptual, procedural, strategic knowledge.
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INTRODUCCIÓN
El debate pedagógico de los últimos tiempos gravita en 
la problemática de articular la docencia con la investi-
gación, subrayándose el papel de esta en los procesos 
docentes educativos, y, de otra parte, la factibilidad ofi-
ciosa de que un docente sea al mismo tiempo: investiga-
dor y enseñante (Dewey, 1927; Rousseau, 1968; Freire, 
1970;Vygotsky, 1978; Davídov, 1987; Leontiev, 1987; 
Bruner, 1988; Schon, 1992; Hernández, 1992; Carr, 1993; 
Zavala, 1995;Stenhouse, 1997;Bernstein, 1997; Sacristán, 
1997; López, 1998; Pozo & Gómez, 1998; Pérez Gómez, 
1998; Cabral da Costa & Moreira, 2001; Perreenoud, 
2004; Mora, 2009; Lewin, 2010; República del Ecuador. 
Consejo de Educación Superior, 2013).

Hay que determinar, pues, lo que hace un científico y a 
qué se dedica un docente y una primera constatación 
es que ambos perciben-internalizan-construyen saberes 
empero, se bifurcan, en su propósito. El primero, sus des-
cubrimientos-conocimientos son considerados, validados 
y probados por la comunidad científica internacional. El 
pedagogo, más bien, no los produce, trabaja con los que 
han sido aceptados y su validez se efectúa en los entor-
nos de aprendizaje. Ambos saberes, pues, cobran perti-
nencia, cuando el primero permite dar una solución a la 
realidad estudiada y el pedagogo, cuando sus efectos y 
resultados se extrapolan en la población estudiantil. 

En el Ecuador es una determinante legal actual que 
el docente cumpla funciones de profesor e investi-
gador. (República del Ecuador. Asamblea Nacional, 
2008; República del Ecuador. Consejo de Evaluación, 
Acreditación, y aseguramiento de la calidad de la 
Educación Superior, 2011).

En esa consideración el autor quiere propiciar un ele-
mento de análisis a dicha situación y determinar ¿Qué 
deben hacer los profesores de las Universidades de 
Guayaquil y de Babahoyo, con respecto a la investiga-
ción formativa?

DESARROLLO
En el estudio, La indagación y los Estándares Nacionales 
para la enseñanza de las ciencias de la Academia 
Nacional de Ciencias de Estados Unidos, se definen 
políticas y estrategias sobre la manera como se indaga 
en las ciencias; así mismo, lo que tienen que realizar los 
estudiantes, referido a la indagación para la compren-
sión alrededor de las ideas científicas, comparándose lo 
que hace un científico con las tareas-actividades de los 
estudiantes. 

Tabla 1. Comparación entre investigación científica e investiga-
ción formativa de aula. Fuente: National Academy Press (2000).

Geólogo: Investigación 
científica

Niños: indagación formativa de 
aula

Avista en una playa un 
bosque de cedros muer-
tos.
(Observa, nacen expec-
tativas de lo ocurrido; in-
quiere qué pasó desde 
sus conocimientos en la 
materia, intenta lograr 
una explicación…plantea 
interrogantes de estudio. 
Fórmula preguntas: ¿Qué 
causó la muerte de tantos 
árboles en una superficie 
tan amplia? ¿Hay alguna 
relación de esas muertes 
–por la cercanía de las 
costas al mar- con el agua 
salada?

La clase de ciencias de la pro-
fesora Graham observó que tres 
árboles que crecían frente a la es-
cuela lo hacían de manera distin-
ta: el uno perdía todas sus hojas, 
el del medio sus hojas eran mul-
ticolores, amarillas, mayormente; 
el tercero, sus hojas eran verdes.
La clase comenzó a preguntarse 
¿por qué esas diferencias? Ello 
permitió planear, diseñar y de-
sarrollar las actividades y tareas. 
Formular preguntas de por qué 
dicha disconformidad natural 
desde sus conocimientos previos 
y comenzaron a formular explica-
ciones o hipótesis preliminares.
La profesora colgó una hoja de 
papel e indujo a los estudiantes 
a generar ideas acerca de lo ob-
servado: respondieron: tiene que 
ver con la luz solar; puede ser 
mucha o poca agua; en la tem-
porada pierden hojas; hay ve-
neno en el suelo; la edad de los 
árboles es diferente; los insectos 
se los están comiendo; un árbol 
tiene mayor edad que los demás.

Reúne evidencias utilizan-
do modelos matemáticos, 
tecnología y todos los co-
nocimientos a su alcance. 
Determina que la muerte 
se produjo hace 300 años 
utilizando carbono 14.

Planifican y llevan a cabo inda-
gaciones sencillas.
Recopilan evidencias a partir de 
las observaciones.
Al no haber más ideas…la pro-
fesora orientó a pensar expli-
caciones…y se agruparon de 
acuerdo a las “posibles causas 
señaladas: agua, sol, insectos, 
etc. 
Les pidió sustenten sus explica-
ciones.
Los árboles eran idénticos, te-
nían la misma edad, etc. 
Revisaron lo del agua…etc.

Asocia en su estudio in-
vestigaciones previas: 
En Alaska, un terremoto 
en 1964, hizo descender 
gran parte de sus cos-
tas bajo el nivel del mar 
y ocasionó la muerte de 
bosques costeros. Lo 
mismo ocurrió en Wash-
ington y Oregón. 

El geranio de la mamá de uno 
de ellos se había puesto amarilla 
por mucha agua; 
En un folleto encontraron que 
las raíces rodeadas de agua no 
pueden respirar, se ahogan. Eso 
pasaba con el árbol seco.
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Plantea una explicación: 
los árboles muertos…leja-
nos a la costa (sedimen-
tos) mostraban una capa 
de arena limpia bajo el 
suelo, diferente de la tie-
rra oscura y rica en arcilla 
de la tierra. ¿De qué parte 
provino la arena blanca? 
¿Se produjo un tsunami 
que las arrastró? 

Descubren lo ocurrido…el en-
cargado de regar el césped ha-
bía dejado abierta la llave y llegó 
el agua a los árboles. Plantean 
una explicación: el exceso de 
agua provoca dicha situación. 

Publica sus resultados 
desde las evidencias en-
contradas: hipótesis: los 
árboles muertos y la capa 
de arena blanca encontra-
das a lo largo de la costa 
son evidencias de un fuer-
te terremoto hace, aproxi-
madamente, 300 años. 

Comunican sus explicaciones 
en los informes a sus compañe-
ros y al vigilante del colegio. 

Considera evidencia más 
reciente: algunos años 
posteriores un sismólo-
go japonés identifica un 
terremoto a lo largo de la 
costa del Pacífico y aporta 
nueva evidencia al trabajo 
científico del geólogo.

Añade datos a su explica-
ción: la capa de arena, in-
objetablemente, había sido 
depositada por un tsunami 
que acompañó al terremoto.

Extrapolación en la so-
ciedad: Los hallazgos del 
geólogo influyeron sobre 
las políticas públicas al 
revisarse los códigos de 
construcción de los edifi-
cios en Washington y Ore-
gón sustentada en una 
mejor comprensión del 
accionar de los terremotos 
a través de los descubri-
mientos del geólogo. Las 
nuevas construcciones 
deberían ser diseñadas 
para resistir los embates 
telúricos en una condición 
mejorada de un 50% de las 
anteriormente normadas.

Los resultados permitieron que 
se revisara los procedimientos 
de regar el césped en la escue-
la. 
El año siguiente todos los árbo-
les estaban sanos.

Los aprendizajes que incoa-desarrolla la investigación 
formativa como estrategia pedagógica. 

Ese símil entre lo científico y lo formativo permite al au-
tor demostrar que en ambos casos se tienen que dar 
pasos inobjetables para que se cumpla el proceso in-
vestigativo. Si lo vemos desde el punto de ángulo de lo 

estratégico-pedagógico, con mayor razón, y ahí se tiene 
el aprendizaje en sus variadas formas:

Siguiendo a Habermas (1984), hay que direccionar la 
enseñanza desde la “racionalidad creativa-comunicativa” 
como principal objetivo de la educación. Por ello se debe 
distinguir en los contenidos los cuatro tipos principales de 
conocimiento a partir de lo cual se resuelven los proble-
mas científicos y se forman habilidades de investigación 
formativa.

Conocimiento situacional que permite reconocer situa-
ciones que aparecen dentro de una disciplina específica. 
Con él, los estudiantes pueden extraer la información re-
levante del enunciado del problema. “El pensamiento, la 
acción y los sentimientos humanos crecen anidados en 
contextos sociales, culturales y lingüísticos. El significado 
de los conceptos, ideas y principios ha de situarse en las 
prácticas de la vida real donde –éstos- son funcionales y 
donde ellos constituyen recursos de comprensión y ac-
tuación para los aprendices”. (Jonnaert, 2007), citado en 
(Cámara Estrella). En este Aprender situado,  interviene, 
desde luego, lo cognitivo-personológico, recalcándose, 
empero, la exigencia de que el aprendizaje es, innegable-
mente social. Su construcción se produce con las herra-
mientas sociales que se vinculan más directamente con 
los sujetos. Por ello, los docentes, al trabajar con los alum-
nos, tienen que manejar con mucha claridad esos elemen-
tos de mediación cultural-pedagógica. Por fin, considerar 
que toda teoría es construida por la humanidad en sus 
procesos de desarrollo de las fuerzas productivas y se 
operacionaliza en determinadas situaciones y contextual-
mente, permitiendo a quien las utiliza fraguar pertinencia 
e identidad individual, eso sí. 

Conocimiento declarativo o conceptual. Se trata de un 
conocimiento sobre hechos y principios que pueden ser 
aplicados dentro de una determinada disciplina.

Conocimiento procedimental. Contiene acciones o ma-
nipulaciones que son válidas dentro de una disciplina. 
Este conocimiento se haya extendido a lo largo del co-
nocimiento declarativo, dentro de la memoria cognitiva-
metacognitiva de los estudiantes.

Conocimiento estratégico, ayuda al estudiante a organi-
zar los procesos que se efectúan durante la resolución de 
problemas y le guía en los pasos a seguir para alcanzar 
la solución (Ferguson-Hessler & De Jong, 1990, citado en 
Solás Portolés & Sanjosé López, 2008, pp. 147-162). 

Los docentes deben guiar a los estudiantes para que 
vean el mundo de mejor manera, experimentando con él 
coincidencias de carácter espiritual en ese caminar. No im-
poniendo puntos de vista; más bien, abriendo propuestas 
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de diálogo. Influir sin dominar es la consigna. Mediando 
entre él y su entorno, donde la interpelación dialogal cons-
tituya un proceder infinito de construcción epistemológi-
ca. Generar las condiciones para que el acto educativo 
se consagre como algo lúdico, libre, creativo, espontáneo, 
amoroso, donde, finalmente, quede excluida la eventuali-
dad paradigmática del autoritarismo que quiere anatemati-
zar el punto de vista del “magister dixe” como lo absoluto.

El proceso docente educativo al discurrir así se torna en 
capaz de resolver una de las esenciales falencias de la 
educación superior y en general del sistema educativo 
ecuatoriano: “el principio de pertinencia que genera un 
cambio de la matriz cognitiva”. (República del Ecuador. 
Comisión Ocasional de Educación, 2015, p. 4) que re-
dunda en la transformación de la matriz productiva desde 
la vertiente de unos docentes-estudiantes integrados a 
las funciones esenciales de la Universidad: investigación, 
formación y vinculación con la sociedad.

La práctica pre-profesional se convierte en directriz del proce-
so docente educativo y del currículo, interactuando los apren-
dices en los ámbitos del mundo laboral en la medida que 
sus saberes-haceres les permite transformar “los escenarios 
laborales reales –desde la asunción de- retos, desafíos y pro-
blemas auténticos”. (Pérez Gómez, 2012, citado en República 
del Ecuador. Comisión Ocasional de Educación, 2015, p. 15).

La práctica no debe considerarse una mera aplicación di-
recta de la teoría, sino un escenario complejo, incierto y cam-
biante donde se producen interacciones que merece la pena 
observar, relacionar, contrastar, cuestionar y reformular, al ser 
espacios y procesos generadores de nuevos conocimientos. 
La interacción permanente de la práctica y la teoría conforma 
un bucle creativo y dinámico, que expande el conocimiento 
y transforma la realidad, al transformar al propio sujeto que 
conoce y actúa, como consecuencia de su interacción con la 
realidad (Gergen, 2001, citadoen Cámara Estrella).

El énfasis del aprendizaje en la experiencia y en las interac-
ciones con los colectivos y ambientes académicos, culturales 
y profesionales, permite reducir las brechas entre los proble-
mas que presentan la realidad y el saber necesario para com-
prenderlos e intervenirlos (República del Ecuador. Comisión 
Ocasional de Educación, 2015).

Aprendizaje colaborativo. Individualmente cada miembro es 
responsable de sus dinámicas de aprendizaje, también, de 
los logros de cada uno de los demás integrantes del equipo. 
La tarea-actividad individual se convierte en proceso conjun-
tivo, en colaboración grupal, donde el maestro no hace más 
que coordinar dicho proceso; el resto, el propio equipo lo di-
seña, construye las interacciones, planifica las herramientas 
de trabajo; es realmente, una negociación concertada por el 
grupo. 

Aprendizaje problematizador. El conflicto sinergiza condi-
ciones de aprendizaje. Ahí el docente tiene que mediar que 
todas las tensiones humanas puestas en juego: valorativas, 
cognitivas, sociales, culturales, etc. se canalicen hacia la te-
mática a trabajar y los objetivos pedagógicos propuestos para 
alcanzarla a través del descubrimiento estén permeadas por 
la lógica de la problematización. El propósito es lograr que 
lo que se pone en juego en el proceso docente educativo: 
contenidos, valores, actitudes, acciones, logicidad, criticidad, 
creatividad, desarrollo de la personalidad, consistencia teóri-
co-práctica, pertenencia ideológica-política, cultura científica, 
etc. se regularicen a través de problemáticas reales y concre-
tas que lo acerquen al mundo que le tocó vivir. 

Aprendizaje por indagación. Dewey (1989) y Schwab, ci-
tado en Sacristán & Pérez Gómez (2008), propugnaban 
la indagación como herramienta de aprendizaje de las 
ciencias. Otros autores, muy preocupados de la formación 
de los docentes, como Case y Reagan, asociaron la ca-
pacidad reflexiva con el desarrollo de actividades indaga-
torias, que en definitiva venían siendo una expresión de 
lo que es la investigación, solo que, como dirían, Bogdan 
y Biklen, la indagación se distinguiría de la investigación 
por su carácter práctico y quienes promocionaban esta 
actividad son los docentes. De otra parte, Clifford Geertz 
tipifica a la indagación como una descripción gruesa 
(thick description) frente a la investigación que aporta 
una descripción fina (fine description) (Cerda, 2007). La 
indagación, a diferencia de la exploración tiene objetivos 
claramente definidos. Es una sucesión de pasos entra-
mado en suposiciones, teorías, supuestos, conjeturas, 
señales que desbrozan la meta del camino al que se 
quiere llegar: conocer-resolver una problemática y cuya 
herramienta pedagógica esencial se basa en la pregunta 
orientadora que permite entender el objeto de la investi-
gación. Realmente es una habilidad que la alcanza quien 
la utiliza. Es que realmente la indagación es utilizada en 
variados campos de la realidad: problemas, dilemas, mé-
todos, estrategias, lenguaje científico, lenguaje cotidiano, 
procedimientos.

Pedagogizarla realidad social-cultural-empresarial con la 
pregunta. 

Toda problemática implica una pregunta y el hacerla 
conlleva aspectos sociales, culturales, filosóficos, pro-
fesionales y personales de quien la elabora. Va mucho 
más allá de significados y sentidos. Suscitan variopintos 
imaginarios, creencias, pautas conductuales; en fin, reor-
ganizan la visión cultural de los individuos inmersos en el 
proceso educativo. Así se habla del preguntar como una 
perspectiva al horizonte y al regreso mismo de lo esen-
cial-humano (Heidegger, 2004), de la relación dialéctica 
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que existe entre preguntar y responder-resolviendo, en 
una dimensión que trasvasa lo puramente lingüístico y 
alcanza dimensiones lógicas-epistemológicas. Sócrates, 
no hacía otra cosa al enseñar, que generar investigación 
en el discente a través del diálogo inquisitivo. De ahí que 
preguntar bien y variadamente induce al estudiante a 
buscar mejor.

Tabla 2. Categoría, pregunta y definición de la categoría.

Categoría Tipo de preguntas Definición categórica

Descripción ¿Cómo? 
¿Dónde?
¿Quién? 
¿Cuántos?
¿Qué ocurre?
¿Cómo pasa?

Piden determinada infor-
mación alrededor de algo 
(cosa, fenómeno, pro-
ceso). Al suministrar los 
datos quedan resueltas y 
ello permite describir-deli-
mitar el objeto de estudio 
sobre el cual se pidió la 
información

Explicación 
causal

¿Por qué? 
¿Cuál es la causa?
¿Cómo es qué?

Indagan del por qué esa 
característica, diferencia, 
paradoja, proceso, cam-
bio, fenómeno.

Generaliza-
ción, defini-
ción

¿Qué es? 
¿Pertenece a tal 
grupo?
¿Qué diferencia 
existe?

Preguntan acerca de las 
características comunes 
que identifican un mode-
lo, clase, tipo. También 
la identificación o perte-
nencia de una entidad, 
fenómeno, o proceso a un 
modelo o clase.

Comproba-
ción

¿Cómo se puede 
saber?
¿Cómo lo saben?
¿Cómo se hace?

Dan cuenta de cómo se 
hace, se ha arribado a la 
meta o se sabe una deter-
minada afirmación o pro-
ceso. Pueden requerir de 
probar una determinada 
metodología o evidencia. 

Predicción ¿Qué consecuen-
cias? ¿Qué puede 
pasar? ¿Podría 
ser? ¿Qué pasaría 
si…? En general 
son formas ver-
bales en futuro o 
condicionales

Se refieren al futuro, la 
continuidad o posibilidad 
de un proceso o hecho.

Gestión ¿Qué se puede 
hacer?
¿Cómo se lo po-
dría hacer?

Son preguntas referidas 
a propiciar cambios, para 
resolver un problema, 
para evitar determinada 
situación.

Opinión, va-
loración

¿Qué piensas u 
opinas?
¿Qué es lo más im-
portante para de-
terminado grupo?

Se inquiere acerca de 
opiniones o valoraciones 
de un individuo, grupo o 
sector. 

Fuente: Hulley, Feigal & Martin (1997), citado en Manjarrés & 
Mejía (2011). 

Las habilidades generales intelectuales teóricas im-
prescindibles de internalizar para formar habilidades de 
investigación formativa. (Viteri, 2012-2016). 

En la determinación del contenido de un currículo, pro-
grama o asignatura resulta de gran utilidad la experiencia 
de investigaciones cubanas (ICCP, 1985) en la precisión 
previa de las ideas rectoras o invariantes, que 
constituyen las máximas generalizaciones que expresan 
el sistema de conocimientos, los métodos y las técnicas 
de trabajo de la asignatura de que se trate. Para la apro-
piación de cada idea rectora, los alumnos deben domi-
nar un sistema de conceptos y habilidades, es por ello 
que en la planificación didáctica deberán quedar pre-
cisados cuáles conceptos principales o fundamentales, 
cuáles secundarios y cuáles antecedentes se tratarán, 
así como las habilidades generales y las específicas a 
desarrollar(Iglesias León, 2013). 

El estudiante, entonces, tiene que internalizar, procedi-
mentalmente hablando, las operaciones propias de cada 
disciplina, pero, es necesario que se apropie, sobre todo, 
de procedimientos más generales, cuya adquisición y 
aplicación resultará utilísima en varias áreas  y, por con-
siguiente, de un enorme provecho curricular. La apro-
piación de habilidades intelectuales generales teóricas 
conduce a la formación de un pensamiento teórico capaz 
de operar con generalizaciones teóricas, con conceptos, 
leyes, principios generales, con la esencia del conoci-
miento. Si solo se desarrollan habilidades específicas, el 
tipo de pensamiento que se forma es empírico, dicen los 
entendidos.

En ese menester es requerimiento imprescindible ejerci-
tar en el proceso docente educativo las siguientes habili-
dades generales intelectuales teóricas, que fueron obte-
nidas de la síntesis de las propuestas de varios autores, 
que contienen y proporcionarán los elementos necesa-
rios para alcanzar habilidades de investigación formativa, 
como se verá seguidamente.
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Figura 1. Habilidades generales teóricas para la investigación formativa.

Desde las habilidades anteriormente señaladas se es-
tructuró dimensiones: pensamiento comprensivo; pen-
samiento crítico; pensamiento creativo; habilidades para 
solucionar problemas en lo académico y desde ahí en 
lo social-profesional-científico; habilidades para adquirir 
una operacionalización educativa-estratégica de los re-
cursos cognitivos la exposición de las habilidades inte-
lectuales teóricas para que sean seleccionadas o no por 
el respondiente experto, según la trascendencia de esas 
a la dimensión que la contiene. Ese indagar arrojó la sig-
nificancia que refleja la figura 2. Pero lo trascendental de 
este análisis de redes semánticas es que sus indicadores 
de centralidad nos permiten analizar la red tanto en su 
conjunto como individualmente de lo que se coligen las 
habilidades más importantes en la investigación forma-
tiva; pero, además, su articulación con las demás habili-
dades no puede ser soslayada ya que constituyen habi-
lidades mediadoras y se acoplan dialécticamente todas 
en el proceso. 

INVESTIGACIÓN
FORMATIVA

Análisis y 
Síntesis

Emprendimiento

Analogías
Inferencias

Decidir

Comparación

Autorregulación

Indagación 
e Inferencia

ClasificaciónSecuenciación

Indagación

Predicción

Interrelación

Metaforizar

Transferencia

Pensamiento 
Comprensivo

Pensamiento 
Crítico

Pensamiento 
Creativo

Solución de 
Problemas

Recursos 
Cognitivos

Figura 2. Modelo de las dimensiones y relaciones entre las ha-
bilidades intelectuales generales teóricas y las determinadas 
como esenciales en el proceso de investigación formativa.

Resultados: 

Diagnóstico de los niveles de implementación de la inves-
tigación formativa en el proceso docente educativo de las 
universidades de Guayaquil y Técnica de Babahoyo 
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En el afán de precisar el estado real del objeto de estudio 
y evidenciar el problema alrededor del cual gravita el es-
tudio se realizó un diagnóstico. Supone una descripción 
de la situación, una explicación que indague sobre los 
factores que la han producido, una valoración de todo 
ello y un pronóstico que haga ver su probable evolución 
si no se interviene. Se consultó a docentes de las carreras 
de la Facultad (63) que recibieron un curso de metodolo-
gía de investigación científica y empresarial por el autor, 
y, posteriormente a (11) que ocupan cargos directivos, 
tales como Decano, Subdecano, Directores de Carrera y 
docentes para determinar falencias y oportunidades en 
el diagnóstico. Ello en lo que respecta a la Facultad de 
Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
También se lo hizo con 15 docentes de la Universidad 
Técnica de Babahoyo. 

Estos fueron los resultados: 

A la pregunta concreta: ¿Cómo cree usted que se com-
porta la investigación formativa en la Facultad?, res-
pondieron, los 26 docentes-directivos:

Figura 3. Elaborado por el autor con la técnica de nube de pala-
bras utilizando el Análisis Semántico Latente (LSA).

¿Usted considera que los estudiantes que vienen de los 
colegios han internalizado habilidades intelectuales teóri-
cas que son los prerrequisitos o las condiciones previas 
para la investigación formativa o no? 

Es prioritario que el proceso docente educativo de las 
carreras de las Facultades de las Universidades de 
Guayaquil y Técnica de Babahoyo se sostenga en la in-
vestigación formativa que vincule lo teórico-práctico de 
sus constitutivos científicos, metodológicos y didácticos.  
Que el Aprendizaje Basado en Problemas Orientado a 
Proyectos imbrica efectivamente ese encuentro del aula 
con la realidad socio-productiva-profesional y permite 
la formación de habilidades de investigación formativa 
y le da pertinencia a lo educativo. La conexión del estu-
diante con los problemas socio-productivos-profesionales 

enmarcados en determinadas condiciones históricas y polí-
ticas lo concientizan a tomar decisiones no solo inferidas de 
su entorno profesional, sino, también, de las problemáticas 
sociales que afectan a sus poblaciones. 

CONCLUSIONES
El andamiaje estructural para la formación de habilidades 
de investigación formativa desde un conjunto de dimen-
siones organizadas desde las habilidades generales inte-
lectuales teóricas: pensamiento comprensivo (análisis y 
síntesis); pensamiento crítico (interpretación); pensamiento 
creativo (elaboración de ideas, producción creativa); reso-
lución de conflictos y problemas (solución de problemas); 
recursos cognitivos (metacognición)con sus acciones, 
operaciones, integración de la habilidad al proceso do-
cente educativo le permite a los docentes estructurar este 
proceso, en su conjunto, de modo progresivo y peculiar.
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RESUMEN

En el presente trabajo se fundamentaron los retos y perspectivas en el desempeño profesional de los profesores de 
la Carrera de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, elementos que han sido estudiados ampliamente en el 
ámbito pedagógico para conseguir un sistema educativo de calidad. La sólida formación académica y una elevada 
capacidad de reflexión sobre la práctica educativa, prepara al profesor para adaptar su labor docente a los avances 
del conocimiento científico, técnico, psicológico, y pedagógico, se garantiza así una actuación rigurosa, sistemática, 
reflexiva y coherente en su modo de actuar y desempeño profesional. Es por ello la importancia que se le atribuye al 
presente estudio donde hay que comenzar por mejorar la formación del docente desde las dimensiones metodoló-
gicas, investigativas, y extensionistas. Esto permite  dar respuesta a lo que se espera de él si posee conocimientos 
sólidos relacionados con sus cualidades personales, posibilidades profesionales y la motivación que requiere en co-
rrespondencia con los retos y exigencias de la Universidad cubana en los momentos actuales. 

Palabras clave: Desempeño profesional, sistema educativo de calidad, formación académica. 

ABSTRACT

In the present work, challenges and perspectives Sport were founded for professional behavior of the professors from the 
Career of the Sciences of the Physical Culture.  These elements have been studied thoroughly in the pedagogic environment to 
obtain an educational system of quality.  The solid academic formation and a high reflection capacity on the educational prac-
tice, prepare the professor to adapt their educational work to the development of scientific, technical, psychological, and pe-
dagogic knowledge, then it guarantees a rigorous, systematic, reflexive and coherent performance in their mode of acting and 
professional behavior. This is why a great importance is attributed to the present study where it is necessary to start by improving 
the educational formation from the methodological, investigative and extension dimensions. This allows the professional to act 
as it is expected from him if he possesses a solid knowledge related with his personal qualities, professional possibilities and 
the motivation required in correspondence with the challenges and demands of the Cuban University in the current moments. 

Keywords: Professional performance, quality educational system, academic training.
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INTRODUCCIÓN
La condición histórica concreta en que vive el mundo 
contemporáneo, marcado por complejos procesos de 
cambios, transformaciones o reajustes sociales, sobre 
todo en el plano económico y político, demandan refor-
mas en las políticas educativas y reajustes de valores so-
ciales importantes en los que se sustentan esas políticas.

A partir de esa realidad, la Educación Superior debe res-
ponder a estas demandas estableciendo una relación 
dialéctica entre ciencia y práctica, que se reflejará en-
tre otras cuestiones, en el contenido y forma que asuma 
la formación del profesional con niveles de desempe-
ño que darán solución a los problemas de la sociedad 
contemporánea. 

Esta formación general ha sido la más deficitaria desde 
tiempos atrás. Tünnerman (1996), señala que las institu-
ciones de Educación Superior deben resaltar los valores 
éticos y morales en la sociedad, procurando despertar 
un espíritu cívico activo y participativo entre los futuros 
graduados. Además de la preparación para la vida pro-
fesional se requiere también un mayor énfasis en el desa-
rrollo personal de los estudiantes.

La relevancia (o pertinencia) de las concepciones ex-
presadas anteriormente se conceptualizan en desarrollar 
desempeños profesionales desde las diferentes aristas 
de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, logran-
do interactuar en el contexto del egresado, a través del 
Modelo de Formación, para: mantener el compromiso 
con los objetivos institucionales en la sociedad, brindar 
orientación estratégica hacia donde debe ir la institución.

Álvarez de Zayas (1996), señala que “la Universidad es 
una institución social que tiene la función de mantener y 
desarrollar la cultura de la sociedad y que sin ser la única 
que lleva a cabo esa labor sí es la fundamental. En el área 
del conocimiento no hay otra institución con un papel tan 
protagónico para transformar y desarrollar una sociedad 
como la universitaria, pero que sea una sociedad justa, 
sobre todo en los países del tercer mundo y particular-
mente en América Latina, es un gran reto”. 

Por último los autores del presente estudio, hacen re-
ferencia a las teorías esenciales relacionadas con los: 
Retos en el desempeño de los Profesores de la Carrera 
en las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte, los mis-
mos se explicitaran en el desarrollo del presente trabajo, 
desde las diferentes aristas de la pedagogía, ontológi-
ca, sociológica, filosófica y psicológica, en consonancia 
con las exigencias de la Universidad Cubana en los mo-
mentos actuales tomando como base metodológica la 
Filosofía Marxista Leninista. 

DESARROLLO
Se consideró oportuno comenzar el desarrollo del 
mismo haciendo referencia a algunos aspectos re-
lacionados con los retos de la Universidad en el 
siglo XXl, haciendo énfasis en el desempeño del 
profesorado de la Carrera en Cultura Física. 
En la década del 90 del siglo pasado marca el momento 
de mayor turbulencia política, económica y social en el 
mundo, de lo cual no escapan las instituciones universita-
rias, enfrentando por primera vez nuevos retos que deter-
minan la necesidad de transformaciones en la gestión de 
todos los procesos universitarios, y en la gestión para el 
aseguramiento humano. 

Se produce la necesidad de un cambio de paradigma en 
los sistemas de formación con otro enfoque vinculados al 
desempeño, tanto en el ámbito académico, laboral como 
profesional, y con una mayor dependencia de los retos 
y transformaciones del entorno, con incidencia en el es-
tudiante de la Carrera en Cultura Física bajo la dirección 
del profesor. 

Para ello planteamos que ha tenido un desarrollo signifi-
cativo a partir de 1995, con la evolución del concepto de 
Inteligencia Emocional, citado por Goleman (1995), cuan-
do expresa: “el desarrollo de la inteligencia emocional se 
asocia con menor depresión, mayor optimismo y una me-
jor satisfacción con la vida”. 

El desempeño emocional inteligente en la vida es un 
factor protector ante eventos desconcertantes, como se-
ñalara Goleman (1995), que “desde la perspectiva de la 
inteligencia emocional, abrigar esperanzas significa que 
uno no cederá a la ansiedad abrumadora, a una actitud 
derrotista ni a la depresión cuando se enfrente a desafíos 
o contratiempos el optimismo es una actitud que evita que 
la gente caiga en la apatía, la desesperanza o la depre-
sión ante la adversidad, al igual que la esperanza repor-
tando beneficios en la vida”. 

Goleman (1995), consideró que el desempeño profesio-
nal se encuentra asociado a lo personológico, es por ello 
que el profesor debe primeramente realizar una adecua-
da organización, planificación, control y evaluación del 
trabajo que va a desarrollar con sus estudiantes, desde 
una perspectiva personalizada, adaptando cada esfera 
de actuación de la Carrera a la aplicación del diagnós-
tico inicial de cada curso escolar, y a partir de aquí la 
consolidación de la Estrategia Educativa, despojado de 
dogmatismo, pragmatismo, esquemas únicos, y rígidos. 

Derivado de los análisis anteriores relacionados con el 
desempeño profesional se destacan aspectos esenciales 
que se pudieran resumir de la siguiente forma: 
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 » Sus elementos componentes son de diferente carácter.

 » Funciona de manera integral, por lo que supone una 
estructura.

 » Está condicionada por su relación con la actividad la-
boral y profesional específica.

 » Su funcionamiento holístico e integral lleva a que sea 
vista como una capacidad.

 » Relaciona la teoría y la práctica. 

Las teorías señaladas anteriormente conciben diferentes 
diseños curriculares dirigidos a la formación integral del 
estudiante, donde son observables y medibles los nive-
les de desempeño de un sujeto en cualquier contexto de 
la práctica cotidiana. A partir de las mismas se define el 
desempeño profesional del profesor. 

Santos Baranda (2005), señala que “un sistema de cono-
cimientos, habilidades, valores y cualidades de la perso-
nalidad que se movilizan en función de las necesidades 
individuales y sociales, así como de los motivos, intereses 
y actitudes del profesional, que permiten el desempeño 
satisfactorio en el ejercicio de la profesión; y que sólo 
pueden ser evaluadas a través del desempeño, conside-
rando las exigencias sociales”. 

También en el Modelo del Profesional de la Carrera en 
Cultura Física se vinculan al sistema de conocimien-
tos, habilidades y valores, de las diferentes disciplinas 
y asignaturas de la profesión que servirán de variables 
para medir los niveles de desempeño en el docente. 

Se destaca el objeto de trabajo del Licenciado en Cultura 
Física que se concreta en el desarrollo de actividades fí-
sicas, deportivas y recreativas con niños, adolescentes, 
jóvenes, personal adultas y de la tercera edad con el pro-
pósito de satisfacer necesidades, motivos e intereses de 
desarrollo físico, de práctica deportiva comunitaria o de 
alta competencia, de ocio activo y recreación y con fines 
profilácticos y terapéuticos, dirigidas al mejoramiento de 
la salud y de la calidad de vida de la población.

Es por ello que los modos de actuación de la profesión 
tienen un carácter eminentemente pedagógico y se po-
nen en práctica mediante habilidades profesionales que 
dan respuesta al “saber”, “saber hacer” y “saber ser” del 
profesional de la Cultura Física, a partir del análisis fun-
cional del ejercicio profesional para un desempeño com-
petente y responsable acorde a las exigencias sociales. 

El Campo de acción de este egresado es la Cultura 
Física y sus diferentes esferas de actuación profesional 
son: la Educación Física, los Deportes, la Cultura Física 
Terapéutica y Profiláctica y la Recreación Física. 

El Plan “D” de Cultura Física, mantiene la concepción de 
perfil amplio, lo cual asegura una mayor empleabilidad 
del egresado de esta carrera en sus diferentes esferas de 
actuación, así como, la posibilidad de movilidad laboral al 
poder cambiar de esfera de actuación profesional dentro 
del campo de la Cultura Física en correspondencia con 
las necesidades socio – políticas y económicas actuales 
y perspectivas del país y de cada territorio. 

 » Por lo que el docente universitario, para lograr lo an-
tes planteado debe realizar una dirección y un con-
trol efectivo del aprendizaje de sus alumnos mediante 
una planificación adecuada de la clase. Debe tener en 
cuenta que es un orientador, guía y tutor, que favorece 
los procesos de aprendizaje, la interacción, búsqueda 
y reflexión de sus estudiantes. Este docente – tutor, 
estará más preocupado por el proceso de formación 
integral de éstos, que en la simple transmisión del 
contenido de la asignatura que les imparte, teniendo 
como elementos esenciales de su acción pedagógica 
la formación de valores – actitudes y el desarrollo de 
la capacidad de autoaprendizaje de los estudiantes. 

 » El proceso enseñanza aprendizaje en el modelo se-
mipresencial debe consolidar la clase encuentro. Este 
tipo de clase, tal y como se plantea en el artículo 110 
de la Resolución 210/07, tiene como objetivos aclarar 
las dudas correspondientes a los contenidos y activi-
dades previamente estudiados por los alumnos; de-
batir y ejercitar dichos contenidos y evaluar su cumpli-
miento; así como, explicar los aspectos esenciales del 
nuevo contenido y orientar con claridad y precisión el 
trabajo independiente que el estudiante debe realizar 
para alcanzar un adecuado dominio de los mismos. 

 » La misión instructiva más importante que tiene el pro-
fesor en la clase encuentro es contribuir al desarrollo 
de la independencia cognoscitiva de los estudiantes. 
La clase encuentro es la actividad presencial funda-
mental en la modalidad semipresencial, aunque pue-
de utilizarse también en la presencial.

 » En el modelo semipresencial resulta esencial crear 
buenos hábitos de estudio independiente en los estu-
diantes. Para ello es necesario adiéstralos en el mane-
jo efectivo de las guías de estudio de cada asignatura, 
de la literatura docente básica y complementaria, de 
materiales docentes y didácticos en soporte magnéti-
co a su alcance, así como en el dominio de técnicas de 
estudio independiente descritas en la guía “Aprender 
a Aprender”. El trabajo que despliega el profesor - tu-
tor, unido a la creación de casas y grupos de estudio 
representan niveles de ayuda importantes en el proce-
so de aprendizaje.

Con respecto al desarrollo de estrategias curriculares el 
docente universitario ha de contar con habilidades pro-
fesionales, para lograr un desempeño eficiente a tono 
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con las exigencias de la universidad del siglo XXl, en 
correspondencia con las relacionadas con el Idioma, 
Computación, Historia de Cuba, Formación Económica, 
Medio Ambiente, Dirección y Formación Deportiva, siste-
matizando los siguientes elementos de manera sistémica 
e integradora. 

 » El uso adecuado del idioma español en todas sus 
formas. 

 » La búsqueda y empleo de información en idioma in-
glés de modo que les permita ampliar sus conocimien-
tos tanto en esa lengua como en el tema que esté es-
tudiando o investigando. 

 » El empleo de la computación en el desarrollo de las 
clases y de las actividades que se propongan para la 
actividad individual de los alumnos y el uso de la tec-
nología de la información y las comunicaciones que 
estén a su alcance en la institución o fuera de ella. 

 » El trabajo para lograr una educación científica tecno-
lógica que subraye la naturaleza social de la ciencia y 
la tecnología, y represente la adquisición de las capa-
cidades cognitivas necesarias para utilizar los adelan-
tos científicos y tecnológicos para el progreso social, 
en el ejercicio de la profesión.

 » Atender durante la actividad docente y de estudio de 
los alumnos a su formación investigativo- laboral en el 
campo de la preparación de las diferentes áreas de 
formación, debiendo proponerse actividades de bús-
queda bibliográfica y en las que deben realizar accio-
nes investigativas acordes con sus posibilidades en 
cuanto a las condiciones previas que ya hayan alcan-
zado en el momento en que se impartan las diferentes 
asignaturas. 

 » El trabajo con la información científica, económica e 
histórica relacionada con el país y con su futura profe-
sión y que esté vinculada a su actividad de aprendiza-
je dentro de las diferentes disciplinas. 

 » La búsqueda y empleo de información, dirigida a la 
educación ambiental de los estudiantes, en corres-
pondencia con los objetivos de cada disciplina y que 
propicien la adquisición y generación de conocimien-
tos, el desarrollo de hábitos, habilidades, cambios de 
comportamientos y formación de valores orientados 
hacia:

 » La organización y planificación de la Cultura Física, al 
considerar al hombre como un ser social único, contri-
buyendo con ello al desarrollo armónico del ser huma-
no como centro de la biodiversidad.

 » La divulgación adecuada de los cambios adaptativos 
en el organismo que practica sistemáticamente las di-
ferentes formas de la Cultura Física, y su contribución 
a contrarrestar las influencias negativas que ejerce el 

desarrollo de la sociedad moderna sobre la actividad 
motora del hombre. 

 » La promoción sistemática de las actividades físico de-
portivas y recreativas como un medio para el mejora-
miento de la calidad de vida.

 » La contribución que en general puede lograrse con 
la aplicación de los conocimientos de la asignatura al 
desarrollo sostenible de nuestra sociedad. 

 » Un uso adecuado de la tecnología tanto para lo re-
lacionado con la salud física de las personas, como 
con el cumplimiento de normas morales y éticas de 
acuerdo con los principios de nuestra sociedad, así 
como para la protección de los equipos y del medio 
ambiente. 

El trabajo hacia nuevas formas de relación de los 
alumnos y trabajadores con la naturaleza, de estos 
entre sí y con el resto de la sociedad, en el marco de 
la Institución y en el contexto social donde ellos se 
desenvuelven. 

La creación de un marco de respeto, afecto y solidaridad 
en las clases y en la Institución en general, que propicie 
un cambio en las relaciones entre las personas, incre-
menten el sentido de pertenencia y favorezca actitudes 
como el cuidado de las áreas verdes, el mantenimiento y 
limpieza de las aulas, baños e instalaciones en general, 
ahorro de agua y energía, entre otras manifestaciones de 
educación formal y ambiental. 

Se puede afirmar que el desempeño profesional de 
los profesores de la carrera de las ciencias de la 
cultura física y el deporte son imprescindibles en la 
calidad de las actividades derivadas de la práctica 
pedagógica, este necesita poseer un conjunto de 
capacidades, actitudes, conocimientos, destrezas, 
habilidades y valores que conforman indicadores 
docentes investigativos, en el contexto universitario 
entre ellos podemos citar: programar, desarrollar el 
currículo, evaluar los resultados, orientar a los estu-
diantes, organizar, dirigir y desarrollar la investiga-
ción, de modo que, siendo productiva facilite al mis-
mo tiempo la formación de los futuros investigadores 
y profesionales en esta área. 

Para ello se asumieron los postulados de García 
(2002), cuando señala que “la preparación pedagó-
gico-didáctica del profesor universitario es uno de los 
grandes temas que en la actualidad está abriendo un 
nuevo discurso hacia la necesidad de argumentar y 
aportar propuestas para la mejora de la docencia, y la 
investigación, que erige los retos actuales de la nueva 
universidad”. 
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CONCLUSIONES
En el presente estudio se fundamentaron las principales 
teóricas sobre los retos y perspectivas en el desempeño 
profesional de los profesores de la carrera de ciencias de 
la cultura física y el deporte, por lo que se consideró la 
pertinencia que tiene poner en práctica en el ejercicio de 
la profesión las habilidades pedagógicas, físicas, deporti-
vas y recreativas, con dominio de la comunicación, la tec-
nología y la investigación, sobre bases científicas en co-
rrespondencia con los enfoques filosóficos, económicos, 
psicopedagógicos, biológicos, socioculturales, éticos, 
estéticos, de dirección y medio ambientales asociados a 
la Cultura Física, con un pensamiento reflexivo, transfor-
mador y de atención a la diversidad, al servicio perma-
nente de la Revolución y de nuestra Sociedad y con un 
nivel de actuación ciudadana y profesional que evidencie 
su amor por la Patria y su disposición a defenderla, así 
como otros valores formados en correspondencia con el 
sistema de valores declarados en el Plan C de la carrera 
acorde con las exigencias que demanda la Universidad 
Cubana en los momentos actuales. 
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RESUMEN

En el artículo que se presenta los autores parten de la teorización expresada en trabajos anteriores para dejar una pro-
puesta de etapas, pasos y acciones que permiten al docente seguir una guía. Este tiene como propósito proveer a las 
asignaturas que se conforman en el área de las Ciencias Naturales del sustento metodológico necesario para llevar a 
vías de hecho un tipo de educación que pone como centro de formación los problemas que emergen de la realidad del 
propio estudiante, y que pueden ser valoradas e incluso resueltas desde la acción conjunta de actores responsables 
con la formación y educación de las nuevas generaciones. La escuela como responsable de la educación junto a los 
agentes que de una forma u otra convergen con el estudiante, pueden encontrar en la propuesta una manera de hacer, 
respondiendo a los avances científicos y tecnológicos que impactan en la sociedad en la cual cotidianamente viven. 

Palabras clave: Educación Ciencia-Tecnología-Sociedad, Ciencias Naturales.

ABSTRACT

In this article authors start from the theorizing expressed in previous works to make a proposal of stages, steps and actions 
which allow the teacher to follow a guide. Its purpose is to provide the subjects that conform the area of Natural sciences with 
the necessary methodological support to lead to the de facto way a type of education which places as a training center the 
problems that emerge from the reality of the student himself, and that can be valued and even resolved from the joint action of 
responsible actors with the training and education of the new generations.  School as responsible of Education together with the 
agents who in one way or another converge on students can find in the proposal a way of doing, in response to the scientific 
and technological advances which impact the society in which they live daily.

Keywords: Education Science-Technology-Society, Natural Sciences.
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INTRODUCCIÓN
La metodología para incluir la Educación CTS en el PEA de 
las asignaturas de Ciencias Naturales se concibe como un 
sistema de ideas establecidas teóricamente, que permiten 
describir, fundamentar, estructurar y representar integral-
mente el proceso de inclusión de la Educación CTS en es-
tas asignaturas y guiando su realización a través de los 
siguientes elementos: componentes (principio de la meto-
dología y componentes del PEA con la Educación CTS), y 
etapas, pasos y acciones para la instrumentación práctica.

En este artículo se hace referencia a los últimos elemen-
tos de esta metodología. Cada uno de ellos explica la na-
turaleza de las principales acciones a desarrollar. 

DESARROLLO
Las etapas de planificación y orientación, ejecución, y 
control y evaluación constituyen los ejes a partir de las 
cuales se articulan y estructuran en acciones que lo con-
cretan (figura 1).

Figura 1. Etapas, pasos y acciones de la metodología.

Etapa 1: Planificación y Orientación 

En esta etapa el docente tiene un papel determinante, en 
tanto es el encargado de incluir la Educación CTS al PEA 
de las asignaturas de Ciencias Naturales, de manera que 
se incluyan en el proceso modos de actuación coheren-
tes con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en tanto 
el estudiante participe en el proceso. Por consiguiente el 
objetivo de la etapa se vincula con el tratamiento a los 
componentes de las asignaturas de Ciencias Naturales 
para garantizar modos de actuación comprometidos so-
cialmente, manifiestos en conocimientos, habilidades 
y valores relacionados al desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. 

Primer paso: establecer la relación entre el programa de 
las asignaturas de Ciencias Naturales y el problema o 
resultado científico-tecnológico de incidencia social de 
manera que se amplíen los contenidos.

Acciones:

1. Seleccionar el (los) objetivo (s) del programa (Biología, 
Química, Física): puede ser del programa general, de 
una unidad o una clase específica: sus únicas condi-
ciones son que tenga relevancia y significado social 
y puedan ser analizadas desde el punto de vista eco-
nómico, ético, estético, jurídico y ser comparados con 
otro contexto.

2. Identificar los problemas o resultados sociales rela-
cionados con el fenómeno científico y/o tecnológico 
objeto de estudio del programa, unidad, clase. 

3. Investigar sobre el problema social o resultado de la 
ciencia y la tecnología: después de haber seleccio-
nado el tema de la asignatura, siempre que se utilice 
como una actividad docente. En los casos en que la 
forma de organizar la actividad sea extradocente o 
extraescolar podrá articularse a partir del problema 
o resultado a analizar; en cualquiera de los casos, 
para su selección se debe consultar la estrategia 
medioambiental, resultados de investigación sobre 
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todo aquellos relacionados con el país y la localidad, 
además de recurrir a la experiencia y conocimiento 
del docente.

4. Orientar el objetivo de la actividad de manera que se 
muestre que la ciencia y la tecnología son accesibles 
e importantes para todos y propiciar el aprendizaje 
social mediante la participación en las decisiones 
científico-tecnológicas en el contexto: este paso se 
hace a partir de discusiones organizadas en el de-
partamento con los docentes de las asignaturas, de 
manera que cada cual tenga la posibilidad de emitir 
sus criterios y analizar el nivel con que se abordará un 
problema o resultado en cada una de las formas en 
que se organice, se deben tener en cuenta las rela-
ciones interdisciplinares.

5. Precisar los métodos y medios que se emplearán 
para favorecer los modos de actuación en el que el 
estudiante participará: se analiza con los docentes 
del grado a nivel de claustrillo, para determinar las 
formas de organización que tendrán cada una de las 
actividades planificadas, docentes, extra-docentes y 
extraescolares. Para ello es necesario precisar cómo 
el estudiante va a identificar, comprender, explicar, 
valorar, proponer y argumentar, y cómo serán medi-
das las actitudes de responsabilidad, trabajo en equi-
po, la creatividad, las habilidades comunicativas y la 
resolución de conflictos.

6. Acordar las posibles actividades y criterios de evalua-
ción: se analiza a nivel de departamento de manera 
que los docentes puedan ponerse de acuerdo en el 
problema o resultado a tratar, el cual puede ser objeto 
de análisis de dos o más asignaturas de forma simul-
tánea, de manera que se establezca el tratamiento de 
los contenidos y se pongan de manifiesto las relacio-
nes interdisciplinares entre ellas. Al mismo tiempo se 
pondrán de acuerdo con las formas en que se decida 
la socialización de los resultados, de modo que no 
interfiera en la organización de la escuela.

Segundo paso: determinar las fuentes, espacios que se 
incluyen y posibilidades de realización. 

Acciones:

1. Identificar agentes sociales (familiares, especialistas, 
líderes científicos, tecnólogos e innovadores) que 
puedan contribuir con el PEA de las asignaturas de 
Ciencias Naturales: a partir de las relaciones que en 
el orden profesional se tiene, por afinidad de algunos 
estudiantes con estas personas, a través de amigos 
o vecinos.

2. Asegurar las condiciones y la participación de los 
agentes sociales (docentes, especialistas, familiares, 
líderes científicos, tecnólogos e innovadores): para 

ello es necesario entrevistarse con estas personas y 
explicarles el objetivo de la actividad.

3. Seleccionar otras fuentes y espacios: mediante los 
materiales que elabore el propio docente, de manera 
independiente o como resultado del trabajo metodo-
lógico de la asignatura en el departamento, o materia-
les que aporten las personas que apoyen el proceso. 
Los espacios estarán en correspondencia con los que 
la propia escuela ofrece y aquellos de la comunidad 
que, por las fuentes que tienen y los horarios que ofre-
cen, se ajusten a las condiciones de los estudiantes 
(bibliotecas, museos, centros de referencia, laborato-
rios, empresas, etcétera).

4. Decidir posibilidades de realización: al considerar las 
potencialidades y barreras reales para la concreción 
de la actividad.

 » Presentar el proyecto: en actividad metodológica de 
preparación en el claustrillo, de manera que precisen 
ideas con docentes de otras especialidades que coin-
cidan en el o los grupos, buscando ajustar las posibi-
lidades en el grado, a los especialistas, líderes cien-
tíficos, tecnólogos e innovadores, que pueden ser o 
no familiares de los estudiantes, en la medida que se 
ajusta con ellos su participación. 

Tercer paso: sensibilizar al estudiante para participar de 
la actividad: al establecer nuevas expectativas y orien-
tar los espacios en los que puede encontrar información 
y la búsqueda de agentes sociales que puedan colabo-
rar durante el proceso. 

Acciones:

1. Presentar, por parte del docente al estudiante, la re-
lación del problema social o resultado de la ciencia o 
la tecnología en correspondencia con la asignatura, 
unidad o clase: depende de la selección hecha por el 
docente y se realiza en el aula u otro espacio selec-
cionado por este. 

2. Explicar al estudiante el objetivo de la actividad: de-
mostrar lo importante y accesible de temas científico-
tecnológicos y sus posibilidades de participar en de-
cisiones de este tipo con una visión proyectiva.

3. Identificar al estudiante con los espacios y agentes 
sociales: al igual que en el procedimiento anterior, 
dejando ver las ventajas que con una visión futurista 
puede tener la interacción con estas personas y la 
visita a estos lugares.

4. Conciliar las posibilidades que posee el estudiante 
e identificar otras para el desarrollo de la actividad: 
se realiza a través de la comunicación con el estu-
diante, de manera que se llegue a un consenso de 
los agentes sociales que intervendrán y los lugares 
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que visitarán; en este punto pueden aparecer nuevas 
propuestas. 

5. Presentar por parte del docente al estudiante, la in-
formación necesaria y los espacios donde puede 
ampliarla: debe ser un proceso en el cual los agen-
tes sociales que participarán en el proceso junto al 
estudiante deben dar confianza y mostrar la informa-
ción de la manera más asequible para este, los luga-
res pueden ser: aula, laboratorio, biblioteca, centros 
de información, con especialistas o familiares, entre 
otros.

6. Conciliar los criterios y opiniones con los estudiantes: 
en este momento es importante escuchar sus crite-
rios, pues darán la medida de cómo se están estable-
ciendo las relaciones entre los participantes.

7. Seleccionar, por el estudiante, las formas en que va 
a participar: dependerá de las alternativas que dé 
el docente. Esta selección puede ser por afinidad o 
intereses.

8. Convenir la actividad extradocente o extraescolar a 
realizar: fórum, taller, exposición, sociedades científi-
cas con los estudiantes, directivos, familiares y otros 
implicados.

Etapa 2: Ejecución 

En esta etapa es importante atender a las relaciones que 
se establecen entre todos los participantes de la activi-
dad, al tiempo que se presta especial atención a la socia-
lización del estudiante, por tanto, el objetivo va dirigido 
a realizar las actividades de modo tal que se concrete 
la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades y 
valores que le permitan al estudiante modos de actuación 
en correspondencia con su contexto de actuación. 

Primer paso: interpretar y comprender, por parte del 
estudiante, los problemas y resultados sociales de la 
ciencia y la tecnología en el contexto desde la asignatu-
ra o actividad que realiza. 

Acciones 

1. Buscar información teórica y práctica relacionada con 
el problema o resultado: esta investigación se realiza 
considerando los diversos criterios en que debe ser 
analizado el problema o resultado: político, económi-
co, ético, estético, cultural, social, etcétera.

2. Analizar y seleccionar la información pertinente: en 
dependencia de los intereses del actor social que re-
presenta el estudiante.

3. Procesar la información con ayuda de los agentes 
sociales que participan en el proceso y los espacios 
donde puede ser ampliada: debe ser un proceso en 
el cual las personas que participarán en el proceso 

junto al estudiante ofrezcan confianza y muestren la 
información de la manera más asequible para este. 
Los lugares pueden ser: aulas, laboratorios, bibliote-
cas, centros de información, con expertos o familia-
res, entre otros.

4. Comparar el problema o resultado con otros contex-
tos desde diversos criterios: políticos, económicos, 
culturales, éticos, estéticos, jurídicos, entre otros.

5. Elaborar fichas, registros de observaciones, resúme-
nes, informes de la actividad: en este momento ade-
más de confeccionar la ponencia, se puede estimular 
al estudiante para que haga mensajes, carteles, dibu-
jos, power point, etcétera. Como parte de su actividad 
creativa. 

Segundo paso: explicar y valorar, por parte del estu-
diante, los problemas y resultados sociales de la ciencia 
y la tecnología en el contexto desde la asignatura o 
actividad que realiza. 

Acciones:

1. Exponer las causas del problema o resultado desde 
los diversos criterios en los que el estudiante analiza 
y compara. 

2. Declarar los efectos que estos problemas o resulta-
dos manifiestan en el orden social. 

3. Juzgar las causas y los efectos, negativos o positivos, 
que estos problemas o resultados manifiestan en el 
orden social.

4. Evaluar la dimensión de las causas y efectos negati-
vos o positivos que estos problemas o resultados ma-
nifiestan en el orden social.

5. Opinar, dar criterios sobre los resultados alcanzados 
en la actividad: es importante escuchar las diversas 
visiones de un mismo problema o resultado según los 
agentes sociales participantes, pues darán la medida 
de la diversidad de puntos de vistas y será un momen-
to importante para la toma de posición del estudiante. 

Tercer paso: 

proponer y argumentar las propuestas que se realicen 
por parte del estudiante de los problemas y resultados 
sociales de la ciencia y la tecnología en el contexto desde 
la asignatura o actividad que realiza. 

Acciones:

1. Presentar un resultado (estudio teórico o práctico en 
forma de ponencia, un power point, una página digi-
tal en dependencia de la creatividad tanto del alum-
no, del docente, como de los agentes sociales que 
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intervengan en la actividad. Se puede tener en cuenta 
acciones creativas como una propaganda, un dibujo.

2. Exponer y defender las ideas que conforman el resul-
tado a partir de los aprendizajes adquiridos. 

3. Dar razones de la selección del resultado a partir de 
la viabilidad educativa social que él mismo tenga.

4. Discutir sus puntos de vista en el trabajo que expone 
y desde el que presentan sus compañeros a partir de 
los aprendizajes adquiridos.

Etapa 3: Control y Evaluación 

En esta etapa todos los participantes tienen un rol pro-
tagónico, unos porque evaluarán al estudiante en sus 
diferentes espacios de actuación y otros porque como 
evaluados deberán demostrar los conocimientos, habili-
dades y valores que van adquiriendo en el proceso. Por 
tanto, el objetivo de esta etapa suscribe el propósito de 
valorar el desempeño del estudiante durante el proceso 
de aprendizaje.

Primer paso: controlar y evaluar los aprendizajes según 
los modos de actuación adquiridos por los estudiantes 
en el desarrollo de la actividad.

Acciones:

1. Para identificar el estudiante tiene que:

 • Buscar información teórica y práctica referida al pro-
blema o resultado.

 • Analizar y seleccionar la información. 

 • Reconocer el problema o resultado social que guarde 
relación con el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
como aspecto significativo.

 • Observar alguna de sus manifestaciones en su con-
texto u otro contexto.

 • Elaborar fichas, registros de observaciones, informes, 
resúmenes. 

 • Procesar la información 

2. Para comprender el estudiante tiene que:

 • Analizar sus manifestaciones en uno u otro contexto.

 • Comparar el problema o resultado con otros contextos 
desde diversos criterios: políticos, económicos, cultu-
rales, éticos, estéticos, jurídicos, entre otros.

 • Elaborar el informe de la actividad. 

 • Opinar sobre sus puntos de vista. 

3. Para explicar el estudiante tiene que:

 • Exponer las causas del problema o resultado desde 
los diversos criterios en los que analiza y compara. 

 • Declarar los efectos que estos problemas o resultados 
manifiestan en el orden social. 

 • Para valorar el estudiante tiene que:

 • Juzgar las causas y los efectos, negativos o positivos, 
que estos problemas o resultados manifiestan en el or-
den social.

 • Evaluar la dimensión de las causas y efectos negati-
vos o positivos que estos problemas o resultados ma-
nifiestan en el orden social.

4. Para proponer el estudiante tiene que:

 • Presentar un resultado (estudio teórico o práctico en 
forma de ponencia, un power point, una página digi-
tal,) en dependencia de la creatividad tanto del alum-
no, del docente, como de los agentes sociales que 
intervengan en la actividad. Se puede tener en cuenta 
acciones creativas como una propaganda, un dibujo.

 • Exponer y defender las ideas que conforman el resul-
tado a partir de los aprendizajes adquiridos. 

5. Para argumentar el estudiante tiene que:

 • Dar razones de la selección del resultado a partir de la 
viabilidad educativa social que él mismo tenga.

 • Discutir sus puntos de vista en el trabajo que expone 
y desde el que presentan sus compañeros a partir de 
los aprendizajes adquiridos.

Segundo paso: controlar y evaluar las cualidades según 
los modos de actuación adquiridos por los estudiantes 
en el desarrollo de la actividad.

Acciones:

1. El estudiante tiene actitudes responsables cuando:

 • Desarrolla con eficiencia las tareas asignadas.

 • Conoce los deberes correspondientes en todo 
momento.

 • Identifica y cumple las normas de comportamiento 
social.

 • Siente satisfacción con lo que hace.

 • El estudiante sabe trabajar en grupo cuando:

 • Comparte intereses y responsabilidades comunes en 
las tareas asignadas.
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 • Incita a la acción.

 • Ofrece ayuda desinteresada.

 • Asume la tarea que le asignen en el grupo y respeta 
la de los otros.

2. El estudiante tiene creatividad cuando:

 • Representa situaciones y objetos que no están 
presentes.

 • Elabora sus propias explicaciones para los fenómenos 
que ocurren en la realidad.

 • Varía y modifica las acciones de forma independiente.

 • Crea acciones nuevas.

3. El estudiante tiene las habilidades comunicativas 
cuando:

 • Sabe escuchar: discrimina significados.

 • Sabe escribir: domina normas de escritura.

 • Sabe leer: comprende significados.

 • Sabe hablar: domina códigos.

4. El estudiante sabe resolver conflictos cuando:

 • Ofrece su opinión.

 • Contrasta los resultados obtenidos.

 • Juzga las distintas alternativas.

 • Fomenta hábitos de discusión, negociación y toma de 
decisiones.

CONCLUSIONES
La Educación Ciencia-Tecnología-sociedad permite la 
formación del estudiante a partir de sus propios intere-
ses y sobre la base de la investigación científica, concre-
tarla exige desde el punto de vista didáctico la toma de 
decisiones. 

Los pasos propuestos siguen un orden lógico dentro de cada 
una de las acciones orientadas; el predominio de actividades 
relacionadas con la participación de los estudiantes en la toma 
de decisiones y la socialización de los contenidos debe priori-
zarse, por lo que el papel del docente es decisivo en cada una 
de estas etapas.
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RESUMEN

El control interno es un proceso integrado a las operaciones efectuado por la dirección y el resto del personal, que 
posibilita el logro de los objetivos de una organización, y garantiza el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas 
establecidas, de ahí la necesidad de tener confiabilidad de la información para el control de los recursos a disposi-
ción de la entidad, precisamente este articulo aborda el uso de las Redes de Petri como una vía de determinación de 
los puntos críticos para el control interno, se decide el uso de estas por las bondades que brinda su modelado en el 
diseño y perfeccionamiento de los procesos. La herramienta que se propone puede ser empleada en organizaciones 
productivas y de servicio, para demostrar su grado de generalización, se presenta una aplicación en el proceso de 
Gestión Económica Financiera de la Universidad de Holguín “Oscar Lucero Moya”. Como resultados se obtienen los 
subprocesos en los cuales existen puntos críticos que definen la jerarquización en el control de los procesos.

Palabras clave: Control interno, procesos, Redes de Petri, puntos críticos, jerarquización.

ABSTRACT

The internal control is a process integrated to the operations made by the management and the rest of the staff, that make 
possible the achievement of the objectives of an organization, and guarantees the fulfillment of laws, regulations and establis-
hed policies, from there the need to have reliability of the information for the control of the resources at the service of the entity, 
precisely this paper discusses the use of Petri’s Nets like a way of determination of the critical points for the internal control, 
choose it for the study by the goodnesses that offers their modeling in the design and perfecting of process. The tool that is 
proposed can be used in productive and services organizations, to demonstrate their level of generalization, an application in 
the Economical Financial Management process of the University of Holguín Oscar Lucero Moya is shown up. Like results obtain 
the sub-processes which exist in critical points that define the hierarchization in the control of the processes.

Keywords: Internal control, processes, Petri’s Nets, critical points, hierarchization.
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INTRODUCCIÓN
Desde sus inicios el Control Interno fue visto como una ac-
tividad dirigida al control de los activos1 de las entidades, 
obviando un conjunto de actividades importantes que se 
realizan y que repercuten en los resultados económicos y 
financieros de la organización. El desarrollo histórico en la 
gestión empresarial condicionó la necesidad de ampliar el 
espectro de aplicación del control interno dentro de los pro-
cesos que se desarrollan dentro de la organización; conci-
biéndolo como inherente a las actividades que se integran 
en todos los procesos. Concepción que presupone la nece-
sidad de jerarquizar el control en las actividades que cons-
tituyan puntos críticos, priorizándolas sobre el resto. Esta 
realidad demanda de herramientas que permitan identificar 
estos puntos críticos, con el objetivo de organizar el control.

Las Redes de Petri (1962), son modelos abstractos de 
flujos de información y objetos, que permiten la descrip-
ción de sistemas y (o) procesos a diferentes planos de 
abstracción y por consiguiente, con diferentes grados 
de detalles, en un único lenguaje. El campo fundamental 
de aplicación de las Redes de Petri es la modelación de 
sistemas en los que los eventos discretos ocurren de for-
ma independiente y concurrente; pero bajo determinadas 
restricciones. La generalidad de los conceptos de esta 
teoría conlleva a que este paradigma pueda ser aplicado 
con éxito en muchas otras esferas.

Partiendo de que el control interno pretende inspeccionar 
las actividades en paralelo bajo determinadas restriccio-
nes en su funcionamiento, como por ejemplo la utilización 
de los recursos disponibles; en este contexto emergen 
las Redes de Petri como herramienta de análisis que per-
mite identificar, modelar y priorizar estas restricciones.

Método

Las Redes de Petri fueron introducidas como una he-
rramienta para simular las propiedades dinámicas de 
sistemas complejos mediantes modelos gráficos de 
procesos concurrentes. Desde entonces su estudio y 
desarrollo ha evidenciado un auge realmente vigoroso 
fruto a las numerosas aplicaciones que poseen, las cua-
les incluyen diversas áreas del conocimiento (Alverca 
Torres & Valarezo Collahuazo, 2012; Gutiérrez & Muñoz, 
2013; Hernández Cely, Leal, & López, 2013; Jaramillo 
Hernández, 2012; Murillo Soto, 2010; Pérez Collada, 
2011; Quezada Quezada, 2013; Rojas Alvarado, Gómez, 
Tumbajoy, & Velasco, 2012; Sánchez, Herrera, & Rovetto, 
2014; Villapol, 2012; Zapata, Hoyos, & Quintero, 2014). 

La aplicación práctica de las Redes de Petri en el di-
seño y análisis de sistemas se ha  realizado de varias 
formas. Una de ellas las trata como una herramienta au-
xiliar para el análisis. En este caso se utilizan técnicas 

1 Dígase al control de activos circulantes y fijos. 

convencionales para especificar el sistema, el cual es 
modelado entonces como una Red de Petri para realizar 
el análisis. Si se detecta cualquier problema durante este 
análisis deben realizarse los cambios pertinentes en el 
diseño y se vuelve a construir un modelo del mismo para 
realizar nuevamente el análisis. Este ciclo se repite hasta 
que el diseño no presenta más problemas.

Las Redes de Petri son una herramienta que permiten mo-
delar el comportamiento y la estructura de un sistema, llevar 
el modelo a condiciones límites, aislando ciertos eventos crí-
ticos en un sistema real, que mediante otra herramienta sería 
difícil de lograr o implicaría altos costos. Comparadas con 
otros modelos gráficos de comportamiento dinámico, estas 
ofrecen una forma confiable de expresar procesos que re-
quieren sincronía y aportan las bases para un análisis formal 
del sistema modelado. Para la construcción de la Red de 
Petri a partir del proceso, se comenzará con la traducción de 
las acciones, pasos, etapas o fases de este, a lugares y tran-
siciones2 de la Red de Petri, como se muestra en la tabla 1:

Tabla 1. Interpretaciones para una Red de Petri

Lugares de entrada Transiciones Lugares de salida

Precondiciones Eventos Post-condiciones

Datos de entrada Paso de cómputo Datos de salida

Necesidad de re-
cursos Acciones o tarea Recursos libera-

dos

Condiciones Cláusula lógica Conclusiones

Fuente: Murillo Soto (2008, p 110).

La construcción del grafo se realizará utilizando la simbo-
logía presentada en la figura 1:

Figura 1. Elementos de una Red de Petri ordinaria.

El propósito es evitar errores como los que se muestran a 
continuación (Alverca Torres & Valarezo Collahuazo, 2012; 
Distéfano & Pérez, 2011; Murillo Soto, 2010; Sánchez et 
al., 2014), ejemplificados en la figura 2:

Figura 2. Incumplimientos de las propiedades estructurales. 

1. Tareas sin condiciones de entradas y (o) salidas: im-
pide que el proceso finalice satisfactoriamente. Las 

2 Referidas como tareas en la investigación.

P9
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tareas dos y cuatro no tienen fichas de entrada, ni de 
salida respectivamente.

2. Tareas muertas: tareas que nunca pueden ser finali-
zadas. La tarea seis no cuenta con la ficha o marcado 
de la condición P4 por consiguiente nunca será eje-
cutada y estaría muerta.

3. Bloqueo: estancamiento de una tarea antes de que 
esta alcance el final del proceso. La tarea tres dispara 
una y solo una ficha, una de las tareas seis o cinco no 
sucederá, por lo ocurrirá un bloqueo en el proceso y 
no continuará su curso.

4. Ciclos infinitos: trampa en la que una tarea puede 
caer repetitivamente una y otra vez en un bucle sin 
final como en el caso de la tarea cinco.

5. Actividad en ejecución después de finalizado el pro-
ceso: el objetivo final del proceso es alcanzado y lue-
go existen tareas que siguen ejecutándose. La tarea 
nueve se ejecutará, cuando el marcador final sea al-
canzado desde la tarea siete.

6. Fichas en sitos diferentes del sitio final después de fi-
nalizado el proceso: existencia de marcados luego de 
finalizado el proceso. La ficha nueve estará marcada 
cuando sea alcanzado el proceso.

Los procesos definidos en términos de Redes de Petri de-
ben tener un principio y un final, seguir un camino dirigido 
y no contener tareas innecesarias ni quedar tareas incon-
clusas, recurrentes u olvidadas. Se puede establecer que 
una red de proceso puede definirse como válida si y solo 
si, cumple con los requisitos siguientes:

1. A cada marcado inicial le corresponde uno y solo un 
marcado final.

2. Cuando un marcado aparece en el sitio final todos los 
otro lugares estarán vacíos.

3. Cada transición se mueve desde un estado inicial a 
un estado en el cual la transición este habilitada.

Resultados

Todas las tareas que acomete el Ministerio de Educación 
Superior (MES), se desarrollan con un creciente apego 
a la legalidad, buscando la racionalidad y la eficien-
cia, como se ha indicado en el VI Congreso del Partido 
Comunista de Cuba, enfatizando en la prevención y 
el Control Interno, con el basamento de la Resolución 
60/2011 de la Contraloría General de la República de 
Cuba, incorporada al Sistema de Gestión Integral de las 
instituciones de la Educación Superior en Cuba. Por lo que 
constituye objetivo: mantenimiento un control y vigilancia 
sistemática sobre el proceso de mejora y evaluación del 
desempeño y la necesidad de adecuar las instituciones 

educativas a las nuevas tendencias y exigencias, lo que 
implica entre otras cosas, la transformación de la Gestión 
Administrativa, en su estructura y relaciones internas. En 
sus recientes estudios Bolaño Rodríguez (2014); y Ortiz 
Pérez (2014), demuestran que en las funciones del ciclo 
de gestión a un es insuficiente la presencia de la variable 
control, insuficiencias en la gestión en las universidades y 
la inefectividad de la relación planeación-control. 

Diversas investigaciones (Alverca Torres & Valarezo 
Collahuazo, 2012; Facchin & Sellitto, 2008; Gutiérrez & 
Muñoz, 2013; Henry et al., 2009; Hernández Cely, et al., 
2013; Lozada & Velasco, 2010; Murillo Soto, 2010; Sánchez 
et al., 2014; Villapol, 2012; Zapata, et al., 2014), en proce-
sos administrativos, han demostrado a través de la utiliza-
ción de las Redes de Petri la detección de situaciones críti-
cas3 que afectan el desempeño del proceso seleccionado.

En esta aplicación se propone como mecanismo para ga-
rantizar la eficacia del Control Interno, un control preventivo 
mediante las Redes de Petri, que garantice el adecuado 
manejo de los recursos a través de la buena administración, 
el uso racional y la prevención de riesgos, para asegurar el 
funcionamiento de la entidad objeto de estudio. Se traba-
jó en el proceso de Gestión Económica Financiera (GEF), 
dada la importancia de este en lograr una estructura con-
table fiable, en la figura 3 se muestra su mapa de proceso.

Figura 3. Mapa de proceso de la GEF en la Universidad de 
Holguín “Oscar Lucero Moya”.
Fuente: Ortiz Pérez (2014).

La GEF como proceso de apoyo indispensable en la misión 
de la institución se compone de los subprocesos siguien-
tes: Planificación, Contabilización (Cuentas por Pagar, 
Cuentas por Cobrar, Activos Fijos Tangibles, Nómina e 
Inventarios), Administración Financiera (Tesorería Interna 
y Análisis Económico), Comercialización (Producciones y 
Servicios Científicos Técnicos), Estadística e Información 
y Control. Se procedió a modelar cada subproceso en 
una Red de Petri, identificándose en cada uno las tran-
siciones y lugares. A modo de ejemplo se presentan las 
Redes de Petri de los subprocesos siguientes:

3 Situaciones que ocasionan paradas prolongadas, redundancias, 
interrupciones, derroches de recursos.
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Subproceso Planificación

Es la base de la GEF y tiene como objetivo maximizar la 
alineación del uso de las fuentes de financiamiento a los 
objetivos estratégicos y anuales, lograr la corresponden-
cia entre la estructura del presupuesto con la estructu-
ra de centros de costos y el plan de cuentas, la figura 4 
muestra sus entradas y curso.

Figura 4. Red de Petri del subproceso de Planificación.

Tabla 2. Leyenda de la Red de Petri del subproceso 
Planificación

Transiciones Lugares

T1:Actualizar planeación es-
tratégica económica

P1:Presupuesto del año ante-
rior

T2:Actualizar la planta física 
y verificar la infraestructura

P2:Planeación estratégica ac-
tualizada

T3:Planificar el nivel de acti-
vidad

P3:Planta física y estado de la 
infraestructura

T4:Emitir objetivos, linea-
mientos y normativas P4:Nivel de actividad

T5:Elaborar propuesta por 
actividad P5:Objetivos y lineamientos

T6:Realizar Balance a nivel 
de Uho P6:Propuestas por actividad

T7:Presentar el plan al MES P7:Balance de la Uho

T8:Discutir el plan en el MES 
y obtener el aprobado P8Plan de la Uho

T9:Reajuste del plan de la 
Uho P9:Plan aprobado por el MES

P10:Plan de la Uho

P11:Plan de la Uho ajustado 

Subproceso Contabilización de Activos Fijos Tangibles

La figura 5 representa la Red de Petri del subproceso 
Contabilización Activos Fijos Tangibles, encargado de la 
recepción y almacenamiento de los inventarios, devolu-
ciones y extracciones para el consumo.

Figura 5. Red de Petri del subproceso Contabilización Activos 
Fijos Tangibles.

Tabla 3. Leyenda de la Red de Petri del subproceso 
Contabilización Activos Fijos Tangibles

Transiciones Lugares

T1: Recibir el informe de 
recepción del almacén y 
factura

P1:Inicio del subproceso

T2: Registrar a cuenta 
puente y pasar a AFT y 
contabilizar el inventario

P2:Vale de recepción

T3: Contabilizar pagos y 
pasar a finanzas para la 
emisión de cheques

P3: Contabilización del inventario

T4: Explotación del equi-
po y comprobación del 
estado

P4: Cheques 

T5: Verificar si se puede 
arreglar

P5: Equipo en buen estado

T6: Solicitar baja P6: Equipo en mal estado

T7: Verificar el activo y 
redactar el dictamen téc-
nico de baja

P7: Mantenimiento y reparación

T8: Entregar a Materia 
Prima

P8: Equipo sin arreglo

T9:Contabilización del in-
ventario

P9: Informe de baja

P10: Acta de la comisión técnica

P11: Facturas de ventas a Materia 
Prima

P12: Acta de entrega a Materia 
Prima

P13: Inventario contabilizado

Subproceso Comercialización

Tiene como objetivo en la universidad mantener una 
amplia y variada cartera de servicios académicos a 
contratar, mejorar la imagen digital y comercial de la 
universidad para incrementar su visibilidad hacia el ex-
terior (Web, plegables, multimedia, etc.), y potenciar el 
trabajo con los centros que mantienen vínculos, estable-
cer alianzas estratégicas con las demás universidades y 

P3 P4
T4T3

T5

T9

T6

P8

P5

P6

P7

P13
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desarrollar programas de capacitación y superación del 
personal involucrado en la actividad de comercialización. 
Específicamente el subproceso Científico Técnicos (figu-
ra 6), se encarga de diseño, proyectos y consultorías.

Figura 6. Red de Petri del subproceso de Comercialización 
(Científico Técnicos).

Tabla 4. Leyenda de la Red de Petri del subproceso de 
Comercialización (Científico Técnicos).

Transiciones Lugares

T1: Promocionar los servicios de 
la entidades

P1: Inicio del subproceso

T2: Fijar un día para los tramites, 
contactar con los profesores que 
pueden realizar el servicio y reali-
zar el contrato

P2: Producto sin ánimos 
de lucros

T3: Realizar servicios, mostrar 
y discutir los resultados con los 
clientes y cobrar según lo con-
tratado

P3: Producto con ánimos 
de lucros

P4: Contrato de servicio

P5: Informe final del ser-
vicio

De igual forma el subproceso Comercialización de 
Producciones (software o servicios) que se muestra en la fi-
gura 7, gestiona los trámites comerciales con fines de lucro.

Figura 7. Red de Petri del subproceso de Comercialización 
(Producciones).

Tabla 5. Leyenda de la Red de Petri del subproceso de 
Comercialización (Producciones).

Transiciones Lugares

T1: Promocionar los servicios 
de la entidades, por los tra-
bajadores de la oficina y otro 
profesores

P1: Inicio del subproceso

T2: Fijar un día para los trámi-
tes, contactar con los profeso-
res que pueden realizar el ser-
vicio y realizar el contrato

P2: Producto con ánimos de 
lucros

T3: Determinar necesidades y 
expectativas del cliente, discu-
tir la tarea técnica, ejecutarlo y 
realizar el contrato 

P3: Nuevo Producto 

T4: Entregar o instalar el pro-
ducto

P4: Producto sin ánimos de 
lucros

T5: Cobrar el producto P5: Contrato del producto

T6: Realizar servicios de pos-
venta

P6: Producto nuevo registra-
do

P7: Producto conocido

P8: Cobro del producto

A través de los grafos realizados se pudo demostrar que 
los subprocesos de la Gestión Económica Financiera ob-
jeto de estudio son válidos, al no ser necesario su redise-
ño, como se puede observar en la tabla 6.

Tabla 6. Análisis del cumplimiento de las estructuras de los 
procesos

Subprocesos 
de la GEF / 

Condiciones
1 2 3 4 5 6

Re-
dise-
ño

Incre-
men-
tar 

con-
trol

Planificación No No No No No No No No

Administración 
Financiera (Te-
sorería Interna)

No No No No No No No No

Administración 
Financiera (Aná-
lisis Económico)

No No No No No No No No

Contabilización 
(Cuentas por Pa-
gar)

No No No No No No No No

Contabilización 
(Cuentas por 
Cobrar)

No No No No No No No No

Contabilización 
(Activos Fijos 
Tangibles)

No No No No No No No No

Contabilización 
(Nómina) No No No Si No No No Si
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Contabilización 
(Inventarios) No No No Si No No No Si

Comercialización 
(Producciones) No No No Si No No No Si

Comercializa-
ción (Servicios 
Científicos 
Técnicos)

No No No Si No No No Si

Estadística e 
Información No No No No No No No No

Control No No No No No No No No

En la tabla 6, específicamente en los subprocesos de 
Nóminas, Inventarios y Servicios Científico Técnicos se 
plantea que estos presentan ciclos infinitos, ya que dis-
paran al menos una ficha, por lo que solo será infini-
to si no cumple con lo requerido, permitiendo alcanzar 
los objetivos con eficiencia, así como en el subproceso 
Producciones después de realizar el servicio de posven-
ta se continua con la promoción del producto. Lo antes 
expuesto permite concluir que aunque el control está 
establecido en las mayorías de las actividades analiza-
das, se infiere la necesidad de incrementar este en los 
subprocesos anteriores,  pues en estas por la naturaleza 
de las decisiones, se incurrirían en altos gastos presu-
puestarios por concepto de tiempo y fuerza de trabajo.

Con el objetivo de visualizar el funcionamiento sistémi-
co del proceso de GEF se integraron las Redes de Petri 
modeladas en cada subproceso, tomando cada uno de 
estas como un lugar. En la figura 8 se puede apreciar el 
incremento de control así como los flujos de informacio-
nes y relación de los subprocesos. Modelado el proceso, 
se procedió a representar este en una Red de Petri sim-
plificada, como se aprecia en la figura 9. En el análisis 
de esta, se pudo comprobar que el proceso GEF no evi-
dencia ninguno de los errores antes referidos, por lo que 
se concluye que el proceso es válido y no se necesita su 
rediseño.

AFT
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Los análisis realizados en este artículo, contribuirán al lo-
gro de las salidas de los procesos de la GEF con mayor 
efectividad. De igual forma se favorecerá el diseño de los 
procedimientos y las tareas de elaboración, divulgación y 
control de los planes contenidas en el cronograma, defi-
nición de mapa de procesos y planificación y control a ni-
vel de los subprocesos. Se considera que la herramienta 
mostrada constituye una contribución a la identificación 
de riesgos, pues se nutre de los puntos críticos que po-
see el proceso en cuestión, previéndose desde el diseño 
para cada proceso, actividad y operación a desarrollar, 
punto de partida para determinar los objetivos de control.

Discusión

Tradicionalmente en el contexto empresarial, el control 
interno se materializa a través de la implantación de las 
guías de autocontrol de los procesos, limitándose estas 
exclusivamente a la identificación de elementos asocia-
dos a sus componentes. Como resultado de estas, se ob-
tienen los aspectos cumplidos o no en cada componente, 
generándose planes de acción para subsanar elementos 
aislados, que obvian la necesaria integración de compo-
nentes, elementos y aspectos en los procesos.

La herramienta propuesta soluciona esta carencia al per-
mitir identificar, en los subprocesos y en el proceso inte-
grado, los puntos críticos para el control interno. Su utili-
zación contribuye a la elaboración de planes de acción 
objetivos y concretos, que se enfocan a las soluciones 
integrales que impactan simultáneamente en varios ele-
mentos del control interno dentro de la organización.

Conclusiones

El funcionamiento de las Redes de Petri consiste básica-
mente en garantizar el flujo de información entre las dife-
rentes partes de un proceso; no obstante en este aparecen 
de forma natural problemas de alcanzabilidad de diferen-
tes estados y surgen términos como sincronización, con-
flictos y  seguridad, entre otros, considerándose por esto 
una poderosa herramienta en la modelación de procesos.

La herramienta presentada demuestra la pertinencia de la 
aplicación de las Redes de Petri en el modelado de procesos, 
específicamente constituye una novedad su implementación 
en la detección de punto críticos para el control interno.

Se evaluaron los procesos de la Gestión Económica 
Financiera pertenecientes a los procesos de apoyo de 
la Universidad de Holguín, específicamente se realizó un 
análisis estructural y se demostró que estructuralmente 
son válidos, simultáneamente se identificaron un conjun-
to de actividades de control incorporadas a los procesos 
que contribuyen a la identificación de riesgos.
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justificado. Los subtítulos se destacarán en negrita. Para las notas a pie de página será en Verdana, 8, interlineado simple, sin sangría ni tabulacio-
nes, alineado izquierda.                                                                                                                                                   ISSN: 2218-3620
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