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EDITORIAL 

Dr. C. Eduardo López Bastida1

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

LA UNIVERSIDAD EN BÚSQUEDA DE UNA ARTICULA-
CIÓN DE TODOS LOS SABERES DE LA VIDA: INSPIRA-

CIÓN Y RAZON 

Al leer los artículos de este número para hacer el editorial 
me preguntaba ¿Qué necesitan nuestras universidades  
en docencia, investigación y extensión universitaria para 
caminar hacia un verdadero espacio de articulación de 
saberes de la vida, a nivel individual, social, local, regio-
nal y universal. A mi criterio necesitan una visión interdis-
ciplinara y en equilibrio entre todos sus erudiciones.

Para ello tenemos que ir a la búsqueda en todas sus fun-
ciones como universidad a un equilibrio entre:

 • Equilibrio entre el aporte de las diferentes disciplinas

 • Equilibrio entre docencia, investigación y extensión 
universitaria

 • Equilibrio entre capital económico, natural y social.

 • Equilibrio entre lo local, provincial, nacional, regional 
y global.

 • Equilibrio entre desarrollo económico, equidad social 
y sostenibilidad ambiental.

 • Equilibrio educación y legislación 

 • Equilibrio entre ciencia, tecnología e innovación

 • Equilibrio entre los deseos del hombre como biológi-
co, psíquico, social, afectivo, racional

 • Equilibrio entre todos los saberes

 • Equilibrio entre educación en las diferentes etapas 
educativas

 • Equilibrio educación en valores y virtudes

 • Equilibrio entre necesidades a corto, mediano y largo 
plazo

 • Equilibrio entre investigaciones investigación básica y 
aplicada

 • Equilibrio entre saberes filosóficos y otra ciencias

 • Equilibrio entre saberes antropológicas, epistemológi-
cos y éticos

 • Equilibrio entre artes y ciencia

 • Equilibrio entre mercado y planificación

 • Equilibrio entre información, conocimiento y sabiduría

Quizás para lograr todo esto hace falta un intercambio 
de locura-cordura y entre estudiantes y profesores con 
un poco de inspiración y otro poco de razón. El tema de 
la locura-cordura fue evidente en las filosofías de la an-
tigüedad, la filosofía oriental y los moralistas y dejó de 
tenerse en cuenta con el modernismo al tratar este de 
dirigir el universo a través de la ciencia, la técnica y el 
mercado y adaptar las ciencias sociales y la filosofía a 
este pensamiento. ¿Será llegada la hora de volver a com-
binar sentimientos de inspiración y razón como pregona-
ban nuestros predecesores hasta el Renacimiento? Estos 
pensamientos poseen en común su orientación liberado-
ra de la humanidad para revertir quizás la actual timidez a 
actuar de modo coherente con los tiempos que se viven.

¡Nuestra Revista está abierta a este debate y a todo aquel 
que quiera exponer sus ideas en este equilibrio!

Como despedida me agradaría llevar a conceptos poé-
ticos todo lo que aquí he expresado, con la Rima III de 
Gustavo Adolfo Bécquer titulada Inspiración y Razón, 
convencidos de que para lograr estos objetivos hace fal-
ta un equilibrio entre la tensión constante entre estas dos 
cualidades, donde el poeta , con su sensibilidad artística, 
y con toda certeza, concibe a la razón como la luz que 
guía en la oscuridad, ordena el caos y clasifica los pen-
samientos opuesto a la inspiración como el estímulo o lu-
cidez repentina que siente una persona para la búsqueda 
de soluciones creativas a los problemas.
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Sacudimiento extraño

que agita las ideas,

como huracán que empuja

las olas en tropel.

Murmullo que en el alma

se eleva y va creciendo

como volcán que sordo

anuncia que va a arder.

Deformes siluetas

de seres imposibles;

paisajes que aparecen

como al través de un tul.

Colores que fundiéndose

remedan en el aire

los átomos del iris

que nadan en la luz.

Ideas sin palabras,

palabras sin sentido

cadencias que no tienen

ni ritmo ni compás.

Memorias y deseos

de cosas que no existen

accesos de alegría,

impulsos de llorar.

Actividad nerviosa

que no halla en qué emplearse

sin riendas que le guíen,

caballo volador.

Locura que el espíritu

exalta y desfallece

embriaguez divina

del genio creador …

Tal es la inspiración.

Gigante voz que el caos

ordena en el cerebro

y entre las sombras hace

la luz aparecer.

Brillante rienda de oro

que poderosa enfrena

de la exaltada mente

el volador corcel.

Hilo de luz que en haces

los pensamientos ata

sol que las nubes rompe

y toca en el zenít.

Inteligente mano

que en un collar de perlas

consigue las indóciles

palabras reunir.

Armonioso ritmo

que con cadencia y número

las fugitivas notas

encierra en el compás.

Cincel que el bloque muerde

la estatua modelando

y la belleza plástica

añade a la ideal.

Atmósfera en que gira

con orden las ideas,

cual átomos que agrupa

recóndita atracción.

Raudal en cuyas ondas

su sed la fiebre apaga 

oasis que al espíritu

devuelve su vigor...

Tal es nuestra razón.

Con ambas siempre en lucha

y de ambas vencedor,

tan sólo al genio es dado

a un yugo atar las dos.
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Benoit Ríos, C. G. (2021). Argumentar y consensuar: dos habilidades fundamentales para la toma de decisiones en el 
aula. Revista Universidad y Sociedad, 13(3), 9-20.

RESUMEN

Este artículo profundiza en el conocimiento sobre dos habilidades fundamentales en la vida de una persona: el argumentar y 
el consensuar; en especial, para las decisiones que se adoptan en el aula. En este ámbito de acción, el propósito es analizar 
las percepciones del profesorado en formación respecto de las habilidades de argumentar y consensuar, y su incidencia 
en la toma de decisiones desde un enfoque colaborativo. La investigación tiene un diseño descriptivo, con una metodología 
de carácter mixto. Se utilizó un muestreo no probabilístico intencional de 50 estudiantes de pedagogía de una universidad 
chilena. Para la recolección de información se emplearon dos instrumentos: un cuestionario y un grupo de discusión. El 
análisis de los datos permitió evidenciar que, para los futuros docentes, la argumentación constituye una condición previa 
y obligatoria para el consenso y para la toma de decisiones colaborativas. En su conjunto, ello se vincula a la capacidad 
para la expresión espontánea de ideas, a un empleo eficaz del lenguaje y a una comunicación eficiente. En el aula, tanto la 
argumentación como el consenso requieren una apertura de mente de los participantes del grupo y una disposición hacia 
la escucha empática y la deliberación respetuosa.

Palabras clave: Habilidad argumentativa, consenso, resolución de problemas, trabajo colaborativo.

ABSTRACT

This article delves into the knowledge about two fundamental skills in a person’s life: arguing and reaching consensus; espe-
cially for the decisions made in the classroom. In this field of action, the purpose is to analyze the perceptions of the teacher in 
training with respect to the skills of arguing and agreeing, and its impact on decision-making from a collaborative approach. 
The research has a descriptive design, with a mixed methodology. An intentional non-probability sampling of 50 pedagogy 
students from a Chilean university was used. Two instruments were used to collect the information: a questionnaire and a 
discussion group. The analysis of the data made it possible to show that, for future teachers, argumentation constitutes a 
precondition and obligatory for consensus and for collaborative decision-making. As a whole, this is related to the capacity 
for the spontaneous expression of ideas, with an effective use of language and with efficient communication. In the clas-
sroom, both argumentation and consensus require an open mind of group participants and a disposition towards empathetic 
listening and respectful deliberation.

Keywords: Argumentative ability, consensus, problem solving, collaborative work.
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INTRODUCCIÓN

En las diversas formas de comunicación humana, un ele-
mento que resulta revelador de la capacidad para generar 
sentidos válidos para el interlocutor es la argumentación. 
Con una finalidad comunicativa, esta habilidad no apa-
rece de manera aislada, sino que se conjuga con otros 
aspectos de la misma envergadura que hacen posible no 
solamente la intercomprensión, sino fundamentalmente la 
toma de decisiones. Uno de tales aspectos corresponde 
a la capacidad de consensuar, una habilidad de carác-
ter cognitivo que, a su vez, se asocia a un componente 
de carácter social. Así concebidos, la argumentación y el 
consenso deben ir estrechamente unidos, para el cumpli-
miento de objetivos planteados en sociedad y, de manera 
especial, en el aula.

Tanto la capacidad para argumentar como la capacidad 
de consensuar tienen una influencia directa en los pro-
cesos comunicativos que el estudiante debe enfrentar 
cuando realiza tareas con otros estudiantes. Entre ellos, 
se pueden mencionar aquellos requeridos para sociali-
zar, analizar ciertas temáticas, jerarquizar su importan-
cia, resolver problemas y llevar a cabo actividades reco-
giendo las opiniones de otros e integrándolas en un todo 
significativo. 

Las decisiones adoptadas por el grupo de trabajo, con el 
apoyo del docente, suponen un desafío para el estudian-
tado, en la medida en que se busca responder con las 
tareas académicas, dar cuenta de los objetivos de apren-
dizaje y demostrar la adquisición y puesta en práctica de 
diversas habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales, 
entre estas, la capacidad de expresarse adecuadamen-
te, la capacidad de escuchar las opiniones diferentes a 
las propias, el comportamiento empático, el respeto hacia 
los integrantes del grupo y la habilidad para discriminar 
información y para destacar los aportes más relevantes 
de cada persona.

Las habilidades antes referidas son parte del nuevo mo-
delo educativo por competencias implementado por las 
instituciones educativas de nivel superior, un modelo de 
enseñanza-aprendizaje cuyo núcleo es el propio alumna-
do, quien es concebido como un agente constructivo e 
interactivo de sus procesos formativos. Desde este punto 
de vista, se vuelve trascendental el valor que adquieren las 
instancias de aprendizaje en las que el alumno debe usar 
la argumentación como estrategia para consensuar ideas 
y para tomar decisiones en un ambiente colaborativo. Un 
enfoque de esta naturaleza promueve el desarrollo entre 
las disciplinas, fomenta diversas habilidades e impulsa 
variadas estrategias colaborativas (Imaz, 2015), factores 
que, en su conjunto, contribuyen a la consolidación de la 

competencia de resolución de problemas y a la toma de 
decisiones idóneas al trabajo realizado.

En la búsqueda de un aprendizaje colaborativo, se hace 
imprescindible el asentamiento de habilidades que per-
mitan el análisis de diversos fenómenos en interacción 
con otros y que hagan posible el despliegue de valores 
humanos de trascendencia para los procesos formativos 
del estudiantado. En efecto, el desarrollo de la habilidad 
argumentativa tiene un impacto positivo en la formación 
de los educandos y en su desempeño académico. Por 
ello, una de las motivaciones del profesorado es el afian-
zamiento de esta habilidad en los diferentes años de es-
colarización de sus alumnos. En la medida en que tal ha-
bilidad esté vinculada con la capacidad para consensuar, 
los procesos educativos se van a ver favorecidos. Con 
base en el contexto presentado, el objetivo general de 
esta investigación fue analizar las percepciones de es-
tudiantes de pedagogía respecto de las habilidades de 
argumentar y consensuar, y determinar su incidencia en 
la toma de decisiones desde un enfoque colaborativo.

MATERIALES Y MÉTODOS

El desarrollo de la habilidad argumentativa en el alum-
nado representa una de las motivaciones intrínsecas del 
docente. Esta habilidad juega un papel central en la for-
ma cómo se lleva a cabo el proceso de enseñanza-apren-
dizaje, ya sea en los primeros años de escolarización 
como en la enseñanza superior (García-Barrera, 2015). 
En el afán por construir una sociedad más deliberativa 
y responsable (Chile. Ministerio de Educación, 2018), la 
habilidad de argumentar se presenta como una posibi-
lidad de dar a conocer los propios puntos de vista, de 
dialogar en torno a temáticas de interés y de participar 
en la búsqueda de soluciones pertinentes a las diversas 
problemáticas existentes en el mundo actual. Así conce-
bida, el contexto social es determinante para el desarrollo 
de habilidades argumentativas (Kuhn, et al., 2013) y, a 
su vez, el fortalecimiento de las mismas en el alumnado 
constituye una instancia para propiciar a cada estudiante 
un desempeño efectivo en sociedad.

De acuerdo con Rapanta (2018), la argumentación des-
empeña un rol fundamental en tres de los métodos peda-
gógicos basados en la indagación educativa: el método 
socrático relacionado con el cuestionamiento, la resolu-
ción colaborativa de problemas y la deliberación basada 
en el debate. Por ejemplo, el primero de ellos responde a 
la preparación, por parte del docente, de preguntas que 
hacen posible la “exploration or discovery, careful exami-
nation of ideas, and extending the discussion outward” 
(p. 2). La importancia de habilidades de argumentación 
se centra, justamente, en la exposición de planteamientos 
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válidos que favorecen el trabajo con otros y la toma de de-
cisiones participativas y colectivas. De nuevo, se remite 
al valor social de la argumentación en tanto habilidad que 
establece normas para el intercambio lingüístico entre los 
participantes de un acto comunicativo determinado.

Cuando se llevan a cabo prácticas pedagógicas aso-
ciadas a la tarea de argumentar, los aprendices se ven 
expuestos a una serie de actividades cognitivas y lingüís-
ticas que le brinda la posibilidad de analizar, reflexionar, 
comunicar y defender opiniones sobre temáticas de in-
terés. En el ejercicio sistemático de estas prácticas, el 
estudiante fortalece la capacidad para el cuestionamien-
to crítico y constructivo, y, al mismo tiempo, afianza la 
confianza en sí mismo respecto de sus aprendizajes. A 
medida que se desarrolla la argumentación en el aula, 
el estudiantado va adquiriendo y fortaleciendo otras ha-
bilidades imprescindibles para su formación académica. 
Entre ellas, la capacidad de escuchar a compañeros/as 
de clase, la habilidad para el procesamiento cognitivo y 
lingüístico, para la transmisión de mensajes coherentes 
y cohesionados y la capacidad para la exposición de 
propuestas personales que posibiliten ampliar el tema de 
comunicación y llegar a acuerdos con los integrantes del 
grupo de trabajo.

En la consolidación de la capacidad argumentativa en 
el alumnado, emergen como condicionantes la puesta 
en funcionamiento de habilidades cognitivo-lingüísticas 
como explicar, analizar o justificar y la manifestación 
de habilidades sociales que influyen en el desarrollo de 
una tarea académica. Tal como refieren Noemi & Rossel 
(2017), “cierta parte del conocimiento del que se sirven 
los hablantes para interactuar argumentativamente por 
medio del lenguaje es de naturaleza psicosocial” (p. 14). 
Las habilidades sociales juegan un rol decisivo a la hora 
de realizar un trabajo colaborativo, puesto que, en el pro-
ceso de argumentar, los estudiantes requieren expresar 
abierta y respetuosamente sus opiniones e, igualmente, 
necesitan escuchar con una actitud positiva, receptiva 
y constructiva a sus interlocutores. Cuando comparten 
razonamientos, los participantes del acto comunicativo 
aportan puntos de vista y criterios que enriquecen los in-
tercambios verbales, y, al mismo tiempo, retroalimentan 
sus formas de pensamiento.

Otro foco de interés en esta área es el valor de la argu-
mentación como estrategia transversal en las diferentes 
actividades grupales y en las distintas asignaturas del 
plan de formación estudiantil. Como tal, implica la inmer-
sión del educando en la tarea asignada y un proceso 
de construcción personal y grupal de sentidos. Si bien 
es reconocida la importancia de las habilidades argu-
mentativas para el desarrollo del estudiantado, aún hay 

ciertas debilidades para una correcta ejecución en el 
aula (Larraín, et al., 2015). Estas podrían explicarse por 
la falta de sistematización como tarea cognitiva o por una 
descontextualización de la misma, desligada de activi-
dades cotidianas o de valor para el alumnado. Conviene 
recordar que el aprendizaje significativo se sustenta en el 
conocimiento previo del estudiante y en sus experiencias 
de vida. En este punto, la conexión directa que se postula 
se centra en la expresión no solamente de ideas, del len-
guaje y de la comunicación, sino en la manifestación de 
valores humanos y en el ejercicio ético ineludible para la 
materialización de una tarea.

El consenso constituye una habilidad que combina ele-
mentos cognitivos y sociales. Para una aproximación a 
esta concepción, es necesario conectar la habilidad con 
el sentido originario del término, esto es, el consentimien-
to entre todos (del latín, consensus) o la voz de todos (vox 
omnium). La RAE agrega la noción de acuerdo, que es 
posible gracias al consentimiento de todos los miembros 
de un grupo. En el ámbito de la psicología organizacional, 
el consenso estratégico se define como “el acuerdo esta-
blecido entre los miembros del equipo acerca de las estra-
tegias de trabajo adoptadas para alcanzar los resultados 
esperados” (Puente-Palacios, et al., 2015, p. 191). Ahora, 
llevar esto a la práctica permite reconocer las compleji-
dades de acordar, concordar y consentir con otros, sobre 
todo cuando se deben tomar decisiones para la resolu-
ción de problemáticas relevantes en el aula. Entendida 
como una habilidad social, entraña un consentimiento y 
acuerdo entre todos los integrantes de un grupo de traba-
jo, ya sea en un terreno personal, social o académico. Ello 
trae aparejada una importante dificultad que dice relación 
con la consideración de diferentes puntos de vista y de 
opiniones entre los miembros, que deben seleccionarse, 
analizarse e integrarse minuciosamente para la toma de 
decisiones significativas.

La clave para esta tarea reside en el desarrollo y puesta 
en práctica de variadas habilidades sociales que conflu-
yen para llegar a consenso. Entre ellas, la habilidad para 
escuchar al interlocutor e intercambiar con él diálogos 
que enriquezcan la discusión para la toma de decisiones 
asertivas en el aula. De acuerdo con Motta Ávila (2017), 
esta habilidad representa la base de los actos del len-
guaje, “puesto que antes de hablar, leer o escribir, el ser 
humano ha activado la facultad del lenguaje y estructura-
do su sistema de comunicación que es básicamente oral, 
a partir de los procesos de audición y escucha”. (p. 154)

En consistencia con un sistema de comunicación que fa-
vorezca el trabajo en el alumnado, resulta fundamental la 
conversión del proceso de enseñanza y aprendizaje “en 
una actividad social dentro de la propia organización que 
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articule instancias colaborativas, es decir, crear una co-
munidad de aprendizaje” (Cedeño, 2018, p. 13). Desde 
esta perspectiva, el vínculo que forjan los educandos con 
sus procesos es la de un agente dispuesto a la colabora-
ción y a la resolución de problemas con sus otros signifi-
cativos. Del mismo modo, se afianza su capacidad para 
analizar la demanda de la tarea y, mediante la escucha 
empática y la deliberación respetuosa, se cumplen los 
objetivos trazados.

Junto con la habilidad de escuchar al interlocutor como 
parte de la capacidad comunicativa, se encuentra la 
habilidad social de la empatía. En el desarrollo de los 
procesos pedagógicos en aula, la empatía es una ha-
bilidad fundamental que está ligada al éxito académico 
(Thompson & Melchior, 2020). En términos simples, la em-
patía “significa saber apreciar los sentimientos de otros” 
(Moreto, et al., 2018, p. 173) y ello implica entender que 
detrás de cada estudiante hay formas diferentes de con-
cebir la realidad, de crear sus conocimientos y de ser/
existir frente a la sociedad. El consenso, precisamente, es 
una respuesta a esa valoración e integración de todos los 
estudiantes ante el abordaje de contenidos en las dife-
rentes actividades curriculares. Así, en cuanto habilidad 
que estimula la participación de todos, hace posible el 
diálogo constante a través de enunciados que pueden re-
flejar inicialmente una divergencia de planteamientos. Sin 
embargo, la oportunidad de generar consenso da cuenta 
de la consideración de los puntos de vista de cada uno 
que devienen en decisiones que perduran en el tiempo y 
que podrían ser aplicables a distintas situaciones. 

Para la adecuada realización de tareas colaborativas, 
un valor primordial lo constituye el respeto. Este valor se 
condice estrechamente con la disposición al diálogo, la 
aceptación del interlocutor y la estimación de sus opinio-
nes. El respeto de parte de todos los integrantes del gru-
po incentiva al estudiantado a participar activamente de 
sus procesos formativos, pues genera un clima que favo-
rece la confianza, el deseo de aprender y la resolución de 
problemas. Si no hay respeto, la comunicación y los ca-
nales por los cuales se realizan los intercambios verbales, 
desde luego, se van a ver afectados. En otras palabras, 
es posible sostener la existencia de una conexión entre 
las habilidades lingüísticas y el respeto; este último se 

concibe como una habilidad social imprescindible para 
argumentar y consensuar. Finalmente, las habilidades de 
argumentar y consensuar cumplen un rol esencial para la 
toma de decisiones colaborativas, ya que los acuerdos 
que se adopten al momento de ejecutar una tarea remiten 
a la aceptación de sus propios puntos de vista y a la valo-
ración de los argumentos y experiencias de vida de otros. 
A pesar de ser conocida su relevancia para el apoyo al 
proceso de enseñanza y aprendizaje, aún hay una tarea 
pendiente en el conocimiento de esta materia.

La investigación reportada tiene un diseño descriptivo, 
con una metodología de carácter mixto. La muestra se 
seleccionó mediante la técnica de muestreo no probabi-
lístico (Otzen & Manterola, 2017) y quedó conformada por 
50 estudiantes de pedagogía de una universidad chilena. 
El objetivo general del estudio es: analizar las percepcio-
nes de estudiantes de pedagogía respecto de las habili-
dades de argumentar y consensuar, y su incidencia en la 
toma de decisiones desde un enfoque colaborativo. Por 
su parte, los objetivos específicos son: 1) Determinar la 
importancia de la argumentación como una habilidad so-
cial para la expresión de ideas. 2) Identificar los valores y 
habilidades asociadas a la argumentación y el consenso 
durante el trabajo colaborativo. 3) Identificar las implica-
ciones de la argumentación y del consenso para la toma 
de decisiones colaborativas.

Para la recolección de información se emplearon dos 
instrumentos: un cuestionario de preguntas abiertas y 
cerradas (Pozzo, et al., 2018) y un grupo de discusión 
(Rogel-Salazar, 2018). Por lo tanto, hubo dos momentos 
específicos. La primera etapa fue la aplicación de un 
cuestionario de manera presencial y colectiva a la mues-
tra total. La segunda etapa consistió en la puesta en prác-
tica de 3 grupos de discusión, de 16, 17 y 17 integrantes, 
respectivamente, y en diferentes horas de aplicación. 
La conformación de los grupos fue de manera aleatoria. 
Dirigidos por un moderador, los grupos de discusión se 
llevaron a efecto con apoyo de un guion de preguntas 
abiertas para ahondar en las percepciones de los futuros 
docentes. Las diversas intervenciones de los participan-
tes fueron registradas mediante grabación de audio; pos-
teriormente, se realizó la correspondiente transcripción y 
análisis (Tabla 1). 
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Tabla 1. Preguntas constitutivas de los instrumentos aplicados.

N° Preguntas cuestionario N° Preguntas grupo de discusión 

1 ¿Qué valores humanos se potencian cuando se toman 
decisiones de manera colaborativa? 1 En su rol de futuro educador, ¿qué importancia tiene la ar-

gumentación en el aula?

2 ¿Cuáles son, a su juicio, los factores claves para llegar a 
un consenso cuando se trabaja de manera colaborativa? 2 ¿Cuáles son las aportaciones pedagógicas del consenso 

para trabajar de manera colaborativa?

3 ¿Cuáles son las habilidades más relevantes para la toma 
de decisiones durante el trabajo colaborativo? 3 ¿Cuáles son las principales dificultades para consensuar y 

tomar decisiones cuando se trabaja con otros?

4 ¿De qué forma influye el consenso en la resolución de 
problemas? 4 ¿Qué beneficios aporta la metodología colaborativa para 

el desarrollo de habilidades?

5
¿En qué ámbitos se producen mayores beneficios cuan-
do se logra argumentar y consensuar durante el trabajo 
con “otros”?

5
¿Cuáles son los aprendizajes que obtienen cuando se lo-
gra tomar decisiones acordes con los objetivos de trabajo?

Cautelando las normativas éticas asociadas con los protocolos de investigación, cada uno de los participantes firmó 
un consentimiento informado en el que se declaraba una participación voluntaria y el uso de sus respuestas exclusi-
vamente con fines investigativos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La recogida de datos a partir de las respuestas al cuestionario permitió un análisis cuali-cuantitativo sobre el objeto de 
estudio. Por su parte, la implementación del grupo de discusión hizo posible el análisis cualitativo de los datos. En con-
creto, se transcribieron las intervenciones de los participantes y se realizó un análisis del contenido temático (Gibbs, 
2012). Mediante este análisis fue posible establecer cuatro categorías emergentes, las que se detallan en la tabla 2:

Tabla 2. Categorías de análisis de las entrevistas a estudiantes de pedagogía.

N° Categoría

1 La argumentación como condición previa al consenso

2 Consenso, la habilidad que considera la conformidad de todas las partes 

3 El respeto, una habilidad social imprescindible para argumentar y consensuar

4 Argumentar y consensuar para la toma de decisiones colaborativas 

Posteriormente, se hará referencia a estas cuatro categorías con mayor profundidad. No obstante, el esquema que se 
presenta a continuación resume los principales hallazgos de este estudio, correlacionando las categorías antes men-
cionadas con otros componentes de interés para los análisis realizados.

Figura 1. Esquema resumen de los resultados. 
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La figura 1 expone los principales focos de atención al 
conectar la argumentación y el consenso como habilida-
des que involucran lo cognitivo, lingüístico y social en la 
toma de decisiones colaborativas. Del mismo modo, fa-
cilita apreciar los subcomponentes relacionados con ha-
bilidades sociales que devienen en valores humanos de 
gran significación para el estudiantado.

Para los futuros docentes, la argumentación representa 
una condición previa y obligatoria para poder llegar a 
consenso durante el trabajo colaborativo. Dicha condi-
ción se encuentra, a juicio de los participantes, ligada a 
tres componentes esenciales: la capacidad de expresar 
ideas de manera espontánea y en respuesta a determina-
dos lineamientos; el uso eficaz del lenguaje, que eviden-
cie el conocimiento respecto de las normas lingüísticas; y 
una comunicación eficiente, que posibilite la transmisión 
clara de mensajes. Estos tres componentes se asientan 
en el desarrollo e implantación de habilidades lingüísticas 
y cognitivas fundamentales para la toma de decisiones 
colaborativas. 

En relación con el primero de los componentes asocia-
dos a la argumentación, un informante declara: “los argu-
mentos sobre una idea expresados correctamente y con 
una base sólida le permiten al estudiante consolidar sus 
opiniones y ser considerado por los miembros del gru-
po para la toma de decisiones” (A. Martínez, comunica-
ción personal, 24 de febrero de 2020). De igual forma, 
otro estudiante señala que “los argumentos con un gran 
peso de sentido, tanto espontáneos como planificados, 
tendrán una gran influencia en las decisiones grupales” 
(R. Cifuentes, comunicación personal, 24 de febrero de 
2020). Estos planteamientos ponen el énfasis en la capa-
cidad para estructurar ideas que den cuenta de una or-
ganización y planificación a nivel cognitivo. Claramente, 
este es un primer acercamiento a la fase de resolución de 
problemas y toma de decisiones respecto de los mismos.

La capacidad de expresar ideas se vincula, a su vez, con 
un uso eficaz del lenguaje. De acuerdo con los partici-
pantes de este estudio, tal uso debe cimentarse en un 
conocimiento sobre las convenciones sociales asociadas 
con el empleo del lenguaje. Un ejemplo de ello es: “Para 
mí es vital que, al momento de argumentar, uno se sepa 
expresar verbalmente de forma adecuada, eligiendo 
las palabras correctas, precisas y usándolas en un tono 
apropiado para la comunicación” (A. Vergara, comunica-
ción personal, 28 de febrero de 2020). Desde esta pers-
pectiva, y en consistencia con Noemi & Rossel (2017), 
se concibe un conocimiento de carácter psicosocial con 
el que interactúan argumentativamente los estudiantes 
cuando deben usar el lenguaje para tomar decisiones. 
Las siguientes dos comunicaciones refuerzan esta idea: 

“a pesar de ser muy tímida, trato de hablar y dar a cono-
cer mi punto de vista cuando hacemos una tarea o trabajo 
en grupo, por supuesto, soy cautelosa en el lenguaje em-
pleado” (C. Herrera, comunicación personal, 24 de febre-
ro de 2020) y “es muy importante reflexionar en torno a la 
forma cómo usar el lenguaje, emplear los términos que 
sean comprendidos y no generar conflicto con lo expre-
sado” (M. Durán, comunicación personal, 24 de febrero 
de 2020).

El tercer componente que conecta la argumentación con 
la posibilidad de llegar a un consenso es la manifesta-
ción de una comunicación eficiente entre el alumnado, 
que facilite la expresión de enunciados coherentes y la 
transmisión clara de mensajes. Los informantes atribuyen 
a este componente comunicativo un carácter dialógico, 
elocuente e interpretativo, en la medida en que hace po-
sible no únicamente la transmisión, sino el intercambio 
entre dos o más personas y la decodificación de senti-
dos. Para la puesta en ejercicio de este intercambio, se 
releva el valor de los conocimientos previos, del conoci-
miento de mundo y de la capacidad individual para dia-
logar, comentar, refutar e interpretar la información. Ante 
la pregunta ¿Cuáles son, a su juicio, los factores claves 
para llegar a un consenso cuando se trabaja de manera 
colaborativa?, un participante del estudio sostiene lo si-
guiente: “A mi parecer, la clave es la comunicación entre 
los participantes, el clima en que se encuentren inmersos, 
la validez de nuestros argumentos y sobre todo la capa-
cidad para argumentar y refutar con base en los conoci-
mientos que tengamos. De esta forma, podremos influir 
en el receptor para llegar a consenso sobre decisiones 
de interés grupal”. (R. Muñoz, comunicación personal, 24 
de febrero de 2020)

El fragmento discursivo precedente pone el acento en la 
necesidad de comunicarse entre sí para el logro de los 
objetivos grupales en el aula. Esta misma idea es com-
partida por otro de los futuros docentes, quien refiere que 
las habilidades de argumentación influyen directamente 
en el consenso durante el trabajo colaborativo; específi-
camente, en su exposición señala: “un buen argumento 
puede ayudar a un grupo a tomar decisiones correctas 
basadas en datos o hechos empíricos, así como también 
permiten dilucidar las ideas para poder desentrañar los 
sentidos más profundos sobre una problemática anali-
zada” (S. Vallejos, comunicación personal, 24 de febrero 
de 2020). En asociación con esta aproximación, los es-
tudiantes retoman dos importantes ideas. La primera es 
que la comunicación pertinente y el compromiso entre 
pares constituyen factores esenciales para la argumen-
tación eficaz y la toma de decisiones colaborativas. La 
segunda subraya el hecho de que cuando se respaldan 
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las ideas con argumentos sólidos se logra comprender 
y consensuar ideas contrarias para persuadir y resolver 
dificultades.

Como se ha referido, el consenso implica el consen-
timiento y el acuerdo que se logra establecer entre to-
dos los integrantes de un grupo de trabajo, ya sea en el 
ámbito personal-laboral, como en el ámbito académico. 
Conforme a los informantes de esta investigación, una de 
las mayores dificultades a la hora de tomar decisiones 
significativas cuando trabajan con otros en el aula es el 
de llegar a acuerdos que consideren los puntos de vista y 
opiniones del resto. Muchos convienen en que, para que 
esto sea viable, es necesario tener una apertura de mente 
y una disposición hacia la escucha empática y la delibe-
ración respetuosa. Si ello no es admisible, indudablemen-
te la comunicación y los canales por los cuales se reali-
zan los intercambios verbales se van a ver interrumpidos.

Una de las concepciones visualizadas entre los estu-
diantes de pedagogía es que el consenso, como habi-
lidad que considera la conformidad de todas las partes, 
requiere ser situado e integrador. Esto es, depende de 
la situación comunicativa específica y necesita la par-
ticipación de todos, pues mientras más igualitaria es la 
consideración de los puntos de vista de cada uno, más 
efectiva y perdurable es la decisión tomada. La informa-
ción obtenida remarca que la habilidad de consensuar es 
práctica, dado que condiciona un acuerdo entre distintas 
posiciones e integra a todos en la toma de decisiones. 
Sobre este particular, un estudiante de pedagogía indi-
ca lo siguiente: “si bien es notable lograr el consenso, 
una dificultad que se hace patente es el lograr conciliar 
con todos y tener en consideración sus posturas y argu-
mentos” (F. Zapata, comunicación personal, 28 de febre-
ro de 2020). En respuesta a este juicio, los participantes 
manifiestan que, para considerar a todas las partes, es 
indispensable mostrar una disposición al diálogo, tener 
respeto por el interlocutor y sus opiniones, y evidenciar 
buenas relaciones interpersonales.

Continuando con el foco de análisis en el consenso, los 
hallazgos de esta investigación se orientan a la conside-
ración de que, a través de esta habilidad, se desarrollan y 
evidencian diversas habilidades de carácter social y va-
lores humanos; entre ellos, la capacidad de escuchar, el 
respeto y la empatía. En este contexto, se confirma la rele-
vancia que le asignan a tales valores como parte del pro-
ceso de comunicación y de argumentación para la toma 
de decisiones. En la siguiente comunicación, un alumno 
explicita la relación entre el consenso y la capacidad de 
escucha: “la clave para llegar a consenso es una buena 
disposición para poder escuchar cada opinión de parte 
de las personas que conforman el equipo” (M. González, 

comunicación personal, 24 de febrero de 2020). Estos 
datos son consistentes con Motta Ávila (2017), respecto 
de que la escucha es la habilidad que está en la base de 
los actos del lenguaje y es previa al hablar, leer o escribir. 

Referente a la empatía, los datos de este estudio mues-
tran que el futuro educador es consciente de las limitacio-
nes y fortalezas personales asociadas al trabajo en gru-
pos y las decisiones colaborativas que se deben tomar 
cuando se emprende una tarea académica. En cuanto a 
las limitaciones, postulan que la falta de empatía es una 
de las principales dificultades para consensuar y tomar 
decisiones cuando se trabaja de manera colaborativa. Tal 
carencia de empatía se materializa en la incapacidad de 
comprender que existen otras posturas o experiencias de 
vida diferentes a las suyas. Este planteamiento se refle-
ja en la siguiente comunicación personal: “Creo que la 
mayor dificultad [es] respetar la diferencia de opiniones 
y acotaciones… nos cuesta entender que somos perso-
nas que actuamos y pensamos diferentes. Por lo tanto, las 
respuestas, opiniones u acotaciones serán diferentes a 
lo que uno plantea. Además, no siempre se sopesan los 
aportes de unos y otros para llegar a un consenso en el 
cual todos los integrantes de un trabajo colaborativo es-
tén conformes”. (Y. Álvarez, comunicación personal, 28 de 
febrero de 2020)

Sobre las fortalezas, algunos discursos destacan aspec-
tos que podrían resultar contradictorios con el hallazgo 
anterior, esto es, la capacidad para mantener un rol acti-
vo, en un clima de respeto y de atención a las diferencias. 
En consistencia con este planteamiento, un informante 
declara: “cuando logramos el consenso es porque em-
pleamos la empatía y conocemos su importancia. En aula, 
la empatía implica el respeto, la buena comunicación, un 
aprendizaje basado en lo ético, un compromiso social, la 
tolerancia y la consideración de las diferencias” (C. Baeza, 
comunicación personal, 24 de febrero de 2020). En esta 
misma línea, se recalca que algunos factores vitales para 
asumir una postura crítica, reflexiva y participativa en la 
toma de decisiones grupales son la disciplina, el respeto 
y una mirada empática hacia otros. Por último, los futuros 
docentes promueven la flexibilidad como característica 
inherente del proceso de generación de consenso; en 
concreto, esta flexibilidad se manifiesta en la capacidad 
para dar a conocer posturas, recibir retroalimentación y 
ceder ante comentarios y argumentos diferentes a los 
personales, pero que contribuyen a la mirada global. Las 
comunicaciones que se citan a continuación relevan la 
importancia de un adecuado clima de trabajo para poder 
llegar a consenso: “El consenso es un proceso de carác-
ter grupal que tiene en cuenta la conciliación entre las 
comunicaciones y argumentos de todos los integrantes 
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del equipo de trabajo. Considero necesario ser empática 
y respetuosa con la visión del equipo, opinar sin imponer 
y hacer un uso organizado de las palabras para llegar a 
argumentos convincentes y entendibles”. (R. Castro, co-
municación personal, 24 de febrero de 2020)

“Los principales aportes pedagógicos del consenso 
se dan en la medida en que hay una contribución a los 
aprendizajes y todos los estudiantes se sienten partíci-
pes del proceso. Por ejemplo, yo me atrevo a expresar 
mis opiniones cuando veo que hay un diálogo y que se 
retroalimentan mis puntos de vista. En definitiva, cuando 
veo el compromiso de todos y todas al realizar un trabajo 
en clase”. (A. Núñez, comunicación personal, 28 de febre-
ro de 2020)

En los apartados anteriores se ha podido visualizar, de 
manera somera, la importancia que los futuros educado-
res asignan al respeto como habilidad transversal a los 
diferentes intercambios comunicativos que tienen como 
objetivo fijar acciones de común acuerdo para el logro 
de objetivos de aprendizaje. En el contexto de esta in-
vestigación, el respeto se concibe como un valor humano 
asociado a un sentimiento positivo que brinda la posibili-
dad de ser un emisor reconocido y validado por los inter-
locutores, y, a la vez, un receptor capaz de escuchar, de 
refutar y de responder de acuerdo con criterios sociales y 
valóricos. Una percepción que ahonda en esta valoración 
de parte de otros se refleja en el siguiente discurso: “Uno 
se siente bien cuando sus comentarios y opiniones son 
considerados por otros. Creo que en un trabajo grupal en 
la Universidad primero se deben respetar todas las ideas 
expresadas y luego ver cuál de estas puede ser la más 
acertada para el grupo o el trabajo. Pero siempre debe 
haber un respeto por lo que piensa el otro y sus ideas, 
esto es parte de lo que nos enseñaron nuestros padres 
desde pequeños”. (G. Rosas, comunicación personal, 28 
de febrero de 2020)

Como valor, puede ser adquirido por influencia de la fa-
milia o puede responder a las características individuales 
de cada estudiante y a su ejercicio ético. Ello podría im-
plicar diferencias entre cada uno, ya sea por la ausencia/
presencia del valor o por el grado en que dicho valor está 
integrado en la forma de ser de cada persona. En cuanto 
habilidad, se refuerza su carácter modificable y adapta-
ble frente a requerimientos diversos. Al mismo tiempo, al 
considerarse una habilidad social, puede fortalecerse en 
el trabajo con otros y favorecer los procesos formativos en 
el aula. Ya se ha mencionado la importancia y necesidad 
de argumentar y consensuar para la toma de decisiones 
colaborativas, y, sobre este asunto, el respeto constitu-
ye una habilidad imprescindible para el cumplimiento de 
dichos objetivos. Así lo corroboran los participantes de 

esta investigación, quienes revelan que las habilidades 
de argumentar y consensuar no inciden únicamente en 
las decisiones académicas del estudiante, sino también 
en el trabajo en equipo, en un clima de respeto, y en la 
tolerancia entre compañeros.

En coherencia con el respeto como habilidad para argu-
mentar, los participantes del estudio reflejan cierta preo-
cupación sobre la influencia que puede ejercer el respeto 
en el desempeño en el aula, en particular, cuando no se 
escucha al otro, se expresa sin cautelar las palabras o se 
es intransigente frente a las opiniones del resto. Un estu-
diante remarca en la necesidad de respetar los turnos de 
habla, entregar información verídica y, sobre todo, con-
fiable, puesto que, de esta forma, se obtiene la confianza 
del interlocutor. Otro alumno advierte en su comunicación 
lo siguiente: “si se cae en la falta de respeto es más difí-
cil que los puntos de vista sean considerados por parte 
de los compañeros como válidos” (L. Cerda, comunica-
ción personal, 28 de febrero de 2020). Por contraparte, si 
se instaura el respeto, se suscitará un ambiente propicio 
y agradable, para proponer acuerdos que beneficien a 
los diferentes participantes. En conformidad con estos 
planteamientos, se sugiere una relación directa entre las 
habilidades lingüísticas y la puesta en práctica del valor 
referido.

Otro de los focos de atención que se desprende del es-
tudio llevado a cabo es que el respeto suscita el consen-
so, en la medida en que actúa como un puente entre el 
diálogo efectivo y la capacidad para resolver problemas 
y tomar decisiones asertivas. Toda vez que el diálogo se 
desenvuelve en un contexto de respeto, la disposición ha-
cia la comunicación se verá favorecida y los participantes 
del intercambio encontrarán las mejores soluciones ante 
las problemáticas existentes. Es más, mediante la argu-
mentación y la comunicación respetuosa, los alumnos se 
vuelven receptivos a otros, impulsan el diálogo, constru-
yen conocimiento y pueden llegar a consenso. Tal recep-
tividad, a su vez, se extiende a todos los miembros del 
grupo de trabajo cuando los argumentos del interlocutor 
incorporan elementos objetivos y subjetivos. Un ejemplo 
de ello se encuentra en la siguiente comunicación perso-
nal: “A lo largo del trabajo colaborativo en clases y duran-
te la presentación oral de argumentos, observo que logran 
mayor compenetración de todos nosotros aquellos que 
argumentan de forma respetuosa tanto con hechos obje-
tivos y comprobables, como con experiencias personales 
y emotivas”. (L. Inostroza, comunicación personal, 28 de 
febrero de 2020)

Atendiendo a esta categoría de análisis, el respeto como 
una habilidad social esencial para la puesta en funcio-
namiento de la argumentación y el consenso se vincula 
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estrechamente con la aceptación de las diferencias y con 
la integración de las mismas para el enriquecimiento de 
los procesos educativos. En concreto, el respeto constitu-
ye una exigencia para argumentar y consensuar, ya que 
garantiza la inclusión de los razonamientos en una deci-
sión compartida por el grupo. Aún más, el estudiantado 
enfatiza en la valoración del respeto como un mediador 
entre las controversias y discrepancias entre dos o más 
personas. Desde esta perspectiva, cuando hay diferen-
cias de opinión, la tolerancia y el respeto posibilitan salvar 
dichas diferencias, para que no afecten el trabajo grupal. 
Las consideraciones expuestas resaltan la importancia 
del referido valor humano para el alumnado y para el fu-
turo educador.

La implementación de tareas colaborativas en el aula 
supone la inmersión del estudiantado en el proceso de 
comprensión y producción de diferentes actividades. 
El enfoque colaborativo involucra, precisamente, que el 
aprendiz adquiera un rol activo e interactivo con otros 
aprendices y, como tal, participe de un diálogo fluido y 
resolutivo constante. Se suma a ello la necesidad de pre-
parar sistemáticamente las tareas académicas asignadas 
por el profesorado y de resolver diversas dificultades que 
surgen del trabajo ejecutado, sobre todo, condicionadas 
por las complejidades inherentes a cada especialidad. 
En este escenario, se vuelve fundamental la utilización de 
la argumentación y del consenso como un medio para 
la toma de decisiones colaborativas. Tales habilidades 
se deben manifestar como parte de un todo, en el que 
confluyen los saberes, las experiencias previas, diversas 
habilidades sociales y la capacidad para la generación 
de reflexión. 

Los resultados de esta investigación se orientan al hecho 
de que cuando se argumenta de manera efectiva en una 
relación bidireccional entre emisor y receptor, se ponen 
en práctica diversas estrategias cognitivas y lingüísticas 
que permiten la comunicación con sentido y que hacen 
posible llegar a consenso para la toma de decisiones 
colaborativas. Para los informantes, el intercambio co-
municativo entre los integrantes del grupo se potencia 
con los diferentes conocimientos de cada estudiante y 
con el aporte que realiza cada uno para la toma de de-
cisión por consenso, en consistencia con el trabajo por 
una meta común. A este respecto, los esfuerzos para la 
resolución de problemas se dirigen a escudriñar en las 
experiencias del alumnado aquellas significativas para la 
vida y que podrían tener un impacto positivo en la situa-
ción de aprendizaje particular. Esta idea es rescatada por 
uno de los futuros docentes en el siguiente discurso: “Las 
habilidades de argumentar y consensuar influyen direc-
tamente en las decisiones adoptadas durante el trabajo 

colaborativo. Cuando los argumentos se sustentan en ex-
periencias valiosas nosotros nos abrimos a la discusión y 
en ella incorporamos los planteamientos más importantes 
para resolver problemas y responder con la exigencia de 
la tarea académica”. (V. Canales, comunicación personal, 
24 de febrero de 2020)

Junto con lo antes expuesto, los participantes señalan que 
la toma de decisiones asertivas está influenciada por el 
desarrollo de diversas habilidades lingüísticas, cognitivas 
y sociales. Un docente en formación explicita esta idea 
en el siguiente discurso: “a través de la argumentación 
un grupo de trabajo llegará a un consenso; sin embargo, 
quien posea habilidades cognitivas y sociales menos de-
sarrolladas está en desventaja al momento defender su 
opinión” (J. Pérez, comunicación personal, 28 de febrero 
de 2020). Si bien se ha reconocido la argumentación y el 
consenso como dos habilidades importantes para la toma 
de decisiones, una valoración positiva también la tienen 
las habilidades lingüísticas, sobre todo para el futuro do-
cente de lenguaje. Esta información se complementa por 
datos cuantitativos representados en la figura 2.

Figura 2. Habilidades más relevantes para la toma de decisio-
nes durante el trabajo colaborativo.

Según la figura 2, las habilidades primordiales para tomar 
decisiones desde un enfoque colaborativo son el argu-
mentar, con un 93,3% y el consensuar, con un 76,7%, da-
tos consistentes con los planteamientos de este estudio. 
De igual forma, un 13,3% de los participantes coincide en 
que la habilidad cognitiva de analizar tiene una incidencia 
en la toma de decisiones; por su parte, dos habilidades 
cognitivo-lingüísticas tendrían una influencia positiva en 
el proceso, a saber: el explicar, con un 10% y el justificar, 
con un 6,7%. Cabe destacar que el cuestionamiento rea-
lizado a los participantes implicaba la elección de dos de 
las habilidades listadas.

La conexión entre la argumentación y el consenso lleva a 
plantearse cuál es el rol de la selección y organización de 
la información para una decisión entre todos. Según algu-
nos educandos, la selección meticulosa de argumentos 
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se realiza en pos de los objetivos que demanda la tarea 
y según otros, se centra en la capacidad de reflexión 
de cada integrante y en sus intereses particulares. Los 
alumnos apoyan la idea de que el conocimiento de mun-
do puede incidir en el consenso y en la decisión grupal. 
Específicamente, en la siguiente comunicación se hace 
hincapié en la necesidad de enriquecer el trabajo con el 
aporte de todos los integrantes de un equipo: “Con un 
amplio abanico de respuestas e intervenciones de los 
miembros del grupo, es posible seleccionar aquellos as-
pectos más significativos y reflexivos para llegar a una 
decisión grupal” (I. Castro, comunicación personal, 24 de 
febrero de 2020). El valor unificador del consenso facilita 
la aceptación de ideas opuestas en la toma de decisio-
nes y propicia el avance efectivo para la solución de un 
problema. 

En consistencia con los beneficios que trae aparejada la 
toma de decisiones por consenso, los hallazgos de este 
estudio subrayan ámbitos que van más allá de lo mera-
mente académico. A juicio de los participantes de la in-
vestigación, argumentar y consensuar de manera efec-
tiva durante el trabajo colaborativo genera un aporte a 
diferentes áreas del desarrollo humano, tal como se pue-
de apreciar en la figura 3.

Figura 3. Ámbitos en los que se obtienen mayores beneficios 
cuando se logra argumentar y consensuar colaborativamente.

Las respuestas del profesorado en formación destacan 
el beneficio de la argumentación y el consenso, según 
un enfoque colaborativo, para el ámbito social, con un 
56,7% de la elección. El aporte en esta área se comple-
menta con los datos cualitativos que subrayan la impor-
tancia de ambas habilidades para el desarrollo social de 
un alumno, en tanto fortalecen una construcción crítica 
y social de conocimiento para la resolución de proble-
mas. A continuación, se expone una comunicación per-
sonal que ahonda en dicha valoración: “El ámbito social 
es el más beneficiado al momento de tomar decisiones 
colaborativas, puesto que es una instancia para dialogar, 
para intercambiar puntos de vista diversos y para poner 

a prueba la tolerancia. Ello es un ejercicio que se ve en 
lo cotidiano al resolver problemas o discutir sobre algún 
tema en particular”. (F. Aguilar, comunicación personal, 24 
de febrero de 2020) 

En relación con lo antes enunciado, se encuentran las 
aportaciones de argumentar y consensuar colaborati-
vamente en los ámbitos personal y profesional, con un 
20% de la elección, respectivamente. Las percepciones 
de los informantes apoyan este hallazgo al señalar que 
el consenso se asocia con la capacidad que cada uno 
tiene de escuchar a otros y validar sus argumentos, con 
la demostración de empatía y la formación del carácter 
y personalidad para la expresión. Como se ha indicado, 
consensuar es llegar a un acuerdo común y, como tal, 
debe procurar que todos los implicados queden confor-
mes con las acciones y las decisiones adoptadas, sobre 
todo si ellas tienen una incidencia positiva para su futuro 
laboral. De acuerdo con el estudiantado, las dos habili-
dades surgen como una alternativa posible al término de 
un conflicto, puesto que ambas partes deben ceder sus 
posturas iniciales para llegar a un acuerdo que sea capaz 
de satisfacer a todos los participantes del grupo.

Otro aspecto de interés que se desprende de los análisis 
es el grado de satisfacción de los miembros de un grupo 
cuando se llega a una decisión que considera la confor-
midad de todas las partes involucradas en el trabajo. En 
los participantes, existe un sentimiento positivo derivado 
del consenso que propicia la solución de problemas, la 
toma de decisiones y, consecuentemente, el logro de un 
objetivo común. Este sentimiento se hace explícito en el 
siguiente discurso: “cuando se toman decisiones acordes 
con los objetivos de trabajo se fortalecen los aprendiza-
jes, se repasan los contenidos, se aprenden otros nuevos 
y ello nos causa un sentimiento agradable, aprendo que 
todo es posible en la vida” (R. Campos, comunicación 
personal, 28 de febrero de 2020). En la cita, el futuro pro-
fesor enfatiza que la toma de decisiones colaborativas 
incide, por una parte, en su desarrollo académico y, por 
otra, en su aprendizaje para la vida; es decir, se proyecta 
un desarrollo valórico que puede influir positivamente en 
ámbitos personales y sociales. 

Finalmente, los hallazgos reparan en la relevancia de la 
toma de decisiones colaborativas para el futuro rol do-
cente del estudiante de pedagogía. En primer, destacan 
la posibilidad de evasión de problemas. En segundo lu-
gar, ponen de relieve una instancia para la resolución de 
problemas de sus potenciales alumnos, lo que favorece-
ría la autonomía y la comunicación para la toma de deci-
siones importantes para sus vidas. En tercer lugar, hacen 
consciente la reflexión sobre los propios procesos, en los 
que argumentar y consensuar en aula se exhibe como 
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una excelente oportunidad para mejorar sus aprendiza-
jes. A la luz de estos resultados, se vincula la resolución 
de problemas colaborativos con la posibilidad de llevar a 
cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado por 
habilidades esenciales que fomentan la comunicación, el 
diálogo y la reflexión constante.

CONCLUSIONES 

El análisis de las percepciones de los estudiantes de pe-
dagogía participantes permite reconocer la importancia 
atribuida a las habilidades de argumentar y consensuar 
para la toma de decisiones desde un enfoque colabora-
tivo. Los hallazgos se orientan a establecer su valor para 
el desarrollo de habilidades cognitivas, lingüísticas y so-
ciales. En primer lugar, los futuros docentes coinciden en 
que la argumentación es una habilidad social fundamen-
tal para la expresión de ideas y una condición previa al 
consenso. Para ellos, la habilidad argumentativa presen-
te en los procesos de discusión al interior de los grupos 
de trabajo está íntimamente relacionada con el grado de 
convencimiento que los estudiantes tienen respecto de 
sus posturas y de la aceptación o rechazo de las pers-
pectivas ajenas. Sobre este particular, los resultados se 
orientan a destacar el valor del uso del lenguaje para ex-
presar puntos de vista, persuadir y comunicar con clari-
dad un mensaje. 

En segundo lugar, los informantes declaran que la toma 
de decisiones colaborativas involucra la puesta en mar-
cha de diferentes habilidades sociales que apoyan la co-
municación, los procesos formativos y la exposición de 
argumentos basados en los conocimientos previos del 
alumnado. De acuerdo con sus percepciones, se atribuye 
una gran importancia a la capacidad de escuchar a otros, 
una habilidad que favorece el intercambio comunicativo 
y la confianza mutua. De igual forma, el profesorado en 
formación explicita la significación del respeto y de la em-
patía para trabajar colaborativamente en el aula.

En tercer lugar, las habilidades de argumentación y de 
consenso tienen variadas implicaciones para la toma de 
decisiones colaborativas. Los informantes señalan que 
ambas están estrechamente ligadas y que tienen un gran 
valor para su vida y desempeño en sociedad. Según ellos, 
para llegar a consenso es necesario argumentar de ma-
nera clara, sólida y coherente con los objetivos trazados; 
cuando ello es exitoso, se manifiesta un importante grado 
de satisfacción por parte de los integrantes, dado que se 
llega a la conformidad de todas las partes involucradas. 
En este sentido, las aportaciones pedagógicas del con-
senso están vinculadas con el diálogo y el compromiso 
que se instancia en el trabajo con otros y, fundamental-
mente, en el logro de un objetivo común.
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ABSTRACT

The defense of rights of priority care groups takes on special relevance, particularly considering that, within this group, mi-
llions of older adults suffer violations of their rights, ranging from discrimination and social and political exclusion, to abuse in 
institutions, neglect in humanitarian settings, and denial and rationing of health care. In this context, this paper analyzes the 
state of rights of older adults as a result of family, social and institutional public-private relationships. For this, a field inves-
tigation was carried out in Santo Domingo de los Tsáchilas province, Ecuador. Interviews were carried out with public and 
private officials and surveys with different actors, including older adults. The findings show that, in the case of this province, 
their rights are violated, mainly in social and family environments. Furthermore, the evidence suggests that the institutions 
in charge of ensuring their care have implemented programs or provided their services in a timely manner and with positive 
results, which has made it possible to guarantee their constitutional rights. It is concluded that the responsibility to guarantee 
their rights is social and involves all the people who are directly or indirectly related to them.

Keywords: Constitutional guarantees, human rights, rights of special groups, older adults.

RESUMEN

La defensa de los derechos de los grupos de atención prioritaria cobra especial relevancia, sobre todo teniendo en cuenta 
que, dentro de este grupo, millones de adultos mayores sufren violaciones de sus derechos, que van desde la discrimina-
ción y la exclusión social y política, hasta el abuso en las instituciones, el abandono en contextos humanitarios, y negación 
y racionamiento de la atención médica. En este contexto, este trabajo analiza el estado de los derechos de las personas 
mayores como resultado de las relaciones público-privadas familiares, sociales e institucionales. Para ello, se realizó una 
investigación de campo en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. Se realizaron entrevistas con funcio-
narios públicos y privados y encuestas con diferentes actores, incluidos los adultos mayores. Los hallazgos muestran que, 
en el caso de esta provincia, se vulneran sus derechos, principalmente en el ámbito social y familiar. Además, la evidencia 
sugiere que las instituciones encargadas de velar por su atención han implementado programas o prestado sus servicios de 
manera oportuna y con resultados positivos, lo que ha permitido garantizar sus derechos constitucionales. Se concluye que 
la responsabilidad de garantizar sus derechos es social e involucra a todas las personas que están directa o indirectamente 
relacionadas con ellos.

Palabras clave: Garantías constitucionales, derechos humanos, derechos de grupos especiales, adultos mayores.
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INTRODUCTION

The best protection that priority care individuals and 
groups can receive consists of their constitutional protec-
tion against any action that violates them. In this sense, 
the Political Constitution of Ecuador of 2008, with the aim 
of guaranteeing their rights, establishes, in article 35, that 
this group of people ‘will receive priority and specialized 
attention in the public and private spheres’ and, in article 
36, that, in the event of being in a situation of risk, ‘the sta-
te will provide special protection to people in conditions of 
double vulnerability’.

In particular, the defense of the rights of priority attention 
groups becomes even more relevant if it is taken into con-
sideration that, within this group, in 2020, Human Rights 
Watch, one of the main non-governmental organizations in 
favor of human rights, pointed out that, each year, millions 
of older adults suffer violations of their rights, ranging from 
discrimination and social and political exclusion, to abuse 
in nursing facilities, neglect in humanitarian settings and 
denial and rationing of medical care. In addition, it claims 
that most of these abuses remain undocumented and the 
perpetrators remain unpunished.

In this sense, in addition to the direct risks for older adults 
caused by their greater vulnerability, there are several 
latent or indirect risks to their health and well-being that 
emanate from socio-cultural and demographic factors 
(D’Cruz & Banerjee, 2020). Thus, for example, in general, 
the marginalization of older adults ranges between 55 and 
70% per cent worldwide (Walsh, et al., 2019). For its part, 
in Ecuador, according to the latest survey on Health and 
Welfare of the Elderly (or SABE by its acronym in Spanish), 
conducted in 2010, 14.9 percent of the elderly are in a 
situation of neglect and abandonment and 23.5 per cent 
in a situation of indigence.

In this regard, D’Cruz & Banerjee (2020), argue that the 
social exclusion of older adults is always relative to the 
normative or majority society. As a result of this situation, 
these authors consider that this group of people are iden-
tified as the other and dehumanized. Likewise, they point 
out that social structures such as nursing homes and ge-
riatric clinics, while providing specialized services, have 
also contributed to their segregation from the general po-
pulation. To this, in turn, should be added the fact that the 
process of social exclusion also deprives older adults of 
their agency, autonomy and independence and decisions 
are made in their name.

The multidimensionality process and the minority stress 
hypothesis imply that there are often multiple factors 
that contribute to the social exclusion of this priority care 
group. Additionally, these factors have a cumulative effect 

and a longitudinal impact on their health and well-being. 
According to D’Cruz & Banerjee (2020), there are at 
least six identified domains of social exclusion, namely: 
i) neighborhood and community, ii) social relationships, 
iii) services, amenities and mobility, iv) material resour-
ces and financial, v) sociocultural aspects and vi) civic 
participation.

In relation to this debate, Fulchiron (2017), emphasizes 
that the legal regime focused on vulnerable older adults 
should not only be considered to protect the exercise of 
their rights, but also, if necessary, restrict their exercise to 
a certain extent to better protect them.

However, according to the concerns pointed out by 
Human Rights Watch, from academia, the issue of the vio-
lation of older people’s rights has also been one of the ma-
jor concerns addressed in the literature in recent years. In 
this context, in Europe and Asia, several studies have fo-
cused on understanding the experiences of older people 
within a framework that shows a process of systematic 
stereotypes and discrimination and how these practices 
could provide elements that allow improving policies to 
increase prevention and the promotion of their health, as 
well as their social inclusion (Love & Lynch, 2018; Yang, 
et al., 2018; Frączkiewicz-Wronka, et al., 2019; Mondal & 
Dubey, 2020).

On the other hand, in the case of Latin American, different 
publications have focused their analysis on factors that 
contribute to the violation of the rights of the elderly and 
some dimensions of this problem. Thus, for instance, there 
is research that indicates that, within this priority attention 
group, there are people who cannot perceive the violence 
of which they are victims, cannot defend themselves and/
or cannot access justice, thus corroborating that the per-
petrators of the crime go unpunished (Marchiori, 2017).

Furthermore, other studies have analyzed elements that 
restrict their autonomy and inclusion and keep them at 
risk. Thus, for example, Ivo & Farias (2017), point out that 
the poor quality of the space built in urban spaces in Brazil 
limits their mobility, while Ortega González (2018), argues 
that, in Chile, the presence of different expressions of 
abuse towards this population group continues to increa-
se the reproduction of inequalities that public institutions 
have not been able to mitigate. For this reason, several 
studies (Ovalle Favela, 2016; Yarce, et al., 2017) suggest 
that the inclusion of agreements with private institutions 
and the construction of new public policy programs are 
necessary elements to be able to dispense more effecti-
vely the constitutional guarantees of the elderly.

For its part, within the Ecuadorian context, although aca-
demia has also joined to elucidate the existing problems 
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for older adults in the country, most of the research done 
has focused on health issues (González Terán, 2018; 
Rodríguez, et al., 2018) and there is an underrepresen-
tation in the concrete aspect of the analysis of their rights 
(González, et al., 2016; Larco Camacho & Rodas Garcés, 
2017). Thus, this paper aims to contribute to filling this 
gap in the literature and, for this, it raises the following 
questions: to what extent are the constitutional guaran-
tees of older adults contemplated by public authorities? 
What are the needs of this priority care group and what 
has been the reaction to cover them by public and private 
institutions? And finally, what is the perception of this age 
group regarding the care they receive at the family, social 
and governmental level?

In this context, in order to better characterize the current 
situation of older adults in Ecuador, it is important to pro-
pose an empirical study that reflects on the social dyna-
mics and the current situation of this social group. For this, 
this article focuses on a case study carried out in the pro-
vince of Santo Domingo de los Tsáchilas in Ecuador whe-
re, according to the population statistics of the National 
Institute of Statistics and Censuses (INEC by its acron-
ym in Spanish), approximately 9 percent of the total po-
pulation (511,151), that is, 43,160 people belong to this 
segment of the population considered as older adults. In 
national terms, this figure represents that the province has 
around 3% of the total of this age group in the country.

Two fundamental elements led us to choose this province 
to carry out the study. In the first place, despite the efforts, 
first, through the determination made in the Constitution of 
the Republic of Ecuador of 2008 to recognize this group 
as priority attention and, second, through the Law of the 
Elderly, published in the Official Gazette on May 9, 2019, 
as stated by legal analysts and public ministries officials, 
there are no studies that allow issuing a more sustained 
statement, both on the policies specific prevention, care, 
protection, restitution and reparation, as well as their true 
impact.

In this sense, although it is clear that case studies do not 
represent a sample of a population or a specific universe, 
so they cannot be statistically generalizable, the purpo-
se of this research tool is to understand the interaction 
between the different parts of a system and its important 
characteristics, in such a way that the analysis carried out 
can be applied in a generic way, even from a single case, 
insofar as it is achieved an understanding of processes, 
structure, and driving forces, rather than establishing co-
rrelations or cause-and-effect relationships.

In addition, if it is taken into consideration that, in 2020, 
the Ministry of Economic and Social Inclusion mentioned 

that the most advanced research so far is a study on the 
state of the elderly around the year 2010, the development 
of contemporary research becomes even more relevant 
to be able to identify the main problems faced by older 
adults and emphasize the conditions that could be modi-
fied with the implementation of public policies.

Second, the fact that, for almost a decade, different public 
organizations —including the Ministry of Economic and 
Social Inclusion, the Public Defender’s Office of Ecuador, 
the Autonomous Decentralized Provincial Government of 
Santo Domingo de los Tsáchilas, and even several Higher 
Education Institutions— have publicly socialized different 
programs and actions in favor of rights of older adults 
in this province, also seemed interesting for the analy-
sis wanted to be done on the context of this priority care 
group. Indeed, the fact that several institutions have ca-
rried out different actions to guarantee equality, inclusion, 
non-discrimination and promotion and health care servi-
ces was a favorable factor to analyze if the constitutional 
principles were being fully complied with in this province.

MATERIALS AND METHODS

To answer the established questions, a field investigation 
was designed. A mixed methodology was adopted, with 
an exploratory level of depth for the qualitative part and 
descriptive for the quantitative part.

To collect the information, multistage sampling techniques 
were used in which, in the first stage, officials from different 
public institutions and a non-governmental organization 
were chosen through a non-probabilistic intentional selec-
tion technique (Table 1). The objective behind the choice 
of this particular sampling technique was to address the 
specific purpose of this research, namely, to provide the 
same opportunity to analyze the context of older adults 
in this province with different types of actors. With them, 
unstructured interviews were conducted about the actions 
that their institutions develop in the face of the situation 
experienced by this priority care group in the province of 
Santo Domingo de los Tsáchilas.
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Table 1. Public and private actors interviewed for the qualitative sample.

Research technique Type of interviewee Sample

Non-structured in-
terviews

Public servant of the Gerontological Center of Santo Domingo 1
District Director of the Ministry of Economic and Social Inclusion 
(MIES by its acronym in Spanish) of Santo Domingo 1

MIES Senior Population Care and Service Analyst 1
Technical Secretary of the Cantonal Council on Protection of 
Rights of Santo Domingo 1

Technical Secretary of the Cantonal Council on Protection of 
Rights of La Concordia 1

Director of the Santa Ana and San Joaquin Nursing Home 1

In the second stage, two surveys with closed-ended responses were developed. For the first survey, the sampling frame 
was designed taking into account certain sociodemographic characteristics of the population, such as age, people 30 
years of age and older, and the place of residence, only residents of the two cantons that make up this province: Santo 
Domingo and La Concordia.

To determine the number of respondents, random and intentional probability sampling techniques were carried out, 
using an online sample calculator (www.surveymonkey.com/mp/sample-size-calculator/), with a 95% confidence level 
and a margin of 7% error —considered an acceptable percentage for survey studies—, with the data available in the 
2010 Ecuador Population and Housing Census. In total, the population identified, taking into account the aforementio-
ned characteristics, was 140,531 inhabitants. From this, a sample of 196 people was chosen (Table 2), taking into ac-
count the availability of the respondents according to the required characteristics of the population and time constraints.

Table 2. Actors interviewed for the quantitative sample.

Research technique Type of interviewee Sample Sampling technique

Closed-ended survey

Citizens over 30 years old from 
Santo Domingo canton 62 Random

Citizens over 30 years old from La 
Concordia canton 98 Random

Older adults in a nursing home in 
Santo Domingo canton 36 Intentional

The data was collected through questionnaires, where the randomly selected respondents (n = 160) were first asked to 
answer if they knew about cases of abandonment of older adults, the procedure to report this type of event, if they had 
relatives or friends in institutions for older adults and the type of help they provided. The second survey was conducted 
with intentionally chosen older adults (n = 36). They were asked whether they had government support or not, the type 
of government help they have received, the level of satisfaction with the health services they have been provided, and 
if they have been victims of abuse within family, social and/or institutional settings.

Finally, the interviews were transcribed into a Microsoft Word document and, later, analyzed inductively, through a line-
by-line coding process with Atlas.ti 7. In this way, the codes that emerged from the analysis of the interviews, ultimately, 
were categorized into three key themes: 1) constitutional guarantees, 2) needs of the elderly, and 3) institutional care. 
On the other hand, the quantitative data were coded in Excel, then they were analyzed through frequency distribution 
and percentages and the results were presented in tables.
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RESULTS AND DISCUSSION 

According to the Santo Domingo Technical Secretary of 
the Cantonal Council on Protection of Rights, in general, 
the provincial institutions in charge of protecting the rights 
of older adults and, in particular, her institution, have tried 
to develop the necessary actions to be able to comply 
with the constitutional mandates on the rights of indivi-
duals and priority care groups indicated in the first section 
that specifically refers to this age group.

In this regard, the official pointed out that this institution 
carries out all the necessary actions so that the laws that 
protect the elderly are respected and emphasized that 
whoever violates it must be punished because, as she 
stated in her own words, ‘without punishment there is no 
justice’. On this basis, this government employee pointed 
out that article 36 of the Ecuadorian Constitution deter-
mines that older adults should receive priority care and 
protection against violence.

Furthermore, the testimonies of the District Director of the 
Ministry of Economic and Social Inclusion (MIES) of Santo 
Domingo and the Senior Population Care and Service 
Analyst of the same institution agreed that, although the 
Constitution prescribes that the Government has to gua-
rantee the rights of elderly persons (article 37), nonethe-
less, it is important to take into consideration that these 
people must also, as established in article 36, receive 
‘priority and specialized attention in public and private 
spheres’.

Thus, the interview with the Director of the Santa Ana and 
San Joaquin Nursing Home enabled to perceive that the 
social work carried out by this private institution has made 
it possible, as demonstrated with the senior citizens that 
live in this nursing home, that older adults receive the care 
that is guaranteed by the Ecuadorian Constitution. In this 
regard, she emphasized that ‘the rights of the elderly must 
be respected [...] and cases of abandonment reported, 
but also accompany and support them so that they know 
that they are not helpless’.

Regarding this last aspect, the Technical Secretaries of 
the Cantonal Council on Protection of Rights, both of Santo 
Domingo and La Concordia, emphasized that their main 
concern is to comply with what the Constitution mandates 
in article 3, when it establishes that the State must lay the 
foundations to institute policies and assistance programs 
for the elderly that take into account the specific differen-
ces between urban and rural areas and that, in this same 
provision, in numeral 9, indicates that the State must take 
measures for an ‘adequate economic and psychological 
assistance that guarantees their physical and mental sta-
bility’. Specifically, according to their testimonies, their 

institutions seek to comply with this mandate by atten-
ding, but also by developing actions that allow mitiga-
ting the complaints they receive, which, on average, in 
recent years, have oscillated between 6 and 8 per month, 
mainly, due to demands for non-contributory monetary 
transfers that by law correspond to these people —such 
as, for example, the Human Development Bonus or the 
Social Pension for Senior Citizens—, or due to abuse and/
or abandonment.

However, as MIES officials mentioned, on several occa-
sions this does not happen. For this reason, as a result of 
the cases of abuse or abandonment, in recent years, this 
institution has implemented the project ‘My Best Years’, 
through which they have been able to reintegrate older 
adults into their families and maintain adequate monitoring 
of their conditions by social workers. Furthermore, they 
indicated that they maintain joint actions with other insti-
tutions, such as the Ministry of Health or the Ecuadorian 
Social Security Institute, who contribute to supply medici-
nes to the gerontological centers where this priority care 
group is housed and, as highlighted by a public servant of 
the Gerontological Center of Santo Domingo interviewed, 
to provide the necessary care and have an adequate con-
trol of their health.

According to the public servant of this center, the 
Government has invested more than 51,000 dol-
lars for the maintenance and remodeling of this 
gerontological center, where Senior Citizens are 
cared for through three modalities: residential, 
daytime and active spaces. In addition, accord-
ing to his words, they receive food and nutrition, 
occupational activities and full health care.
As may be observed from Table 3, more than half of the res-
pondents (51 per cent) reported that they knew of cases 
of abandonment of older adults in their cantons, however, 
a high percentage of them (61 per cent) were unaware of 
the procedure to report this type of cases. Furthermore, 
despite the fact that a high number of respondents knew 
about these abandonment events, 52 per cent reported 
that they had no friends and/or relatives belonging to this 
age group who were housed in public or private institu-
tions. However, the majority of people (95 per cent) stated 
that they have helped at least once an older adult. Among 
the main forms of contribution or help that they have offe-
red, financial assistance (36 per cent), food aid (19 per 
cent) and other types (19 per cent) such as, for example, 
emotional or moral, stand out. On the other hand, despite 
the context of abandonment experienced by this priority 
care group, only 6 per cent have offered to house them in 
their homes.
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Table 3. Descriptive statistics of older adults in family and society environments (n = 160).

No. Variable Yes
per cent (sample)

No
per cent (sample)

1 Knowledge of abandonment cases 51 (82) 49 (78)

2 Knowledge of the process to report abandon-
ment cases 39 (62) 61 (98)

3 Has friends or family members in institutions that 
house older adults 38 (61) 52 (99)

4 Helps an older adult 95 (152) 5 (8)

4.1  Financial assistance 36 (55)

4.2  Food aid 19 (29)

4.3  Medicine 12 (18)

4.4  Clothing 8 (12)

4.5  Housing 6 (9)

4.6  Affective and moral help 19 (29)

On the other hand, from the perspective of the older adults surveyed, the analysis of the data presented in Table 4 
shows that almost all (95 per cent) receive support from the government, mainly financial (72 per cent) and, to a lesser 
extent, in health care and medical assistance (22 per cent) —of which 95 per cent of the participants said they were 
satisfied—, and housing aid (6 per cent). Lastly, with regard to abuse or discrimination, a particular fact was found: 
55 percent indicated that, generally, they are exposed to these events in social settings, followed by abuse within the 
family environment (29 per cent).

Table 4. Descriptive statistics of older adults in family and society environments (n = 160).

No. Variables Yes
per cent (sample)

No
per cent (sample)

1 Receive government support 95 (34) 5 (2)

1.1  Financial assistance 72 (24)

1.2  Health care and Medical assistance 22 (7)

1.3  Housing aid 6 (3)

2 Satisfied with health services in public and pri-
vate institutions 95 (34) 5 (2)

3 Has been a victim of abuse in public/private ins-
titutions 5 (2) 95 (34)

4 Has been a victim of abuse in the family envi-
ronment 29 (10) 71 (26)

5 Has been a victim of abuse in social settings 55 (20) 45 (16)

In the present study, it has been analyzed the status of rights of older adults in the province of Santo Domingo de los 
Tsáchilas (Ecuador) as a result of family, social and institutional public-private relationships. The findings show that, 
contrary to the extensive documentation about the violation of rights of people belonging to this age group in institutio-
nal settings, both private and public, in the case of this province, their rights are violated, mainly, in social and family 
settings (Supromin & Choonhakhlai, 2017; Mondal & Dubey, 2020). Thus, in line with previous studies, the results de-
monstrate that the context of vulnerability of this priority care group in this province may emerge as a consequence of 
relational risk factors —especially when there are cases of a history of dysfunctional family relationships— and socio-
cultural risk factors —due to the weakening of the awareness of society (Viteri Chiriboga, et al., 2018).

Furthermore, regarding public and private institutions in charge of ensuring the care of these people, the evidence 
suggests that they have implemented programs or provided their services in a timely manner and with positive results, 
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which has allowed guaranteeing their constitutional rights. 
Thus, in general, these findings allow this research to con-
tribute to the debate that indicates that public-private ins-
titutional efforts that have common objectives, such as the 
protection of rights and interests of the elderly, as well as 
cooperation between this type of actors are factors key to 
get it (Kohutis, 2016; Supromin & Choonhakhlai, 2017).

However, in spite of the contributions made to the literatu-
re on rights of older adults, especially in the Ecuadorian 
context, this paper is not without its limitations. In this sen-
se, in the first place, it should be noted that, even though 
the interviews with public and private actors made it pos-
sible to observe that the institutional discourse, as well as 
the actions carried out to protect the constitutional gua-
rantees of the elderly in this province, seem to agree and 
even demonstrate that some public programs developed, 
such as the case of the mission ‘My Best Years’, have 
been successful; on the other hand, this study has not 
taken this programs into consideration for an evaluation of 
their impact. Therefore, future research should assess the 
qualitative and quantitative results of this and other similar 
programs at the provincial and national levels to demons-
trate whether the institutional discourses coincide with the 
conditions of older adults in society.

Second, despite the quantitative analysis of the percep-
tions of older adults has revealed the main risk factors that 
violate their rights, the sample used is not statistically re-
presentative of the total older adult population of Santo 
Domingo de los Tsáchilas. Therefore, we estimate that ex-
panding the sample could help to corroborate the findings 
and reach more generalizable conclusions.

Regardless of these limitations and subsequent directions 
for future research, I consider the practical implications of 
this research to be important. Indeed, the results obtained 
on the factors that violate the rights of older adults in this 
province can serve to lay the foundations for a public pro-
gram focused on the aspects and family and social dyna-
mics as a key method for solving this problem. In this sen-
se, I agree with the arguments of Thomas, et al. (2021), 
when they point out that the visibility of this problem is the 
first step to be able to distinguish, manage and prevent 
its appearance, but that, beyond the legislative solutions 
or sanctions that may be imposed, the responsibility to 
guarantee compliance with the rights that the law grants 
them is social and involves all the people who are directly 
or indirectly related to them.

CONCLUSIONS

The empirical analysis presented above on the status of 
rights and the reality experienced by older adults in the 

province of Santo Domingo de los Tsáchilas reveals the 
degree of vulnerability to which they are exposed, espe-
cially within the social and family environment. Likewise, 
the perception of this population group reveals that the 
help they have received from public organizations has 
been important in order to cope with the reality to which 
they are exposed.

In addition, among the interventions that seem to have 
had a positive impact on guaranteeing the rights and well-
being of these people in this province, we must highlight, 
on the one hand, the efforts of the public institutions, sin-
ce they have tried to comply fully with the constitutional 
mandates and the best execution of government policies, 
such as the mission ‘My Best Years’; and, on the other 
hand, the support of private institutions, such as the Santa 
Ana and San Joaquin Nursing Home, to accompany and 
support these tasks, as well as to demonstrate that the 
cooperation and participation of all social actors is ne-
cessary to mitigation the difficulties that older adults go 
through in the socio-cultural and family environments of 
this province.
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RESUMEN

El presente artículo tiene como objetivo central analizar la lúdica y la situación social del desarrollo en relación con la educa-
ción superior, para ello, primero son sistematizadas definiciones del término lúdica, las que permiten esclarecer el alcance 
y la importancia que posee para el desarrollo integral de los seres humanos y el papel fundamental que ostenta como 
herramienta para la educación superior; al establecer, además, las relaciones y distinciones existente entre lúdica y juego, 
así como su identificación en los procesos formativos universitarios. Después se realiza un tratado sobre el surgimiento de 
la categoría Situación Social del Desarrollo, así como la repercusión y utilización de esta categoría en la práctica educativa. 
Son citadas obras de autores que han incursionado en su estudio, a partir de las cuales es definida y explicada la Situación 
Social del Desarrollo de estudiantes de educación superior, lo que posibilita exponer regularidades determinadas en estu-
dios de casos realizados entre los años 2007-2016 en La Habana. Los aspectos tratados en el artículo posibilitan una nueva 
mirada a la educación superior, volcada a la comprensión de sujetos y procesos con fines interventivos-proactivos.

Palabras clave: Vivencias positivas, condiciones y dinámica del desarrollo, procesos formativos universitarios. 

ABSTRACT

The present article has like central objective to accomplish an analysis of the related to games and the social situation of the 
development relating to higher education, for it, first related to games definitions of the term are systematized, the ones that 
they allow explaining the reach and the importance that you possess for the integral development of the human beings and 
the fundamental paper that you show off like tool higher education; enter when establishing, besides, relations and existent 
distinctions related to games and play, as well as his identification in the formative university processes. After a treatise on the 
surging of category accomplishes Social Situation of Development, as well as the repercussion and utilization of this category 
in the educational practice itself. Authors’ studies that have tackled her are aforementioned, to split of whom students’ Social 
Situation of Development of higher education is defined and explained, that makes it possible to expose regularities deter-
mined in studies of cases accomplished the years 2007-2016 in Havana. The aspects treated in the article make possible 
a news once the higher education was looked at, once the understanding was overturned of subjects and processes with 
intentions proactive-interventive.

Keywords: Positive event experienceds in life, conditions and dynamics of development, formative university processes.
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INTRODUCCIÓN

El ser humano es una unidad biosicosocial, el bienestar 
de las personas en todas las facetas, momentos y proce-
sos asociados a su vida resulta esencial para su desa-
rrollo integral. La educación es uno de los procesos que 
juega un rol fundamental como guía de este desarrollo, 
como expresó Martí (1991). “La educación ha de ir a don-
de va la vida. Es insensato que la educación ocupe el úni-
co tiempo de preparación que tiene el hombre, en no pre-
pararlo. La educación ha de dar los medios de resolver 
los problemas que la vida ha de presentar. Los grandes 
problemas humanos son: la conservación de la existencia, 
y el logro de los medios de hacerla grata y pacífica”. (p. 
308) 

Esta frase ilustra la importancia de la educación para la 
humanidad. Pero el bienestar no es solo resultado de ella, 
sino que es necesario concebirlo en el proceso de esta. 
Bienestar y educación deben ir juntas, porque estas son 
alquimias de la vida del ser humano en cada etapa de su 
desarrollo y toda experiencia vital o vivida deja una huella 
que determinará el presente y el futuro de cada persona. 

Todo acontecimiento de la vida tiene connotación educa-
tiva, ejerce una influencia que condiciona los procesos 
de cambio y transformación a nivel individual y colectivo, 
a nivel de la Situación Social del Desarrollo humano, por 
tanto, se debe intentar que todo proceso educativo pla-
nificado, conscientemente organizado y dirigido a un fin, 
sea lúdico, es decir placentero, favorable, enriquecedor, 
de lo contrario puede desviarse el curso del desarrollo hu-
mano y no surtir un efecto favorable los esfuerzos de esta 
educación en la dirección de lo socialmente deseado.

El desarrollo humano no depende solamente de las con-
diciones biológicas, fisiológicas, psicológicas o de las 
condiciones sociales de vida y educación, ni de ambas a 
la vez, depende de cómo estas condiciones se integran, 
se configuran en cada etapa de la vida a partir de la for-
ma en que el ser humano percibe desde su individua-
lidad las exigencias sociales, por tanto, crear espacios, 
momentos, situaciones de carácter lúdico, puede favore-
cer significativamente su educación y en consecuencia 
su desarrollo. 

Los aspectos antes mencionados determinan como ob-
jetivo de este artículo, analizar la lúdica y la situación 
social del desarrollo en relación con la educación supe-
rior para la comprensión de sujetos y procesos con fines 
interventivos-proactivos. 

DESARROLLO

En este punto se hace referencia a un término que no por 
conocido deja de ser interesante, la lúdica y para ello se 
retoman algunas definiciones.

Los distintos diccionarios de la lengua española 
definen la palabra lúdico (a) como: del juego 
o relacionado con esta actividad. Se precisa 
derivado etimológicamente del latín ludus, juego, 
de la familia etimológica de aludir.
Este vocablo tiene su raíz en la antigua cultura romana, en 
la que adquiere varios significados como: juego, depor-
te, formación y también se refería a escuelas de entrena-
miento para gladiadores, como Ludus Magnus y Dacicus 
Ludus. En la poesía latina adquirió la concepción de ale-
gría. Al respecto expresa Jiménez (1998), “la lúdica como 
experiencia cultural es una dimensión transversal que 
atraviesa toda la vida, no son prácticas, no son activida-
des, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos 
una nueva moda, sino que es un proceso inherente al de-
sarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, so-
cial, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica 
está ligada a la cotidianidad, en especial a la búsqueda 
del sentido de la vida y a la creatividad humana”. (p. 126)

Esta definición destaca lo lúdico como parte de la vida, 
acompaña al desarrollo humano, este no puede prescin-
dir de ello o la vida pierde sentido positivo; la lúdica es 
fuente de motivación, inunda el mundo subjetivo humano 
con experiencias que guían su actuación, las relaciones 
con los demás, con el entorno y la producción de cultura.

En este sentido Bonilla (1998), expresa: “La lúdica se re-
fiere a la necesidad del ser humano, de sentir, expresar, 
comunicar y producir emociones primarias (reír, gritar, llo-
rar, gozar) emociones orientadas hacia la entretención, la 
diversión, el esparcimiento. Si se acepta esta definición se 
comprenderá que la lúdica posee una ilimitada cantidad 
de formas, medios o satisfactores, de los cuales el juego 
es tan solo uno de ellos”. (p. 1)

Y continúa Bonilla (1998), diciendo: “Puede asegurarse, 
con base en lo expuesto, que la lúdica se expresa en ac-
tividades tan diferentes como el baile, el paseo, la obser-
vación de un partido de fútbol, el jumping (saltar al vacío 
desde un puente, atado a una cuerda elástica) o leer poe-
sía. Lo que hay de común en este abanico es la búsque-
da de emoción placentera, la vivencia de tensiones exci-
tantes que pudieran clasificarse como de bajo (escuchar 
música) medio (paseo) y alto impacto (jumping)”. (p. 2)

Se identifican también los siguientes criterios de Posada 
(2014), “tal vez se logre una aproximación de su comple-
ja semántica en la frase (todo juego es lúdica, pero todo 
lo lúdico no es juego), es así como la lúdica se presenta 
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como una categoría mayor al juego en donde el juego es 
una manifestación de lo lúdico”. (p. 27)

Plantea Posada (2014), además “lo lúdico abarca lo ju-
guetón, espontáneo del ser humano, lo lúdico está inserto 
en el ADN. El ser humano es un ser que se busca en la 
experiencia, pero no en cualquier experiencia, en una de 
felicidad, tranquilidad, serenidad, placidez en el camino. 
La lúdica es una sensación, una actitud hacia la vida que 
atrae, seduce y convence en el sentido íntimo de querer 
hacerlo, de hacer parte de esto hasta olvidando tu propia 
individualidad”. (p. 27)

A partir de los criterios expuestos por estos autores, se 
determina que lúdica representa mucho más que juego. 
Es todo aquello que propicia placer, bienestar, descubri-
miento, experiencia para el ser humano y su desarrollo 
integral; si se tiene en cuenta que lúdico es todo aquello 
que permite disfrute, paz, goce, felicidad, tranquilidad; al 
tiempo que construye una actitud positiva ante la vida, y 
provoca la necesidad de ser parte de algo y de disfrutar-
lo, de sentir, expresar y comunicar emociones. 

Pero, ¿será solo recreación, esparcimiento, placer en su 
sentido más simple lo que proporciona la lúdica? ¿Podrá 
esta última vincularse con procesos complejos como he-
rramienta facilitadora y novedosa? ¿Tendrá la lúdica ca-
bida en un proceso tan importante como es la educación 
superior?

Se ha esclarecido ya que la lúdica es mucho más que 
juego y que el bienestar es fundamental para el desarrollo 
integral del ser humano. Puede constituir un acto lúdico 
escuchar música, por ejemplo. Pero, además, constitu-
yen actos lúdicos leer y escribir poesía, hacer arte, lite-
ratura y ciencia. Para lo cual se necesita un pensamiento 
metafórico en el que la imagen, el símbolo, la experiencia 
y el conocimiento exigen un pensamiento elevado, capaz 
de reflexionar, analizar, conformar conceptos, experimen-
tar. La lúdica es, por tanto, parte de procesos mucho más 
complejos que un simple acto de placer. 

Otra particularidad que tiene es la flexibilidad que la aleja 
de la rigidez, de lo estrictamente planificado u organiza-
do. Y es que también implica sentimiento, espontaneidad, 
fluidez y motivación.

Por tanto, es mucho más que simple placer, pues se en-
cuentra presente en procesos tan complejos como el arte 
y la ciencia. Entonces, ¿podrá formar parte de un proceso 
como la educación? Pues la respuesta es afirmativa y no 
solo puede, sino que debe.

Los inicios de la lúdica como sistema de enseñanza 
se remontan a 1840 con el alemán Friedrich Fröbel o 
Froebel (1782-1852), pedagogo creador de la educación 

prescolar y del concepto de jardín de infancia, llamado 
“el pedagogo del Romanticismo”.

Fröbel acuñó el término kindergarten o jardín de infancia 
para este sistema de enseñanza, fundado en el juego. Él 
supo valorar la importancia de la actividad del niño (el 
juego), para los procesos cognitivos de aprendizaje y 
cuán importante podría ser esto en los procesos educati-
vos. Creó los materiales de juego educativo denominados 
Regalos Froebel o Fröbelgaben, que incluía la construc-
ción de bloques geométricos y bloques patrón de activi-
dad. En este jardín, los niños además de jugar, cantaban, 
bailaban, aprendían jardinería; además, incluyó el uso de 
leyendas, mitos, historias, cuentos de hadas y fábulas, 
así como excursiones y contactos con la naturaleza. Por 
tanto, realizaban actividades agradables, de disfrute.

En el sistema creado por Fröbel y su pedagogía en ge-
neral, las relaciones humanas tuvieron gran importancia. 
Dichas relaciones debían estar basadas en el respeto, 
en el cual el maestro serviría de guía al estudiante como 
un amigo de mano firme pero flexible, el que le permitie-
ra libertad, a pesar de ser quien proponía la actividad. 
La relación entre maestro y estudiante en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje debía estar basada en la coope-
ración, en interactuar potenciando al otro, situación en la 
que el estudiante jugase un papel activo y se tuviesen en 
cuentan sus intereses y motivaciones.

Se ha señalado la idea de que lúdica es mucho más que 
juego. No obstante, sería conveniente ilustrar la importan-
cia que este posee para ella y por ende para la educación.

El vocablo juego, según la Real Academia Española, eti-
mológicamente proviene de dos vocablos del latín: iocum 
y ludus-ludere, que hacen referencia a broma, diversión, 
chiste.

En relación con el juego Huizinga (1972), expresó: 
“Traspasa los límites de la ocupación puramente biológi-
ca o física. Es una función llena de sentido. En el juego, 
entra en juego, algo que rebasa el instinto inmediato de 
conservación y que da un sentido a la ocupación vital. 
Todo juego significa algo. Si designamos al principio acti-
vo que compone la esencia del juego (espíritu), habremos 
dicho demasiado, pero si le llamamos (instintos), dema-
siado poco. Piénsese lo que se quiera, el caso es que por 
el hecho de albergar el juego un sentido se revela en él, 
en su esencia, la presencia de un elemento inmaterial”. 
(p. 12)

Al respecto Vygotsky (1995), señaló que “en el juego, en 
el trabajo y en la vida cotidiana, el niño, sin darse cuenta, 
aprende a utilizar el lenguaje, a comprenderlo, a fijar su 
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atención en el lenguaje, a organizar su vida y la conducta 
de forma que sin el lenguaje le resulta imposible”. (p. 214)

Estas ideas destacan el alto valor del juego para la apro-
piación del lenguaje en las edades tempranas, al aprove-
char el placer, el disfrute que este genera y las posibili-
dades que ofrece para llevar a los estudiantes a niveles 
productivos de funcionamiento intelectual.

Más específicamente, restringiendo el concepto de jue-
go a la didáctica, se encuentra el criterio inherente a los 
juegos didácticos de Villalón (2006), quien plantea que 
son “una modalidad muy conocida y con prueba de su 
efectividad, son valiosos medios en la enseñanza de las 
distintas asignaturas, ya que jugando también se aprende. 
El juego didáctico se utiliza, tanto en el propio proceso de 
enseñanza como medio para la ejercitación y consolida-
ción en actividades complementarias al proceso docente, 
como para dar tratamiento a necesidades educativas di-
versas, como centro de la aplicación de estrategias edu-
cativas”. (p. 12)

Además, Villalón (2006), esboza que “el juego es parti-
cipación, entrega, reflexiones, búsqueda, autoanálisis, in-
tercambio, comunicación de los participantes. Es una vía 
excelente cuando pretendemos dar un carácter activo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje; al incluir juegos en 
las actividades de enseñanza, damos la posibilidad a los 
alumnos–jugadores, de un aprendizaje productivo, inte-
ractivo, rico en comunicación y relaciones sociales”. (p. 
12)

Otro criterio sobre juego didáctico es el planteado por 
Ortiz (2005), quien lo define como “una actividad ame-
na de recreación que sirve para desarrollar capacidades 
mediante una participación activa y afectiva de los estu-
diantes, por lo que en este sentido el aprendizaje creativo 
se transforma en una experiencia feliz”.

Más específicamente se encuentra el criterio acerca 
de los juegos didácticos contextualizados de González 
(2016), al plantear: “Pueden favorecer la relación inter-
materias. Una vez que los estudiantes los desarrollen, se 
sentirán estimulados a la actividad independiente, crea-
dora, al aprendizaje en función de su futura profesión; ya 
que el juego además de propiciar el trabajo cooperado y 
el protagonismo estudiantil, insiste en seleccionar conteni-
dos de las asignaturas del perfil profesional, de relevancia 
para su futura actividad laboral”. (p. 31)

En correspondencia con esta perspectiva del juego y 
haciendo referencia a los videojuegos, Ardila (2019), 
expresa: “En los ambientes educativos, los videojuegos 
son empleados para construir una relación enseñanza-
aprendizaje lúdica, caracterizada por el trabajo en equipo, 

el desarrollo de competencias comunicativas, el uso de la 
memoria y la toma de decisiones”. (p. 79)

Sintetizando, el juego en todas sus variantes es una ac-
tividad que propicia felicidad, placer, que implica inte-
racción, comunicación, creatividad, motivación, imagi-
nación, reflexión, búsqueda de experiencias, emociones, 
sentimientos. Además, fomenta mediante las relaciones 
sociales, el desarrollo integral de la personalidad y en 
contextos educativos a partir de una enseñanza flexible, 
libre, potenciadora; deviene en un aprendizaje activo, 
productivo, creativo en el cual se forjan valores como la 
solidaridad, la honestidad, la sinceridad y la modestia. Es 
evidente que es un elemento importante en la lúdica, ya 
que posee sus características, aunque los autores consi-
deran que es solo un elemento entre los que la componen. 

Es también una herramienta valiosa para la educación. 
No solo para edades tempranas. El juego es válido para 
todos los niveles educacionales, incluido el nivel superior.

Por ejemplo, se ha podido demostrar a través de estu-
dios realizados por Alonso, et al. (2019) y Carnero et al. 
(2019) que el encuentro con la profesión, en los periodos 
de práctica de los estudiantes universitarios, deviene en 
fuente de motivación y de disfrute, ya que el estudian-
te experimenta el rol que cumplirá al graduarse, le hace 
sentirse cercano al cumplimiento de sus objetivos, expe-
rimenta placer en el encuentro con la profesión y se con-
solidan aspectos psicológicos, que orientan la regulación 
del comportamiento en la dirección de lo socialmente de-
seado, en correspondencia con la carrera que se estudia.

Las actividades de carácter extensionista posibilitan 
experimentar sentimientos positivos, permiten que los 
estudiantes se sientan útiles a los demás en tareas so-
cialmente valiosas, que revelen sus potencialidades en 
actividades artísticas, deportivas y recreativas.

Lo académico y lo investigativo requiere inexorablemente 
de una dirección del proceso por parte de los educado-
res, con un enfoque cooperativo, lo que implica decidir 
entre todos, compartir las responsabilidades, realizar ta-
reas y/o actividades juntos, en alianzas, incluir a todos y 
jamás segregar, escuchar a todos y tener en cuenta sus 
criterios. 

El protagonismo de los estudiantes es también un aspec-
to de extraordinaria importancia, los estudiantes univer-
sitarios son artífices de sí mismos, se construyen en sus 
procesos de relación con los otros, consigo mismos y con 
su actividad lúdica-académica-investigativa y laboral, por 
tanto, ellos deben tener siempre la posibilidad de propo-
ner, decidir y consecuentemente hacer, como garantía 
para disfrutar y amar lo que se hace.
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En contextos de educación superior, un aspecto muy im-
portante es la utilización de métodos que propicien la in-
teracción, la intercomunicación, el trabajo grupal, la crea-
tividad, las potencialidades talentosas, el pensamiento 
divergente y crítico; tales como los métodos participati-
vos, los productivos y las técnicas de dinámica grupal, ya 
que en situaciones de disfrute y placer se aprende mejor 
la cultura que ha sido legada y se puede enriquecer esta.

La lúdica es entonces aspecto medular de la vida huma-
na, del entramado de relaciones sociales, todas las expe-
riencias positivas están vinculadas con ella, por lo que re-
sulta condición indispensable para el desarrollo humano. 

Se está en condiciones entonces de pasar a analizar 
el lugar que ocupa la lúdica en la Situación Social del 
Desarrollo de estudiantes de educación superior y el 
valor de esta última para el trabajo educativo con los 
estudiantes.

Vinculado a la concepción histórico-cultural del desarrollo 
humano, de Vygotsky, es que aparece por primera vez 
en la historia de la Psicología como ciencia, la categoría 
Situación Social del Desarrollo (SSD), muy vinculada a la 
Ley dinámica del desarrollo y a lo que algunos autores 
que le sucedieron le han llamado el Principio del determi-
nismo dialéctico del desarrollo.

La SSD se presenta para la educación escolarizada, 
como una categoría psicológica de significativo interés 
para comprender la génesis, la dinámica y las condicio-
nantes del desarrollo integral y del comportamiento de los 
estudiantes, con una perspectiva materialista, dialéctica 
e histórica.

Esta categoría para la educación superior adquiere una 
connotación especial, dada por la extensión y particu-
laridades del sistema de relaciones e influencias que 
se conforman en torno al futuro profesional, en el que 
se incorpora la entidad laboral como contexto de edu-
cación superior que, dirigido por la Universidad, ejerce 
influencias determinantes en la apropiación de la cultu-
ra profesional y el desarrollo profesional integral de los 
estudiantes.

De forma similar sucede con aspectos relacionados 
con la subjetividad de los estudiantes, en la cual emer-
gen contenidos personológicos de mayor complejidad 
y determinación en las funciones reguladoras del com-
portamiento, como son la motivación por la profesión, la 
autovaloración de las posibilidades reales de ser exitoso 
en una determinada profesión, los intereses profesiona-
les, los valores asociados a lo profesional, las competen-
cias profesionales, los proyectos de vida profesionales, 
los ideales profesionales, entre otros que determinan las 

nuevas configuraciones psicológicas que se van forman-
do en torno a las perspectivas profesionales futuras, cada 
vez más cercanas a su concreción.

A partir de la llegada a Cuba de la obra de autores so-
viéticos, es que comienza a aparecer la categoría SSD 
en la literatura psicopedagógica para la formación de los 
profesionales de la educación. Tal es el caso de los traba-
jos de Bozhovich (1976), en particular en investigaciones 
en torno a la formación de la personalidad, en las que se 
retoma la definición de SSD ofrecida por Vygotsky.

En dichas investigaciones, Bozhovich (1976), destaca 
dos elementos importantes para la comprensión y estu-
dio de la SSD, a los cuales denominó: Posición Interna y 
Posición Social. 

Por Posición Interna se presenta la postura o respuesta 
individual de cada estudiante a las exigencias externas 
planteadas en cada etapa de la vida, desde el desarrollo 
alcanzado hasta las potencialidades; en otras palabras, 
cómo cada estudiante regula su comportamiento a par-
tir de sus vivencias, necesidades, motivaciones, aspira-
ciones, ideales, autovaloración, proyectos, las relaciones 
con los otros, etcétera.

Posición Social se refiere al lugar que ocupa, ganado o 
asignado, por cada sujeto en el entramado de relaciones 
en que está inmerso en los diferentes contextos educa-
tivos (escuela, grupo, familia, comunidad) de donde di-
manan las exigencias sociales, los que se constituyen en 
condicionantes objetivas del desarrollo.

Comprender la dinámica compleja del desarrollo requie-
re de la necesaria visión dialéctica de la interdependen-
cia, de lo que Bozhovich (1976), nombró como Posición 
Interna y Posición Social, las dos caras de una misma 
moneda, las partes constituyentes de la SSD, de las cua-
les emergen las cualidades que tipifican cada etapa de 
la vida humana.

Kon (1982), sustentado en la concepción del desarrollo 
de Vygotsky y haciendo referencia a la juventud como 
etapa del camino de la vida, enuncia la idea de estudiar 
el desarrollo en la línea natural y la social, ambas relativa-
mente autónomas, pero interdependientes. En este sen-
tido Kon (1982), plantea: “para hacer un análisis rico en 
contenido de la psicología de la juventud hace falta, en 
primer lugar, destacar las particularidades en cuanto a la 
edad de los jóvenes en la serie natural del desarrollo; en 
segundo lugar, hay que comprender las particularidades 
de la posición social de los jóvenes como grupo evolutivo 
y de la juventud como fase específica de la socialización; 
en tercer lugar, se debe analizar cómo estas dos series 
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de procesos se interpretan en la psiquis y conducta de la 
personalidad”. (p. 38)

Los autores Mayo (2000); Arancibia, et al. (2013); 
Benavides (2015); Suárez (2017); Carvajal, et al. (2018); 
Carnero, et al. (2019); Carnero, et al. (2020), retoman 
ideas en torno a la categoría SSD, para la comprensión 
histórico-cultural y el estudio del desarrollo de niños, ado-
lescentes y jóvenes. Sin embargo, llama la atención que 
no se ha estudiado suficientemente la SSD de estudiantes 
de educación superior y son pocas las publicaciones que 
se encuentran dirigidas a este particular en los últimos 
cinco años. 

De ahí que a partir de los autores y obras consultadas, se 
define SSD de estudiantes de educación superior como: 
estadío socio-individual, transitorio y dialéctico, confor-
mado por la manera única e irrepetible en que cada su-
jeto, en la juventud, a partir de su desarrollo profesional, 
sus potencialidades y sus vivencias, percibe, asimila y 
repercute en sí las exigencias que dimanan de sus con-
textos de educación superior, en las relaciones que esta-
blece consigo mismo, con los demás y con su actividad 
lúdica-escolar-laboral. 

Se considera un estadío socioindividual, ya que se alude 
a una etapa o período, en este caso de la vida de cada 
ser humano, en el cual lo social está dado en las condi-
ciones objetivas de vida y educación de cada sujeto y del 
lugar que ocupa, ganado u otorgado, en el entramado de 
relaciones en que está inmerso. Lo individual refiere el 
desarrollo alcanzado por cada sujeto, sus potencialida-
des, sus vivencias, estas últimas asumidas como media-
dores esenciales en el desarrollo profesional integral de 
los estudiantes.

Lo transitorio precisa el carácter temporal y consecutivo 
del desarrollo humano, alude a una transformación pe-
renne durante cada ciclo vital humano, nadie se queda 
varado en el tiempo, con independencia de la voluntad 
y el deseo se pasa de la niñez a la adolescencia, lue-
go a la juventud, después a la adultez y finalmente, a la 
ancianidad.

Lo dialéctico destaca no solo el tránsito que ocurre de 
una etapa a otra de la vida, también, las transformaciones 
en cada etapa, en las que ocurren un sinnúmero de emer-
gencias en las condiciones internas (biológicas y psicoló-
gicas) y en las condiciones externas objetivas del desa-
rrollo (de vida y educación), que condicionan la dinámica 
de los cambios cualitativos en la SSD, los que propician 
el paso de una etapa de la vida a otra.

No es posible separar lo social y lo individual sin perder 
las cualidades resultantes de su unidad. La génesis del 

desarrollo es movilizada a partir de lo externo social, sin 
embargo, lo externo social es incorporado por cada es-
tudiante universitario a partir de sus condiciones internas 
(desarrollo profesional alcanzado y sus potencialidades).

La interdependencia de lo social y lo individual se expre-
sa en el nivel de la subjetividad de cada estudiante, lo 
que quiere decir que las necesidades, las motivaciones 
profesionales, los intereses profesionales, los ideales pro-
fesionales, la autovaloración, la identidad profesional, los 
proyectos de vida profesionales, los valores profesiona-
les, entre otros, se constituyen en integraciones psicoló-
gicas de lo social-individual, son resultado y a la vez con-
dicionantes de la asimilación de las condiciones objetivas 
del desarrollo profesional integral.

En este sentido, es importante destacar en la juventud 
las relaciones que cada estudiante universitario esta-
blece consigo mismo, con los demás y con su actividad 
lúdica-escolar-laboral, a partir de la realización de disi-
miles actividades formativas, tareas profesionales y de 
la comunicación con los educadores que intervienen en 
sus procesos de formación profesional; estas son básicas 
para apropiarse de la cultura de la profesión y acercar-
se cada vez más al modelo de profesional socialmente 
deseado.

Por contextos de educación superior se entienden las dis-
tintas formas de organización socio-cultural en las que 
interactúan educadores y estudiantes, a partir de la co-
municación y la realización de actividades profesionaliza-
das de interés individual y colectivo, que tributan a la for-
mación profesional de los futuros licenciados e ingenieros 
que la sociedad necesita. 

Entre estas se cuenta con la universidad, la cual direc-
ciona la actuación del grupo estudiantil, la familia, la co-
munidad, la entidad laboral y en esta última, el colectivo 
laboral, todos corresponsables de la preparación de pro-
fesionales de nivel superior.

Ahora, se comentarán algunas de las regularidades sis-
tematizadas en relación con la SSD de estudiantes de 
educación superior, como parte del proyecto de investi-
gación institucional “Diagnóstico integral en contextos de 
educación técnica y profesional”, desarrollado durante 
los años 2014 al 2016 en la hoy Facultad de Educación 
en Ciencias Técnicas de la Universidad de Ciencias 
Pedagógicas “Enrique José Varona” de La Habana. 

Las regularidades que se comentaran a continuación 
han sido extraídas de los estudios de casos realiza-
dos por estudiantes de pregrado y posgrado que se 
formaron del 2007 al 2016 en la otrora Universidad de 
Ciencias Pedagógicas “Héctor Alfredo Pineda Zaldívar”, 
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hoy Facultad de Educación en Ciencias Técnicas de la 
Universidad de Ciencias Pedagógicas “Enrique José 
Varona” de La Habana, por tanto, no se pretende genera-
lizarlas, sino crear condiciones para estudios posteriores, 
así como para la comprensión e intervención formativa en 
la educación superior. 

Lo primero sería precisar que la etapa en la que se en-
cuentran la mayoría de los estudiantes universitarios es la 
juventud, que comprende desde los 18 hasta los 35 años 
de edad aproximadamente.

El período de preparación en las universidades, aunque 
diferente en cada estudiante, coincide con el período de 
tránsito de la juventud a la adultez, si se considera la edu-
cación de posgrado y el fenómeno del ingreso de estu-
diantes con edades cercanas a los 30 años. En la mayoría 
de los casos, para no ser absolutos, los estudiantes in-
gresan a la universidad en los albores de la juventud, con 
18 y 20 años de edad y egresan entre los 23 y 25 años, 
en plena consagración de la edad juvenil, en dependen-
cia de la modalidad de estudio por la que optaron (curso 
diurno o curso por encuentros).

Se han identificado en los estudios de caso, que existe 
una cuantiosa variedad de antecedentes patológicos, sin 
embargo, un número significativo de estudiantes pade-
cen de alergias y enfermedades respiratorias, lo que en 
ocasiones afecta sus procesos de formación profesional, 
al impedirle interactuar con medios u objetos propios 
de la profesión en que se forman y por las ausencias a 
clases.

Otros aspectos interesantes identificados son, que mu-
chos estudiantes universitarios conviven en hogares don-
de convergen varias generaciones y el espacio físico no 
es lo que abunda. Estos estudiantes con frecuencia tie-
nen que asumir responsabilidades con el cuidado y aten-
ción de abuelos u otros familiares de la tercera edad o 
con problemas de salud. La situación antes descrita en 
ocasiones repercute en la formación profesional de los 
estudiantes, por el estado emocional que les generan y 
las ausencias que provocan a las actividades formativas.

En los dos primeros años de la carrera es común que 
los estudiantes estén más preocupados por agradar a su 
grupo de coetáneos para ser aceptados, que comportar-
se en correspondencia con lo que socialmente se espera 
de ellos.

Por tanto, distinguirse para ser aceptado en el grupo es 
una necesidad. Es común la incorporación de atributos 
de moda, los tipos de corte de pelo y los matices de co-
lores en ambos sexos, el uso de pirsin y tatuajes, el triste 
pero real consumo de sustancias tóxicas como el cigarro 

y el alcohol, el cambio frecuente de pareja, la defensa 
de los criterios personales de forma vehemente, practicar 
deportes y destacarse.

Para los estudiantes universitarios la búsqueda de pareja 
es una necesidad muy relevante, por ello es frecuente el 
cambio de pareja, las relaciones paralelas y el limitado 
uso de métodos de protección contra las Infecciones de 
Transmisión Sexual (ITS) por baja percepción del riesgo, 
propio de la inexperiencia que aún poseen en esta área 
del desarrollo.

Se aprecia, además, una mayor preocupación de estos 
estudiantes por tener un físico atractivo, distinguido por 
el desarrollo y definición de los planos musculares, para 
lo cual apelan si sus posibilidades económicas lo posibili-
tan, al consumo de productos farmacéuticos, que pueden 
y de hecho afectan la salud y a la asistencia sistemática a 
gimnasios de fisiculturismo.

De forma similar se aprecia la preocupación de estos por 
poseer medios tecnológicos como teléfonos móviles y ta-
bletas, y extender sus sistemas de relaciones utilizando 
los diversos recursos que estos medios posibilitan para 
acceder a las redes sociales.

En los dos primeros años de la carrera, también es común 
cierta rigidez en la posibilidad de cambiar los criterios y 
decisiones en función de las situaciones que emergen en 
su formación profesional; el insuficiente desarrollo de las 
convicciones político-ideológicas, la identidad profesio-
nal, la motivación por la profesión, la autovaloración, los 
intereses profesionales, los proyectos de vida profesio-
nales, los valores asociados al desempeño profesional, 
así como los esfuerzos por lograr buenos resultados en 
las actividades académicas, laborales, investigativas y 
extensionistas son aún insuficientes.

Es importante destacar que en los estudios de casos se 
ha podido apreciar que las regularidades antes plantea-
das, van cambiando en la dirección de lo socialmente 
deseado en la medida que transcurren los años de pre-
paración en la universidad y se acerca la inserción plena 
en la vida laboral; resulta fundamental el encuentro con el 
objeto de la profesión para la cual se forman durante los 
períodos de práctica laboral y la toma de conciencia de 
la cercanía a la vida laboral es un factor movilizador del 
desarrollo profesional integral.

Por otra parte, la familia va otorgando a los estudiantes 
cada vez mayores niveles de independencia y responsa-
bilidad ante el hogar y ante sus propios procesos de de-
sarrollo, esta sigue ocupando un lugar fundamental para 
estos estudiantes; así como también el ser alguien impor-
tante en la vida y la solvencia económica como vía para 
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poder satisfacer sus necesidades de objetos materiales y 
de recreación.

Durante todo el período de preparación en la universidad 
están presentes en los estudiantes las necesidades de 
determinar su lugar en la vida, las de realización y re-
conocimiento en el área escolar-laboral, social y perso-
nal, las de comunicación y afecto y las de independencia 
económica y autodeterminación.

También comienza a formarse de manera intensiva la 
concepción del mundo, se evidencia un interés mayor por 
el acontecer nacional e internacional, en especial por la 
situación socioeconómica del país, aunque todavía no es-
tán suficientemente consolidadas las convicciones ideo-
lógicas, ni se posee una vasta cultura política.

Su participación en el entorno social es activa, crítica y 
cuestionadora, pueden ser muy creativos en la transfor-
mación de su realidad, logrando un notable protagonismo 
cuando se les propician espacios para la decisión y la 
acción, lo que debe ser aprovechado convenientemente 
en tareas socialmente valiosas.

El desarrollo intelectual que van alcanzando les permite 
hacer reflexiones profundas, plantearse proyectos pro-
fesionales, planificar y controlar sus acciones y alcanzar 
resultados destacados en su aprendizaje, con una ade-
cuada conducción de sus procesos formativos. En este 
aspecto el componente investigativo de su formación jue-
ga un papel fundamental, así como el rol del tutor. 

El pensamiento se perfecciona cada vez más y se con-
vierte en un pensamiento crítico-valorativo. Todo trata de 
comprenderse desde el punto de vista personal y lo que 
se aprende tiende a formar parte de sus criterios perso-
nales. Esto se manifiesta en las defensas de sus ideas y 
en las discusiones vehementes con personas que tienen 
criterios opuestos a los suyos.

No obstante, en algunos estudiantes aún se evidencian 
dificultades en la reflexión objetiva de las situaciones, en 
la identificación con su futura profesión, en la elaboración 
de verdaderos proyectos vitales de carácter profesional, 
en su ejecución y en el logro de los objetivos planteados. 
Son detectados también insuficientes hábitos de estudio, 
limitada formación de estrategias de aprendizaje y limi-
tada motivación por el estudio, lo que puede influir en el 
rendimiento académico.

Estos estudiantes se esfuerzan por conocerse bien y se 
miden a sí mismos en función de las exigencias socia-
les, poco a poco van adquiriendo una actitud madura 
hacia su propia persona. Aún necesitan autoafirmarse y 
fortalecer su autoconciencia y autovaloración, por lo que 
tratan de ocultar sus deficiencias y acentúan conductas 

que tienen alta significación social adulta, por ejemplo, el 
estar a la moda, el uso de prendas y formas de exhibirlas.

Ellos van tomando conciencia de su individualidad, sa-
ben que dependen de sí mismos para tomar decisiones 
importantes y que tienen que asumir la responsabilidad 
personal por sus acciones. En la pareja y en el amigo ínti-
mo encuentran a alguien que les comprende, les acepta, 
les apoya y les acompaña en los momentos difíciles, de 
un modo más cercano que los adultos que les rodean.

Se encuentran próximos a insertarse a la vida laboral, 
lo que implica que en esta etapa deben adquirir la ma-
durez necesaria para convertirse en jóvenes útiles a la 
sociedad. Las exigencias de la familia, la universidad, la 
entidad laboral, la comunidad, los amigos, el grupo, el 
colectivo laboral y la pareja son mayores. Se les exige 
más autonomía, compromiso y responsabilidad, por tan-
to, deben ser capaces de decidir por sí mismos y actuar 
consecuentemente, respondiendo por sus acciones.

Al culminar sus estudios se incorporarán a la vida laboral 
en las entidades de producción y servicios en que serán 
ubicados para desempeñarse, por lo que tienen que con-
tinuar preparándose para la vida laboral adulta.

La posición de los estudiantes universitarios ante estas 
exigencias es diversa y abarca desde una actitud positi-
va, activa y reflexiva que favorece su preparación, hasta 
una actitud negativa que les limita asumir responsabilida-
des y decidir de forma autodeterminada.

Sin embargo, en la medida en que se acercan al egreso 
de las universidades, se aprecia que van esforzándose 
más por mejorar su desempeño escolar-laboral, en fun-
ción de obtener una mejor ubicación laboral que les po-
sibilite tener mayores ingresos económicos y condiciones 
de trabajo. Ya en la fase final de formación profesional se 
van consolidando los intereses profesionales, las motiva-
ciones profesionales, los ideales profesionales, la iden-
tidad profesional, los valores asociados al desempeño 
profesional, la autovaloración de las posibilidades reales 
de ser exitoso en la profesión, el comportamiento es más 
autodeterminado por el estudiante que por las exigencias 
de los coetáneos, la actitud es más reflexiva y profunda y 
son más flexibles al cambio en la toma de decisiones en 
torno a lo profesional.

En fin, los estudiantes universitarios logran cambios signi-
ficativos en sus años de preparación en las universidades 
y las entidades laborales, estas últimas ejercen una in-
fluencia decisiva, sobre todo por los colectivos laborales 
en los cuales se insertan los estudiantes en los diferentes 
períodos de práctica; una vez más se ratifica que la acti-
vidad práctica potencia el desarrollo profesional integral 



37

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

y pone a los estudiantes en condiciones idóneas para su 
inserción plena en la vida laboral.

CONCLUSIONES

La lúdica constituye una valiosa herramienta para la edu-
cación, incluido el nivel superior, pues proporciona am-
bientes favorables para la comunicación y el intercambio, 
estimula la creatividad, la independencia cognoscitiva, el 
aprendizaje productivo, interactivo, contribuye a fomentar 
valores en los estudiantes con acciones para su autoper-
feccionamiento personal y profesional, lo que tributa a la 
formación integral de dicho estudiante. 

Se puede apreciar en la literatura pedagógica y psicoló-
gica al uso en Cuba, de autores cubanos y foráneos, el 
abordaje de la categoría Situación Social del Desarrollo, 
sin embargo, se identifica un limitado tratamiento de la lú-
dica en la SSD de estudiantes de educación superior, así 
como de estudios dirigidos a este particular, razón que en 
parte justifica este artículo. 

En el artículo se presentan regularidades de la Situación 
Social del Desarrollo de estudiantes de educación supe-
rior, las cuales han sido determinadas a partir de la siste-
matización de estudios de casos realizados por estudian-
tes que se formaban como profesores para la Educación 
Técnica y Profesional y por profesores en ejercicio en La 
Habana, entre los años 2007 y 2016, las que pueden faci-
litar la comprensión e intervención formativa en contextos 
de educación superior. 
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RESUMEN

La redacción científica ha alcanzado gran connotación y relevancia en la Educación Superior, por lo que se ha convertido 
de gran utilidad para estudiantes y profesionales de todas las ramas del saber. En este proceso el uso de la tecnología se 
ha hecho indispensable para mejorar la calidad de los textos, y ponerlos al servicio de la comunidad científica interesada. 
Siguiendo estas premisas, en el presente trabajo se define como objetivo general: diseñar un sistema de clases basadas 
en estrategias de trabajo colaborativo para la materia de Redacción Científica del programa de Red de ajuste curricular de 
la Universidad Israel, mediante herramientas de entorno virtual de aprendizaje. La novedad científica se evidencia desde el 
momento en que los alumnos y docentes del programa de Nivelación de Ajuste Curricular de esta institución podrán con-
siderar esta propuesta como una alternativa para apoyo en sus respectivas clases, así también puede ser una guía para 
quienes necesiten emplear sus conocimientos en un documento académico científico. 

Palabras clave: Estrategia, trabajo colaborativo, entornos virtuales, redacción científica.

 

ABSTRACT

Scientific writing has achieved great connotation and relevance in Higher Education, so it has become very useful for stu-
dents and professionals in all branches of knowledge. In this process, the use of technology has become indispensable to 
improve the quality of the texts, and to put them at the service of the interested scientific community. Following these premi-
ses, the present work defines as a general objective: to design a system of classes based on collaborative work strategies 
for the subject of Scientific Writing of the Curriculum Adjustment Network program of the University of Israel, by means of 
virtual learning environment tools. The scientific novelty is evident from the moment that the students and teachers of the 
Curriculum Adjustment Levelling program of this institution will be able to consider this proposal as an alternative for support 
in their respective classes, as well as a guide for those who need to use their knowledge in a scientific academic document. 

Keywords: Strategy, collaborative work, virtual environments, scientific writing. 
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INTRODUCCIÓN

Los cursos de redacción científica, a todo nivel han toma-
do relevancia, para estudiantes y profesionales de todas 
las ramas del saber. Ya que permite mejorar la escritura 
tanto en la coherencia y cohesión así también como en 
el uso de las normas para el cumplimiento de un texto 
científico válido. 

En este proceso el uso de la tecnología se ha hecho indis-
pensable para mejorar la calidad de los textos, y ponerlos 
al servicio de la comunidad científica interesada. Para ello 
se cuenta con una gama amplia de herramientas tecno-
lógicas que contribuyen al desarrollo de artículos y los 
documentos que se van a desarrollar. Sin embargo, no 
siempre su uso se realiza de manera correcta y a veces 
se descuida las técnicas y estilos de redacción.

El presente proyecto, propone desarrollar clases para el 
mejoramiento de la redacción científica con el uso de las 
TIC a los estudiantes de la Universidad Israel, específi-
camente en el Nivel de Ajuste Curricular (NAC), el cual 
les permitirá a posteriormente desarrollar textos científi-
cos de manera exitosa y sin inconvenientes dentro de la 
estructura de su proyecto.

Luego de analizar diversos estudios sobre la aplicación 
de las TIC para el mejoramiento de redacción científica, 
se encontraron trabajos relevantes como: Herramientas 
informáticas de apoyo a la redacción del texto científico, 
desarrollados en la Universidad Regional Autónoma de 
los Andes (UNIANDES), extensión Ibarra, Ecuador, duran-
te el periodo 2017-2018. 

En este trabajo se destaca el problema constante de los 
estudiantes y profesionales que desean redactar un texto 
científico con el uso errado de los correctores ortográficos 
y plataformas de apoyo al mejoramiento de la ortografía, 
por lo que se propuso realizar con los estudiantes por 
medio de trabajo colaborativo, conferencias enfocadas al 
manejo correcto de las plataformas y páginas de redac-
ción, para que la elaboración de sus textos sea exitosa.

Es importante recalcar que una de las actividades rele-
vantes de esta investigación fue el uso de Google Docs, 
y en trabajo colaborativo, desarrollaron textos científi-
cos donde apoyándose de Coloquialmente, Grammarly, 
Ideas afines, RAE, Open Office declaran que los textos 
mejoraron considerablemente en el uso del vocabulario 
propio de sus disciplinas y en la no repetición, logrando 
una mejor cohesión en cuanto al léxico. También declaran 
que se logró que los estudiantes adquirieran conciencia 
y mejoraran su texto académico científico (Hernández, et 
al., 2019).

DESARROLLO

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 
(TIC) en la educación, se pueden definir como el conjunto 
de herramientas y recursos tecnológicos utilizados para 
transmitir, almacenar, crear, compartir o intercambiar da-
tos o información (Basante, et al., 2017).

En la actualidad se cuenta con varias herramientas que 
facilitan al docente en su apoyo a las clases brindadas, y 
al estudiante a conectarse con el mundo y las diferentes 
vías para una pronta solución a sus cuestionamientos. Sin 
embargo, el apoyo por medio de las TIC consiste tam-
bién, en la vinculación de la sociedad con los aparatos 
tecnológicos para que la educación sea equitativa.

Sobre este tema, se define el entorno virtual de aprendi-
zaje como el “conjunto de métodos de instrucción y en-
trenamiento apoyados con estrategias para propiciar el 
desarrollo de habilidades mixtas (aprendizaje y desarrollo 
personal y social), donde cada miembro del grupo es res-
ponsable tanto de su aprendizaje como del de los demás 
miembros del grupo”. (Revelo, et al., 2018)

A partir de la consulta bibliográfica, se pudo determinar 
como los fundamentos didácticos para entornos virtuales 
de aprendizaje son los siguientes: 

Interactividad: implicación active del sujeto en las activi-
dades propuestas en el entorno.

Multimedia: incorporación de múltiples recursos como 
textos, imágenes, animaciones, videos, sonidos, sitios 
web.

Durable y actualizable: actualización permanente de los 
contenidos y las actividades.

Sincrónicos y asincrónicos: realizar las tareas y activida-
des en el mismo momento y en cualquier lugar (sincróni-
co), o en el tiempo que él mismo elija (asincrónico), adap-
tándose a sus necesidades y posibilidades.

Fácil acceso y manejo a los materiales y actividades: las 
actividades y los materiales están siempre disponibles 
por medio de la red.

Seguimiento: establecer tiempos de entrega para que el 
participante pueda organizar las tareas.

Comunicación horizontal: establecer una relación de 
igualdad entre los aprendientes y el mediador.

Se debe identificar la importancia de los recursos didác-
ticos como apoyo en los ambientes de aprendizaje con 
modalidad virtual o presencial, con la finalidad de que el 
estudiante interaccione y desarrolle las habilidades, des-
trezas y conocimientos en acompañamiento con el me-
diador (Camacho, et al., 2016).
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Es por ello que se concibe, desde el plano de la teoría 
a la plataforma virtual Moodle como el “sistema libre de 
gestión de cursos, que facilita la gestión de contenidos en 
todos sus aspectos: creación, mantenimiento, publicación 
y presentación. Permite a los educadores a crear nuevos 
ambientes de aprendizaje en línea”. (Delgado & Solano, 
2009)

Kahoot:

Kahoot es una herramienta que sale a la luz en el año 
2013 y que permite elaborar cuestionarios para evaluar 
o para reforzar contenidos. La herramienta más usada 
de Kahoot es la diseñada para crear test en los que los 
alumnos compiten entre sí, pero además hay otras posi-
bilidades para trabajar el debate en clase u obtener infor-
mación sobre las preferencias de nuestros alumnos.

Uno de los aspectos importantes de esta plataforma es 
que el docente es quien puede crear el material de acuer-
do con las necesidades que tenga el grupo específico, y 
apoyar de mejor manera su clase.

Google Docs Documentos:

Google Docs Documentos es un procesador de textos 
que permite crear, compartir y editar documentos en lí-
nea y forma parte del paquete de aplicaciones de Google 
Docs.

Es importante recalcar que este programa es de fácil ac-
ceso y gratuito, ya que solo se necesita tener una cuenta 
en Google y se puede acceder directamente a los progra-
mas de creación de documentos como: procesador de 
texto, hoja de cálculo y presentación. Cualquiera de ellos 
se puede manejar de manera colaborativa.

My Padlet:

Es un “tablero interactivo” el cual cuenta con varias opcio-
nes de fácil acceso, permitiendo manejar diversos usos 
de índole individual o colaborativo. Con esta herramienta 
la diversidad de técnicas para la enseñanza y aprendiza-
je son amplias ya que se suman y anexan videos, audios, 
archivos, links, imágenes y más. 

Emaze:

Es un programa para la presentación de diversos pro-
yectos, tanto académicos como laborales. Consta de tres 
funciones principales y son:

- Cuenta con editor, es decir, permite insertar textos y 
brindar diferentes formatos.

- Brinda una alternativa para insertar y manipular imáge-
nes y gráficos.

- Cuenta con un sistema para mostrar el contenido en for-
ma continua.

Con más frecuencia escuchamos sobre la utilización de 
diversos entornos de aprendizaje, los cuales no solamen-
te se encuentran en un ordenador, ni tampoco en un soft-
ware, sino, que estos fueron desarrollados y estructura-
dos con el fin de adaptarse a las necesidades de grupos 
específicos, dentro de este, se presentan herramientas 
varias para apoyar las clases y el sistema metodológico 
en la Institución.

Para conocer un poco más es necesario hacer referen-
cia a las plataformas de educación virtual, por lo que se 
debe destacar que la formación virtual hace uso de un 
software específico denominadas plataformas de forma-
ción virtual. Existen diferentes grupos de entornos de for-
mación y estas son según la finalidad de estos y son los 
siguientes:

- Portales de distribución de contenidos. 

- Entornos de trabajo en grupo o de colaboración. 

- Sistemas de gestión de Contenidos (Content 
Management System, CMS). 

- Sistemas de gestión del conocimiento (Learning 
Management System, LMS), también llamados Virtual 
Learning Enviroment (VLE) o Entornos Virtuales de apren-
dizaje (EVA). 

- Sistemas de gestión de contenidos para el conocimien-
to o aprendizaje. (Learning Content Management System, 
LCMS).

Cada uno de ellos cumple con un propósito dentro de 
la planificación del docente, y este tiene como objetivo 
que los estudiantes comprendan y apliquen sus conoci-
mientos de manera exitosa, a partir de sus características 
básicas, e imprescindibles, que cualquier plataforma de 
e-learning debe tener; estas son: 

- Interactividad: conseguir que la persona que está usan-
do la plataforma tenga conciencia de que es el protago-
nista de su formación.

- Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten 
que el sistema de e-learning tenga una adaptación fácil 
en la organización donde se quiere implantar, en relación 
con la estructura institucional, los planes de estudio de la 
institución y, por último, a los contenidos y estilos pedagó-
gicos de la organización. 

 - Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-lear-
ning de funcionar igualmente con un número pequeño o 
grande de usuarios. 
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- Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cur-
sos en formatos estándar como SCORM. 

En la actualidad encontramos una variedad extensa de 
plataformas, como las plataformas comerciales, plata-
formas de software libre y plataformas de código abier-
to (open source). Las plataformas más importantes de 
aprendizaje de código abierto son: Moodle, Canvas 
LMS, Chamilo, LMS, Sakai, LMS de Wordpress plugin, 
Blackboard, eDucativa, Firstclass, Saba, NeoLMS

Es importante destacar que esta investigación se enfoca 
en el trabajo de enseñanza por medio de la plataforma 
Moodle, la cual su sistema de gestión está permite la ges-
tión de asignaturas junto con su diseño. La plataforma 
de Moodle está basada en el sistema metodológico del 
constructivismo. Por tanto, el docente está a cargo de de-
sarrollar y construir el conocimiento del estudiante basa-
do en sus habilidades y conocimientos previos.

Moodle se puede adaptar a las características de la asig-
natura, convirtiéndolo en un instrumento fundamental en 
la planificación y seguimiento de tareas y actividades. 
Además, procesa sin modificaciones bajo Unix, Linux, 
Windows, Mac OSX, Netware y otros sistemas operativos.

Se encuentra diseñado de manera modular (agregar y 
quitar) funciones de manera fácil y flexible en muchos 
niveles. La actualización es de fácil uso y puede ejecu-
tarse desde una versión anterior a la siguiente. Cuenta de 
un sistema interno que le permite actualizar y reparar las 
bases de datos cada cierto tiempo. Sin embargo, hace 
énfasis en una seguridad sólida para toda la plataforma.

Por medio de las diferentes páginas de Moodle se pue-
den establecer canales de comunicación con el estu-
diante. Cuenta con varios módulos para determinar las 
actividades de acuerdo con la planificación o cuando el 
docente así lo requiera. Las actividades que se pueden 
planificar mediante esta plataforma son:

Tareas o actividades evaluativas: de acuerdo con lo dis-
puesto por el docente, el estudiante puede remitir la acti-
vidad en varios formatos ya sean estos documentos, en-
sayos, informes etc. Así, pues la plataforma cuenta con 
herramientas para la calificación.

Moodle permite cargar un solo archivo, el cual puede ser 
modificado las veces que sean necesarias hasta antes 
de la fecha de entrega dispuesta por el docente. Los do-
centes pueden calificar las actividades de modo on line, 
estos pueden emitir comentarios como retroalimentación 
a la actividad enviada por el alumno.

Chat: permite que los estudiantes mantengan una con-
versación a tiempo real por medio de mensajes escritos.

Foros: esta actividad consta en que el docente expone 
un tema principal y los estudiantes emiten sus criterios y 
valoraciones al respecto.

Consultas: el profesor emite una pregunta con varias 
respuestas y puede servir para reforzar el conocimiento, 
pueden usarse como cuestionarios breves por parte del 
docente.

Glosarios: permite que los participantes creen una lista 
de definiciones asociadas a la asignatura.

Cuestionarios: el docente puede presentar varias pre-
guntas con diferentes tipos de respuestas ya sean estas 
de opción múltiple, verdadero/falso y respuestas cortas. 
Todo depende del estilo que desee presentar el docente.

Wikis: esta actividad permite ejecutar de manera colabo-
rativa un documento.

SCORM: es un bloque con material web, y pueden incluir 
programas JavaScript, web, gráficos, presentaciones o 
cualquier programa que trabaje sobre la web.

Lección: esta puede ser simple o compleja y todo ello 
depende de la estructura del material que se esté 
presentando.

Taller: es una actividad para realizar en grupo, cuentan 
con varias opciones, permite a los demás participantes 
evaluar los proyectos de los demás.

Libros: aquí los estudiantes pueden anexar direcciones 
o materiales sencillos compuestos con algunas páginas 
para que tanto docentes o estudiantes puedan acceder a 
dicha información como material extra.

Recursos: consiste en la información brindada por el do-
cente para que los estudiantes cuenten con el material 
necesario para reforzar sus conocimientos, pueden ser 
archivos cargados o preparados por el docente o mate-
rial externo como páginas relacionadas al tema que co-
rresponde al tema a tratar.

Los más importantes son:

Páginas de texto: son los archivos en texto plano.

Páginas HTML: son los enlaces directos a las páginas au-
torizadas por el docente para que los estudiantes puedan 
informarse de manera oportuna.

Etiquetas: corresponden a textos o páginas incrustadas 
dentro de la plataforma para un acceso rápido.

De acuerdo con el planteamiento de Vygostky, se asume 
que el aprendizaje colaborativo es una de las mejores es-
trategias de aprendizaje para el desarrollo de las capaci-
dades cognitivas.
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“El conflicto socio cognitivo constituye el factor determi-
nante del desarrollo intelectual. Este se vehiculiza en el 
seno de la interacción social, fundamentalmente en con-
textos de cooperación entre pares. La multiplicidad de 
perspectivas que convergen en este tipo de situaciones 
sociales, siempre que sean intrínsecamente conflictivas 
y que den lugar a un desacuerdo social explícito, hace 
posible la descentración cognitiva del sujeto y con ello el 
progreso intelectual”. (Santrock, 2002) 

En las actividades colaborativas encontraremos indivi-
duos con distintes perspectivas que aportarán con sus 
ideas y frente a las contra propuestas hallarán las res-
puestas más idóneas logrando desarrollar el conocimien-
to por medio de las valoraciones de su conocimiento 
frente a más ideas y concepciones de otras personas. Es 
por esto que el aprendizaje colaborativo contribuye a ge-
nerar más capacidades a los alumnos que participan en 
las actividades grupales y colaborativas ya que los con-
ceptos preconcebidos y los que se suman a la actividad, 
generan conocimiento y habilidades, así mismo se abre el 
espectro y el conocimiento a horizontes.

“El conectivismo describe el aprendizaje como un proce-
so de creación de una red de conocimiento personal, una 
idea coherente con la forma en la que las personas ense-
ñamos y aprendemos en la web 2.0. Sin embargo, aunque 
constituye una opción interesante para lograr un aprendi-
zaje centrado en el alumno, hay un conjunto de aspectos 
que dificultan su adopción como teoría de aprendizaje”. 
(Hernández & Lisama, 2015)

En la actualidad la educación ha sido apoyada con pro-
gramas y plataformas digitales las cuales permiten que 
el estudiante indague y refuerce sus conocimientos con 
planteamientos distintos con orígenes infinitos, el obtener 
información de manera inmediata y comunicarse con el 
mundo al momento ha hecho que se adquieran nuevas 
herramientas para aprender y de esta manera el facilita-
dor tiene que capacitarse constantemente con las nuevas 
herramientas y metodologías que involucran este nuevo 
acercamiento tecnológico. 

En esta línea, el reciente informe NMC Horizon Report 
Europe resalta cómo “el resurgir del e-learning ha esta-
do impulsado, además de por la atención mediática a 
los MOOC, por un creciente reconocimiento de que el e-
learning puede agregar valor a casi cualquier ambiente 
de aprendizaje. El modelo, ya casi un clásico, del blen-
ded learning se ha visto complementado por propuestas, 
más organizativas que didácticas, prometedoras. La clase 
invertida o Flipped Classroom es un ejemplo de modelo 
de enseñanza distribuido que requiere de los estudian-
tes que se adentren en contenido digital (muchas veces 

lecciones de video) fuera del aula, mientras que al tiempo 
de clase se le da una nueva utilidad como oportunidad 
muy valiosa para que los profesores orienten a individuos 
y grupos y para que los estudiantes resuelvan problemas 
junto a sus compañeros”. (Jhonson, et al., 2014)

En cuanto al sistema de enseñanza de Educación Superior 
cada institución se basa de acuerdo con los esquemas 
planteados por la institución. Sin embargo, el apoyo tec-
nológico como estrategias de aprendizaje se han hecho 
más frecuentes, como es el caso de la gamificación, este 
impulsa y estimula a los estudiantes a ser parte de mane-
ra más activa a las actividades del proceso de enseñanza 
aprendizaje.

La participación por medio de foros, chats, reuniones vir-
tuales, vinculan al estudiante a utilizar la tecnología con el 
fin de aprender y utilizar las diferentes vías para expresar 
sus interpretaciones, conclusiones e ideas sobre los te-
mas planteados y previamente estructurados para dicha 
actividad.

Muchos de estos entornos conectivistas son especialmen-
te fértiles para lo que algunos autores llaman habilidades 
blandas (soft skills), reconocidas como las capacidades 
que permiten al estudiante desenvolverse en ámbitos rea-
les de acción. Por otra parte, también existen las habilida-
des duras, adquiridas en entornos académicos tradicio-
nales conductistas, cognitivistas o constructivistas. 

Teniendo en cuenta las ideas expuestas anteriormente se 
puede añadir que el proceso de enseñanza, por medio 
de la educación virtual ha sido imperante conocer y apo-
yar las clases con las TIC, tomando en cuenta que estas 
deben cumplir la función de nutrir el conocimiento por 
medio de herramientas previamente planificadas favore-
cedoras en el rendimiento del aprendizaje del estudiante.

El docente cuenta con variedad de actividades disponi-
bles en la web para la aplicación en su clase, no obstante 
es necesario considerar que no todas las plataformas con-
tribuyen para todos los estudiantes ya que se debe consi-
derar los factores lingüísticos, sociales y generacionales.

El aprendizaje por medio de estos recursos implica que 
tanto docentes como estudiantes cuenten con acceso a 
internet y dispositivos tecnológicos que puedan acceder 
a estas plataformas de aprendizaje. Aún en la actualidad 
existen zonas donde sus habitantes carecen de varios 
servicios, incluido el acceso a internet ocasionando una 
brecha digital. Las estrategias de aprendizaje mediados 
por las TIC, se ilustra en la Figura 1.
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Figura 1. Aprendizaje mediado por TIC.

A partir de la experiencia de la autora en el trabajo de 
Redacción Científica para el curso de Nivelación en la 
Universidad Israel, se han detectado constantes falencias 
en la gran mayoría de estudiantes como: problemas en la 
comprensión lectora, faltas ortográficas, inconvenientes 
en la ejecución y redacción de textos académicos y cien-
tíficos, no evidencian dominio de normas de redacción 
como las normas APA, presenta dificultades en la ejecu-
ción en resúmenes y síntesis de investigaciones biblio-
gráficas, además de seleccionar la bibliografía correcta a 
la hora de realizar una investigación.

La Redacción Científica es la expresión clara y definida 
de nuestras ideas expuestas con el fin de comunicar un 
tema de interés profesional, por tanto, todo en cuanto 
mencionemos dentro de los textos científicos cumplirán 
con la función de aportar a nuestras ideas e investiga-
ciones con el fin de presentar una postura sobre un tema 
o propuesta en particular, sin lugar a disyuntivas en el 
mensaje.

Lo esencial en la redacción científica es la comunicación 
formal y elocuente, sin necesidad de que esta sea de di-
fícil comprensión, pero no hay opción a modismos o tér-
minos coloquiales, los cuales obstruyen el sentido de la 
intención del emisor. Para desarrollar textos científicos, es 
necesario conocer sobre Redacción Científica, ya que así 
podrán emitir las ideas, conceptos e información sobre la 
investigación realizada de manera clara y concisa.

En la actualidad, existen muchos inconvenientes al mo-
mento de redactar textos de esta índole, ya que no mane-
jan una estructura ordenada y esto puede llegar a causar 
inconvenientes al momento de la comprensión de lo que 
se propone en el documento. Se debe recordar que la 
transmisión de toda la experiencia y proceso de su in-
vestigación por escrito ya es una publicación, la redac-
ción sencilla es crucial. Entre los principales problemas 

en la redacción de textos científicos y académicos se 
encuentran:

El uso del chat:

El chat a través de las diferentes aplicaciones en los telé-
fonos móviles ha sido uno de los factores fundamentales 
dentro de los problemas de la escritura, por motivos de 
optimización de tiempo y redacción se han suprimido las 
palabras y han agregado símbolos aritméticos o emojis 
para expresar las palabras, sentimiento o ideas de ma-
nera más corta.

Uso de correctores ortográficos:

Dentro de los procesadores de texto encontramos los co-
rrectores propios y nuevos para las plataformas utiliza-
das, esto ocasiona que el estudiante se confíe de ellos y 
su redacción se vea afectada ya que cualquier corrector 
se basa en s normas ortográficas básicas pero no cumple 
con la intención de la comunicación, es decir que se ba-
sará en estructuras gramaticales generales y no se ape-
garán a la intencionalidad comunicativa.

Uso de expresiones coloquiales o muletillas:

Para llegar a este análisis se ha considerado verificar en 
varias tesis, las cuales manifiestan expresiones y pala-
bras que no se encuentran aprobadas por la RAE. El uso 
frecuente de muletillas que no aportan al proceso de re-
dacción, pero aun así las utilizan por la cotidianidad de su 
uso, por ejemplo mismo que.

Falta de experiencia:

No todas las personas conocen sobre cómo redactar tex-
tos científicos, ha ocasionado que en la ejecución del do-
cumento, este se encuentre si una estructura ordenada, 
o exceso de citas, cabe recalcar que este último punto 
es peligroso ya que al no cumplir con la bibliografía per-
tinente, el documento contará con un porcentaje alto de 
plagio.

De acuerdo con la Investigación realizada en Ibarra do-
cumentado en un artículo científico hacen énfasis en lo 
siguiente: “La experiencia de los autores de este texto 
en la asesoría de trabajos investigativos estudiantiles, en 
las carreras que se imparten en la Universidad Regional 
Autónoma de los Andes (UNIANDES), extensión Ibarra, 
Ecuador, que constituyen la población de la presente in-
vestigación, les permite detectar deficiencias en la elabo-
ración del texto científico en el cual plasman los resulta-
dos obtenidos en sus proyectos. Las insuficiencias que 
se evidencian están dadas, en lo fundamental, en el uso 
de estructuras gramaticales mal construidas, la repetición 
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de palabras y en la no aplicación de algunas reglas or-
tográficas, lo que afecta la comunicación de las ideas; 
esta situación incide en que para los alumnos sea una 
tarea engorrosa la redacción de su proyecto integrador”. 
(Camacho, et al., 2016)

La metodología de investigación que se emplea en el de-
sarrollo de este proyecto será de tipo descriptiva ya que 
está dirigido a determinar el proceso de aprendizaje de 
las estrategias de la Redacción Científica en estudiantes 
que postulan para el ingreso a la educación superior. Se 
propone el desarrollo de diferentes actividades por medio 
de estrategias de aprendizaje de colaboración en línea 
en la que se van a evaluar ciertas variables que corres-
ponden al aprendizaje correcto de la Redacción Científica 
como: Ortografía, Coherencia y cohesión, tipologías tex-
tuales y uso de normas APA. 

Este proyecto pretende caracteriza el desarrollo de las 
habilidades y destrezas en la creación de diferentes es-
tructuras de Redacción Científica, para lo cual se em-
plearán herramientas tecnológicas digitales que actuaran 
como facilitadoras en el proceso de enseñanza y apren-
dizaje de forma tal, que los estudiantes estarán en capa-
cidad de redactar diferentes tipos de textos académicos 
identificando los diferentes elementos que correspon-
den a cada uno de ellos, cumpliendo con las normativas 
narrativas.

Todo esto se llevará a cabo mediante un enfoque metodo-
lógico de tipo cuantitativo, se toma en cuenta un esque-
ma establecido para cada clase que sigue un proceso de 
fase secuencial en la que para cada una de ellas se es-
tablecen recursos, rúbricas, estrategias metodológicas.

Para este proyecto se realizó un estudio de antecedentes, 
donde se tomaron en cuenta métodos y estrategias de co-
laboración en línea, empleadas por otros establecimien-
tos de nivel nacional e internacional, valorando sus logros 
y limitaciones además de un estudio del nivel aprendizaje 
en semestres anteriores de los cursos de ajuste curricular 
de la Universidad Israel, sin el empleo de las nuevas es-
trategias que ahora se propone.

La propuesta está basada en el modelo constructivista y 
conectivista, el cual por medio de la metodología PACIE 
se desarrollan actividades para 5 clases utilizando de es-
trategias colaborativas en la plataforma MOODLE, para 
la red de nivelación de la Universidad Tecnológica Israel.

Cada clase explica diversos temas, enfocados al mejora-
miento de la Redacción Científica, así también Se brinda-
rá información relacionada a lugares autorizados para ve-
rificar que los textos a realizar cuenten con bibliografías, 

citas y se apeguen a las normas APA de acuerdo con el 
tipo de texto a presentar.

Las actividades colaborativas corresponden a una nueva 
propuesta de para este módulo, teniendo en cuenta el 
análisis previo con tesis de estudiantes de últimos niveles 
coinciden en el mal uso de los signos de puntuación, erro-
res ortográficos, deficiencia en el esquema del proyecto 
en general y desconocimiento de las normas a aplicar 
para este tipo de textos, como se muestra a continuación.

Actividades para la clase 1

Contenidos:

- Comunicación, lenguaje y textos científicos.

- La comunicación científica.

- Fundamentos teóricos.

- Lenguaje científico. Texto científico.

- La diversidad textual. El estilo del texto.

- Clasificación de los textos. Tipos de estilos

Objetivos:

- Identificar los elementos de la comunicación. 

- Determinar los tipos de comunicación. 

- Identificar los textos más relevantes en el desarrollo de 
la comunicación. 

- Conocer el significado y la intención de los textos 
científicos.

Recursos de aprendizaje:

- Material de diapositivas explicativas del contenido a 
abordar en esta semana. 

- Video de apoyo de YouTube sobre la historia de la comu-
nicación. Enlace: https://youtu.be/TVfOPxhwxfo

Este video explica el origen de la comunicación y la evo-
lución hasta llegar a nuestros tiempos. A través de este 
video se pretende reflexionar la importancia de la comu-
nicación y el alcance que tiene y tendrá. 

- Videoconferencia mediante aplicación Zoom por medio 
de Moodle.

Retroalimentación:

Dentro de las estrategias de aprendizaje se realizarán 
trabajos de índole colaborativo durante todo el módulo, 
por medio de la plataforma de Moodle de la Universidad 
Israel. Se hará una pequeña evaluación en Kahoot. Se 
asignarán los grupos con los que trabajarán durante todo 
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el módulo para que ingresen a manera de equipos a la 
plataforma y participen del cuestionario el cual consistirá 
en 10 preguntas sobre el tema aprendido. A manera de 
actividad lúdica se pretende atraer la atención y la parti-
cipación de los estudiantes para que presenten actitud y 
predisposición positiva en el aprendizaje.

Evaluación:

Consiste en la realización de un ensayo de 300 palabras 
sobre el video presentado de YouTube en recursos de 
aprendizaje.

Actividades para la clase 2

Contenidos:

- Texto expositivo.

- Texto comparativo. 

 - Texto argumentativo.

 - Ejemplificación.

Objetivos:

- Caracterizar los tipos de textos más importantes 

- Desarrollar diversos tipos de textos de acuerdo con su 
intención. 

- Identificar la intención del texto y a qué grupo pertenece.

Recursos de aprendizaje:

- Diapositivas explicativas

- Videoconferencia mediante aplicación Zoom por medio 
de Moodle.

Retroalimentación:

Foro abierto, en el que consiste una introducción entre 50 
y 100 palabras sobre la importancia de la escritura.

Evaluación: 

La clase inicia con la temática de “Comic” la cual presen-
ta una actividad a cumplir por medio de Google Docs. 
Las indicaciones constan en que el estudiante previa-
mente debe descargarse en su celular un lector de códi-
go QR, para ello debe ir a Play Store y descargarse esta 
aplicación.

Los estudiantes ingresarán a la parte de actividades de 
la plataforma Moodle y darán clic al enlace que dice 
“INGRESA AQUÍ”, se le direccionará a una página de 
Google Docs realizada por docente en ella se encuentra 

determinado el grupo al que pertenece y el tema será 
descubierto utilizando el lector de código (Figura 2).

Figura 2. Descripción de clase 2.

Para realizar esta actividad los estudiantes de cada gru-
po deben contar con su correo de Gmail el representante 
de cada grupo reenviará el enlace del documento realiza-
do por su grupo en la tarea asignada por el docente en la 
plataforma Moodle (Figura 3).

Figura 3. Trabajo colaborativo por temas en códigos QR.

Actividades para la clase 3

Contenidos:

- Géneros discursivos, textos académicos: ensayo, mono-
grafía, informe, artículo científico.

Objetivo:

 Desarrollar cada uno de los géneros de manera exitosa 
en sus actividades cotidianas.

Recursos de aprendizaje:

- Diapositivas explicativas.

- Enlace a video de YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=R0QFBKYB6YY

- Enlace artículo científico http://ve.scielo.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0459-12832009000300001
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- Videoconferencia mediante aplicación Zoom por medio 
de Moodle.

Retroalimentación:

Dentro de clase se realizará una dinámica en que de ma-
nera aleatoria se inventará un texto y cada uno de los es-
tudiantes nombrados apoyará la idea del compañero que 
participó con anterioridad.

Evaluación:

Por medio de un enlace dentro de la plataforma Moodle 
y manteniendo la temática de “Comic” continuarán los 
equipos y los trabajos colaborativos en una nueva herra-
mienta My Padlet (Figura 4).

Figura 4. Acceso a la actividad a realizar.

Al ingresar al enlace de ACTIVIDAD los estudiantes ingre-
sarán automática al sitio web, allí tendrán un video expli-
cativo, junto con mensajes de voz con las indicaciones de 
las actividades a llevarse a cabo en esta ocasión.

Dentro de los puntos explicativos se menciona que cada 
estudiante de grupo debe adjuntar un video de un minuto 
a la presentación como evidencia de su actividad partici-
pativa y colaborativa (Figura 5).

Figura 5. Actividad en My Padlet.

Los estudiantes por medio de la cuenta de Gmail antes 
creada, pueden acceder a esta plataforma y pueden de-
sarrollar y adjuntar los archivos enfocados a los textos 
académicos relacionados a los contenidos de la semana.

Actividades para la clase 4

Contenidos:

- Gestión del texto científico. Normas APA sexta edición 

- Citas, referencias bibliográficas y bibliografía

Objetivo:

- Redactar diversos textos científicos con el uso de nor-
mas APA.

Recursos de aprendizaje:

- Diapositivas explicativas

- Enlace para descarga PDF 

https: / /www.um.es/documents/378246/2964900/
N o r m a s + A P A + S e x t a + E d i c i % C 3 % B 3 n .
pdf/27f8511d-95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc

- Enlace para redacción Word Reference: https://www.
wordreference.com/sinonimos/buscar

- Enlace para mejorar el estilo de la redacción: http://www.
estilector.com/index.pl

- Enlace de corrector ortográfico de la RAE: https://dle.
rae.es/corrector

- Videoconferencia mediante aplicación Zoom por medio 
de Moodle.

Retroalimentación:

Mediante un foro se conocerán las opiniones sobre el uso 
de las normas APA y su correcto uso.

Evaluación:

La actividad para realizar será por medio de la platafor-
ma Moodle, con la herramienta de actividad colaborativa 
denominada Taller, la cual servirá para que cada grupo 
presente un emprendimiento.

La presentación constará de la explicación de la razón 
social del emprendimiento:

Nombre, misión, visión y valores de la empresa.

Objetivo General y Objetivos específicos.

En esta actividad los participantes cargarán el archivo y 
por medio de los comentarios del docente se harán los 
arreglos necesarios para una presentación final.
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Actividades para la clase 5

Contenidos:

- Análisis y redacción de textos científicos.

- Ejemplos de textos científicos.

Objetivo:

- Escribir con claridad y objetividad distintos tipos de tex-
tos científicos según la intención del emisor.

Recursos de aprendizaje:

- Diapositivas explicativas.

- Enlace a video de apoyo al tema en YouTube: https://
youtu.be/h3Ir6mk9atk 

- Videoconferencia mediante aplicación Zoom por medio 
de Moodle.

Retroalimentación:

Charla sobre el tema visto y ejemplificaciones de los tex-
tos académicos más utilizados.

Evaluación: 

Por medio de un enlace en la plataforma Moodle denomi-
nada ACTIVIDAD desarrollaremos la última presentación 
en la plataforma Emaze, la cual se necesita la cuenta de 
Gmail para poder ingresar y de esta manera acceder a 
los diversos diseños de presentación de manera cola-
borativa en la que pueden insertar, imágenes, archivos y 
gráficos (Figura 6).

El enlace es el siguiente: https://www.emaze.com/@
AOWOCRFFW/la-profe-diany

Figura 6. Actividad en Emaze.

Para la discusión y el análisis de los resultados fue di-
señada la matriz de articulación conformada por los si-
guientes elementos: 

- Ejes o partes principales.

- Sustento teórico.

- Sustento metodológico.

- Estrategias o técnicas.

- Descripción de los resultados. 

- Clasificación de las TIC.

A continuación se describe cualitativamente cada uno 
de los elementos presentados anteriormente, teniendo 
en cuenta los tres ejes o partes principales propues-
tos: recursos de estudio, recursos de aprendizaje y la 
evaluación.

Eje o parte principal 1: Recursos de estudio.

Sustento teórico:

Por medio de la teoría del Constructivismo de Vygotsky, 
en el desarrollo del aprendizaje por medio de actividades 
colaborativas, permite que el docente sea un facilitador 
del conocimiento, mientras que el estudiante es el actor 
principal en el desarrollo de la formación e interpretación 
de las impresiones diversas y definiciones que brindan 
quienes conforman las actividades grupales para formar 
el nuevo conocimiento.

Conectivismo, el aprendizaje por medio de variables tec-
nológicas que permiten acceder al conocimiento.

Aprendizaje colaborativo, promueve el desarrollo del co-
nocimiento por medio del aporte de cada uno de los inte-
grantes con sus definiciones preconcebidas para generar 
un nuevo concepto o definición en la que los integrantes 
contribuyeron para el desarrollo de este.

Sustento metodológico:

Metodología PACIE, permite un aprendizaje a través de 
medios virtuales de aprendizaje, sin dejar a un lado el 
lado humano junto con la intercomunicación afable con 
los estudiantes, logrando desarrollar un acercamiento 
más fraterno dentro de las actividades interactivas de 
gestión del aprendizaje.

Metodología ERCA, con la Experiencia, Reflexión 
Conceptualización y Aplicación por medio de cada una 
de las clases a través de la implementación de estas.

Estrategias o técnicas:
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MOODLE, para el desarrollo sistemático de cada tema, 
con la guía del docente. Por medio de ZOOM se realizan 
las videoconferencias para las clases virtuales y concep-
tualizaciones de los temas a tratar así también resolver 
cualquier inquietud. 

Descripción de los resultados:

Redacta textos académicos. Respeta estructura y cohe-
sión cada tipo de texto. Interpreta textos de diferentes 
temas

Clasificación de las TIC:

- Herramientas de aprendizaje.

- Multimedia.

- Hipermedia.

- Aplicación Lector código QR.

Eje o parte principal 2: Recursos de aprendizaje.

Sustento teórico:

PADLET es una pizarra digital que permite a cada estu-
diante redactar y presentar por medio de recursos anexos 
como voz, video, audio, URL. 

Google Docs, por medio de este recurso se puede de-
sarrollar la actividad de manera colaborativa, este puede 
ejecutarse ya sea para edición de textos, presentación 
de proyectos.

EMAZE Plataforma la cual permite realizar blogs, o pre-
sentaciones de manera colaborativa, la cual pueden 
adicionar varios recursos, como imágenes, videos, archi-
vos con opción de que la presentación tenga diferentes 
efectos.

Sustento metodológico:

Permite utilizar diferentes recursos para la redacción ade-
cuada, haciendo énfasis en la participación colaborati-
va, la cual les permite integrar recursos para sustentar su 
proyecto.

Estrategias o técnicas:

Videos de YouTube, Wikis y Chats.

Descripción de los resultados:

Redacta ensayos. Cumple con signos ortográficos. Utiliza 
herramientas autorizadas para redacciones óptimas.

Clasificación de las TIC:

- Correo electrónico.

- Páginas web

- Blogs

Eje o parte principal 3: Evaluación.

Sustento teórico:

Multidimensionalidad de la evaluación en entornos virtua-
les, confiabilidad, autenticidad y validez.

Sustento metodológico:

Diagnóstica, formativa y sumativa.

Estrategias o técnicas:

Kahoot, foros, rúbricas y exposición virtual.

Descripción de los resultados:

Evidencia habilidad para redactar sin errores ortográfi-
cos. Demuestra claridad en exposición oral y escrita.

 Clasificación de las TIC:

- MOODLE.

- Herramientas web 2.0.

- Zoom

CONCLUSIONES

Se diseñaron 5 clases de estrategia de aprendizaje cola-
borativo por medio de plataformas de entorno virtual, las 
cuales brindaron un apoyo indispensable en la formación 
del conocimiento de los estudiantes en la asignatura de 
Redacción Científica.

Se logró diagnosticar las fortalezas y falencias de los 
estudiantes mediante actividades lúdicas en Kahoot las 
cuales reflejaron el nivel de conocimientos sobre ortogra-
fía, interpretación de textos y normas APA.

Los ensayos fueron otro soporte para conocer el estilo de 
redacción con el que cuentan, junto con el nivel de cohe-
rencia y cohesión en la comunicación escrita.

El diseño de cada clase y las estrategias por medio del 
EVA cumplieron el propósito de aprendizaje de manera 
colaborativa, aprendiendo el adecuado uso de platafor-
mas autorizadas para la correcta redacción en textos 
académicos.

El diseño de las clases fue puesto a consideración de ex-
pertos en el curso de ajuste curricular, para lo cual apor-
taron con criterios y experiencias al proyecto planteado.
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ABSTRACT

The education has been a topic of special interest for scientists during centuries, and this is not accidental, because learning 
is one of the activities that characterize human beings. Educators, psychologists and other professionals have investigated 
during centuries to develop, organize and optimize the methods, tools and teaching procedures, but as any other system 
this should be seen holistically. By means of a bibliographical research and observation it was found that until present many 
professors present difficulties for the precise delimitation of the learning objectives, being this a factor that hinders the lear-
ning process of students. For this reason, the objective of this article is to offer some recommendations to facilitate the work 
of the educators aiming at ultimately to improve the educational process.

Keywords: Education, learning tasks, curriculum.

RESUMEN 

La educación ha sido un tema de especial interés para los científicos durante siglos y esto no es accidental, pues el apren-
dizaje es una de las actividades que caracterizan a los seres humanos. Educadores, psicólogos y otros profesionales han 
investigado durante siglos para desarrollar, organizar y optimizar los métodos, herramientas y procedimientos de enseñan-
za, pero al igual que cualquier otro sistema este debe ser visto holísticamente. Mediante una revisión bibliográfica y la ob-
servación se pudo comprobar que hasta el momento muchos profesores presentan dificultades para la delimitación precisa 
de los objetivos de aprendizaje constituyendo un factor que entorpece el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por 
esta razón el objetivo de este artículo es brindar algunas recomendaciones para facilitar el trabajo de los educadores para, 
en última instancia, mejorar el proceso educativo.

Palabras clave: Educación, tareas de aprendizaje, currículo.
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INTRODUCTION

Education, as Kemmis, et al. (2014), have defined it, re-
fers to the “process by which children, young people, and 
adults are initiated into forms of understanding, modes of 
action, and ways of relating to one another and the world 
that foster (respectively) individual and collective self-ex-
pression, individual and collective self-development, and 
individual and collective self-determination and that are, in 
these senses, oriented towards the good for each person 
and the good for humankind”. (p. 26)

This calls for scrutinizing what it means to educate and 
study education, recognizing the role of education in 
today’s changing world and striving to discern what the 
“good” consists in (Kaukko, et al., 2020).

At present there are several learning theories as it can be 
seen in Schunk (2020); each one with advantages and 
disadvantages (Akpan & Kennedy, 2020) however an im-
portant factor commonly disregarded is the importance of 
learning tasks. In the words of Tatnall (2020), “tasks desig-
ned to teach students not only how to do something (e.g., 
write an essay) but also to teach them about something 
(e.g., history of ancient Greece) are often ignored when 
researchers talk about designing instruction. One of the 
reasons that learning tasks tend to receive little attention 
in higher education is that procedural knowledge tends 
to be left to training and, in higher education, instruction 
is designed to focus on epistemic matters. Another rea-
son that tasks may receive less attention than they should 
when we think about teaching is that many instructors are 
not very good at explicitly setting learning objectives for 
their students and their instructional materials”. The last 
one statement was highlighted by Chu, et al. (20179) sta-
ting that “one limitation of the twenty-first century skills 
models is that while they specify prioritized learning ob-
jectives, they do not offer educators the “means” by which 
to achieve those articulated “ends”. (p. 616)

We agree with these statements. In the learning process, 
the creative nature of the lesson is important for the exis-
tence of conditions that direct students to think actively, 
to understand the new, to educate them; and of course, 
the role of the teacher in the organization of such lessons 
is important. Written by K. D. Ushinskyas “Education is a 
very powerful member of education, and a teacher depri-
ved of this member loses the most basic and real means 
of influencing children.” 

One of the most important aspects of any activity is the 
correct design of its goals and objectives. Comprehensive 
planning of tasks (objectives) for education, upbringing 
and development of students is an important conditions 
for optimizing the learning process. It allows to perform 

not one, but several training tasks at the same time where 
the main tasks (objectives) of education include the for-
mation of theoretical knowledge, special skills and habits 
specific to a particular subject.       For this reason the objec-
tive of this paper is to provide some guidelines for lesson 
planning and specification of tasks in order to help tea-
chers to improve the education process.

DEVELOPMENT

In the analysis phase of planning instruction, it is reaso-
nable for a designer to consider the kinds of things to be 
learned (Anderson, et al., 2001). According to Gagne 
(1985), there are five different kinds of things that can be 
learned: (a) verbal information (e.g., facts, as in knowing 
that), (b) cognitive strategies (e.g., selecting a process 
to address a problem situation, as in knowing why and 
when), (c) intellectual skills (e.g., using rules to solve a 
problem, as in knowing how), (d) motor skills (e.g., riding 
a bicycle, as in performing well), and (e) attitudes (e.g., 
fascination with science, as in being interested in or incli-
ned to) (Huang, et al., 2019).

However, the formation of special skills and habits in any 
subject to be taught, as well as theoretical knowledge ari-
ses from the requirements of the curriculum. Taking into 
account the educational role of the lesson, the teacher 
gets acquainted with the requirements of the curriculum, 
the content of the topic in the textbook, the course of tea-
ching methods, while choosing the most important issues. 
When planning an educational task, questions like “what 
should the student know?” or “what should it be able to 
do?” can help. In the case of Azerbaijan some efforts 
have been done to optimize the learning process as for 
example The National Curriculum, which is a conceptual 
framework document that outlines the learning outcomes 
and content standards for general education, the subjects 
envisaged at each stage of general education, the num-
ber of weekly and extracurricular activities, the basic prin-
ciples for organizing the pedagogical process, assessing 
and monitoring learning achievements, and the structure 
of subject curricula covers (Gahramanov, 2006).

Defining educational tasks (goals) in the training process 
is important. The teacher must carefully analyze the con-
tent of the material in the textbook, the recommendations 
in the teaching aids, so that he can correctly identify the 
educational tasks in the study of a particular topic. Some 
topics can show the transition of quantitative changes to 
qualitative changes and therefore it is possible to exists 
some shortcomings. 

A teacher who aims to develop the personality of a young 
student and intends to use the optimization of the learning 
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process as a convenient, useful tool prepares for the les-
son in advance to achieve this goal. When preparing for 
lessons, teachers are usually guided by the requirements 
of the program, the purpose of the lesson, the content of 
the material, the tools and methods. The teachers should 
focus on the following when planning lessons: 

1. How the topic is reflected in the syllabus and which 
requires more attention? 

2. Review additional literature on the subject to be taught.

3. Specify the tasks facing the lesson. At the end of 
the lesson, the student should be able to answer the 
question: “What have I achieved?” 

4. Adapt the program material to the real level of stu-
dents in advance.

5. Reconcile the relationship between the levels of youn-
ger students, the purpose of the lesson, the system 
of tools available and the capabilities of the class 
teacher.

When planning the tasks and development of education, 
it should be taken into account that many are common to 
all lessons. For example, they may contribute to: the for-
mation of a worldview on the objectivity of the world, the 
connection of theory with practice, the continuity of the 
cognitive process, the establishment of mental activity, or-
ganization and responsibility in learning, the development 
of neatness, persistence in training, culture of communi-
cation, literate speech, work habits, aesthetics of training 
work, etc. These tasks have a kind of universal character, 
they do not need to be reflected in the lesson plans every 
time, but the implementation of these tasks in each les-
son is the focus. In addition, at a certain stage of work 
with the class, there are relevant difficulties (work with the 
book, discipline in the classroom, etc.) that may require an 
special approach. In this case, the mentioned tasks are 
already relevant for the class and can be reflected in the 
plan as relevant tasks or as well in a number of lessons.

Therefore, the specific learning objectives in a lesson 
should explicate instructional goals using specific langua-
ge that can be measured for success or failure. Students 
should be able to describe, evaluate, compare and con-
trast, apply, differentiate, and so on. And, in turn, instruc-
tors can then measure whether their students have lear-
ned to do these things or tasks. Properly conceptualized, 
learning tasks and activities ultimately unite learner beha-
viors, facilitate social dynamics and clarify what types of 
assessment are most effective given the assignment de-
liverables. For this reason, many instructional designers 
strongly recommend that learning tasks and activities 
be as authentic to specific contexts as possible (Tatnall, 
2020).

In order for the teacher to have a clear idea of   the possi-
ble system of tasks for the development of students in the 
learning process, it is also necessary to remember that in 
the psychological plan, personality is characterized by the 
interaction of 4 main areas: mental, volitional, emotional 
and motivational. Therefore, planning the developmental 
impact of learning should take into account the importan-
ce of developing students’ intellect, will, emotional motiva-
tion, needs and interests. Of course, all areas of a student 
personality is developed in every lesson. However, there 
are lessons that can be used to analyze the concepts, 
facts, generalize, compare, and develop the personality 
of the student in a more efficient way. Such lessons are 
critical to intensively develop student’ s thinking and lear-
ning skills. For example: the content lessons devoted to 
the performance of tasks have a particularly active effect 
on the development of persistence, the ability to overco-
me difficulties in training. Here the task of developing the 
voluntary efforts of primary school students is put forward 
appropriately. An artistic and figurative material can be 
studied, which may have a profound effect on the emotio-
nal sphere of students, giving them joy, anger, sympathy, 
among others emotions. This is a way to get caught stu-
dents’ attention to develop interest in the subject. 

Teachers facing challenges in planning their responsibili-
ties for developing students’ will, emotions, and learning 
motivations should deepen their knowledge of psycholo-
gy. According to Løkse, et al. (2017), educational learning 
objectives and learning outcomes come in many forms 
and at different levels of complexity and specificity. These 
levels are described in a diversity of taxonomies, Bloom’s 
revised taxonomy being one of the most commonly used 
(Bloom, 1956). This taxonomy comprises three models 
used to classify learning outcomes in cognitive, affecti-
ve, and sensory domains. Therefore, completing lesson 
planning tasks is not just about mechanically defining les-
son tasks. The complexity in the planning is that all the 
tasks set must be interconnected, strengthen each other, 
and help to solve all problems successfully. The teacher 
should try to define the educational and developmental 
tasks of the lesson in accordance with the content of the 
topic and in the case of deal with sensitive topics psycho-
logy of students should always be taken into account.

On the other hand, as it is known, the didactic basis of sub-
ject curricula is based on the principles of result-oriented, 
demand-oriented and personality-oriented. Mardanov, et 
al. (2002), writes:“Results-oriented - pre-determination of 
learning outcomes to be achieved by levels of education, 
grades and subjects, demand oriented-meeting the lear-
ning objectives to the needs of society, the state and the 
individual; personality orientation - includes the inculcation 
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of the necessary life skills and habits, taking into account 
the inclinations, interests and abilities of each student”.

When planning lessons in the classes the requirements 
of the subject curricula should be taken into account, as 
well as the principle of personality orientation and the op-
portunities of each lesson for the effective development of 
student personality. Inadequate consideration of the cha-
racteristics of the class and students, inability to properly 
choose the most important among the many tasks, is con-
sidered a flaw in the planning of lesson tasks. However, 
the ability to specify tasks and distinguish the most basic 
of them is one of the ways to optimize training. So, every 
teacher should have this ability. It should also be borne 
in mind that the specification of tasks is successful in the 
following cases: (1) when it is taking into account the age 
characteristics and level of understanding of students, (2) 
when it is known the characteristics of students (or groups 
of students) of the class.

It is important to mention that training tasks are also in-
fluenced by the place allocated to classes in the lesson 
schedule. If the lesson is held after several demanding 
lessons, measures should be taken to maintain the stu-
dents’ ability to work and to develop their interest in stud-
ying the subject (Novruzlu, 2005).

From the above, it is possible to determine the algorithm 
of the teacher’s activity in planning lesson tasks. This is 
structured as it follows:

1. Familiarization with the tasks of education, upbringing 
and development during the study of the relevant sub-
ject, relevant section, the subject of the relevant les-
son. This is done through familiarization with the pro-
gram, the content of the textbook and methodological 
recommendations.

2. Specification of the tasks of studying the topic, taking 
into account the age and other characteristics of the 
students of the relevant class, their training, education 
and development.

3. Identification of a number of key responsibilities for 
the education, training and development of students.

4. Specification the main task of the lesson.

The variant of tasks we present to the schools is to choose 
three or four basic training options from the possible task 
options shown below.

Educational tasks (objectives) of the lesson:

 • Mastering the following basic concepts, laws and 
theories (provided by the teacher) in the course of the 
lesson (objective: reinforcement).

 • To form the following special skills in the relevant sub-
ject (provided by the teacher, objective: reinforcement).

Educational tasks (objectives) of the lesson:

 • Formation of the following main worldview ideas of the 
lesson (the teacher shows those worldview ideas) du-
ring the lesson.

 • To study the important national figures during the 
lesson.

 • Implementation of labor education responsibilities of 
young schoolchildren.

With these objectibes students develop moral quali-
ties (patriotism, respect for elders, companionship and 
friendship, simplicity and humility, kindness and benevo-
lence, collectivism, humanism), behavioral culture, etc. 
Development tasks that can be successfully addressed 
while studying the relevant topics in the class which could 
be:

 • To cultivate the necessary aesthetic views and skills in 
young schoolchildren.

 • To achieve the formation of the necessary hygienic and 
physical culture skills and habits.    

Tasks for the development of thinking, ideas, emotions, 
cognitive interests and abilities in young students could 
be:

 • To form the necessary general learning skills and ha-
bits (planning of the answer, comparison, generaliza-
tion, work with the book, pace of reading and writing, 
self-control, etc.).

 • To achieve the development of will and persistence in 
training (objective: solution of problematic tasks, invol-
vement of students in discussions).

 • To developent of emotions in schoolchildren (create 
joy, surprise, activity, emotions).

 • To develop students’ interest in learning (by showing 
the importance of the issues studied for their develop-
ment in science, technology and production, including 
game situations in training) (Mardanov, et al., 2003).

In Azerbaijan for example the “Concept of General 
Education in the Republic of Azerbaijan” (National 
Curriculum) reflects the general learning outcomes for pri-
mary education. The effective application of its guidelines 
can helped students to master the following issues provi-
ded for in the National Curriculum: to apply the necessary 
mathematical knowledge and perform simple algorithms, 
use computer technology; to describe the observed ob-
jects and events, to distinguish them according to their 
characteristic features; to think independently and logi-
cally, to express attitudes; to communicate, cooperate, 
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express their views clearly; to follow the rules of cultural 
behavior, personal hygiene and appropriate safety; to 
perform the assigned work, as well as work that requires 
creativity, to apply simple work habits; to present in a sim-
ple form the basic knowledge of the Azerbaijani people 
about the language, moral and spiritual values, national 
traditions, history, culture, art; to read age-appropriate li-
terary, scientific-mass and informational texts, to separate 
the main content of the text and express his opinion to it, 
to use dictionaries, informative books; to develop a fair, 
caring and tolerant attitude to people, nature, labor, per-
sonal and state property, aesthetic perception of reality 
(Mahmudov, 2008).

It is important also to note that teachers should pay at-
tention to the specification of the lesson tasks based on 
the study of the characteristics of the students of the 
class. There are some teachers who put a lot of effort into 
the lesson, but do not achieve the required results while 
others achieves the desired result without special effort. 
The educational impact is in line with the characteristics of 
students in the classroom: it takes into account their stren-
gths and weaknesses, their interests, arouses response 
efforts by students themselves. This, of course, increa-
ses the effectiveness of training.     In order to organize the 
learning process in this way, it is necessary to study not 
only the general tasks of education, but also their students 
well, to know the typical features of the relevant class, as 
well as the real learning opportunities of each student.

In order help teachers to become deeply acquainted with 
their students, they need to be guided by an appropriate 
program that allows them to identify important personality 
traits, as well as skills and habits that actively influence 
the effectiveness of students’ learning. For this purpose, 
the following issues are recommended to be approached:

1. Social and labor activity of the student.

2. Moral education.

3. Attitude to training.

4. Formation of learning-cognitive activity skills (ability 
to distinguish the most important, ability to plan the 
answer, ability to read and write at the required pace 
(speed), self-control in training).

5. Persistence in training.

6. Physical development (health, ability to work, fatigue, 
etc.).

7. Educational impact of the family.

In the first item, opinions about students’ social and labor 
activity are mainly based on the level of voluntary partici-
pation of students, how they performed social tasks, and 

self-service work at school.   The idea of moral education is 
based on the indicators of conscious discipline of young 
schoolchildren, the rules for students, the observance of 
norms of behavior in public places and at home. The idea 
of   learning-cognitive activity skills is to understand the im-
portance of learning, to identify and interpret the main and 
more important idea, to plan the answer, to prepare the 
solution plan of the problem, to read and write in class, 
and so on. 

The idea of perseverance in training is based on the ability 
to overcome difficulties in training, to show organization 
and discipline. Opinions about the state of health are ex-
pressed primarily on the basis of the teacher’s information, 
as well as the level of fatigue of the student in class and 
other activities. Finally, the idea of   the educational impact 
of the family is based on the level of personal example of 
family members to the school, the level of positive mo-
ral and psychological atmosphere in the family. Optional 
schemes should be developed in order to avoid a written 
testimonial for each student and although weaknesses 
need to be identified when the level of formation of any 
quality of personality needed to be improved.

CONCLUSIONS

One of the most important factors to consider for an effec-
tive development of the teaching process is the precise 
delimitation of the learning objectives/tasks. It was found 
in the literature that in spite of the development of the di-
fferent learning theories professors still present difficulties 
to approach this topic. 

For this reason, several recommendations were approa-
ched to facilitate their work, which can help the teacher to 
see the weaknesses of the class and individual students. 
It is important to highlight that when planning lesson tasks 
and choosing teaching methods proffesors should pay 
special attention at psychological aspects of the perso-
nalities of students. 

The education of students is a very complex process whe-
re many factors need to be taken into account but undou-
btedly the clear delimitation of what is wanted to achieve 
in every course/lesson/activity is a decisive factor for its 
optimization. 
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RESUMEN

La investigación muestra la violencia ejercida hacia las niñas de edad escolar en un contexto indígena. La suma de volun-
tades municipales y académicas, contaron con el financiamiento federal para realizar un diagnóstico social con referentes 
de los Derechos Humanos, interculturalidad y género para mostrar las fibras socioculturales, que se generan en la compleja 
realidad de la niñez indígena. La metodología cualitativa recuperó los testimonios mediante técnicas proyectivas y grupos 
focales para niñas de preescolar y primaria respectivamente. Los resultados muestran que las niñas están en extrema vulne-
rabilidad en el contexto familiar y escolar, la cultura y su particularidad histórica de mandatos de género, violentan cuatro de 
sus derechos: igualdad, educación, salud y una vida libre de violencia. La responsabilidad es toda la sociedad, las familias 
y directamente de los cuidadores y es la política pública quien puede incidir directamente en la salvaguarda y cumplimiento 
de los Derechos Humanos de las infancias. 

Palabras clave: Violencia, niñas, derechos humanos, interculturalidad.

ABSTRACT

This research shows violence against school-age girls in an indigenous context. At the will of municipal and academic 
programs, it used federal funding to carry out a social diagnosis with a focus on Human Rights, interculturality and gen-
der to show sociocultural connections, which are generated in the complex reality of indigenous childhood. The qualitati-
ve methodology recovered testimonies through projective techniques and focus groups for girls in preschool and primary 
school, respectively. These results show that girls are extremely vulnerable in the family and school context, society and their 
historical particularity of gender mandates violate four of their rights: equality, education, health and a life free of violence. The 
responsibility lies with society, families and all caregivers, and it is public policy that can directly influence the safeguarding 
and fulfillment of these Human Rights in child hood.

Keywords: Violence, Girls, Human Rights, Interculturality.
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INTRODUCCIÓN

La violencia puede tener consecuencias para toda la vida 
y en algunos casos, pasa de una generación a otra. Su 
presencia durante la infancia y la adolescencia es un fac-
tor de riesgo, que puede dañar el desarrollo psicológico, 
emocional o cognitivo. También aumenta la posibilidad de 
sufrir otros tipos de violencia o presentar comportamien-
tos antisociales y/o destructivos. 

Entre estos comportamientos se encuentran los desór-
denes de estrés traumático y postraumático, un pobre 
funcionamiento cognitivo y manejo de emociones, limi-
tación en habilidades de interacción personal, déficit de 
atención, desórdenes de hiperactividad, impulsividad, 
irritabilidad y depresión (México. Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2016; Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia, 2018). Los menores de edad du-
rante su proceso de desarrollo requieren de estabilidad 
y seguridad emocional por parte de los padres y cuida-
dores, sus estructuras mentales e intelectuales, así como 
afectivas encuentran su equilibrio paulatinamente con la 
edad, así como el desarrollo social también obedece a 
una madurez gradual. 

Los sentimientos interindividuales espontáneos, así como 
relaciones de sumisión al adulto, se dan en la primaria 
infancia comprendida entre los dos y siete años. En esta 
etapa es posible la socialización de la acción; Piaget 
(1967), afirma que las niñas imitan gestos corporales me-
diante el lenguaje interior y el sistema de los signos. Es 
decir, las niñas y niños tienen la capacidad de recrear las 
experiencias mentales, desde el punto de vista afectivo, 
y con ello el desarrollo de sentimientos interindividuales 
como sentimientos de afecto, antipatía o respeto. 

Por tanto, al mundo social y el mundo de las representa-
ciones interiores se da mediante un intercambio de infor-
mación: la importación con gestos análogos o movimien-
tos visibles del cuerpo como forma de expresar el mundo 
internalizado. Cada movimiento que hace visible es una 
evocación de otros movimientos ya conocido (Piaget, 
1967). No es raro que las niñas violentadas regañen a 
otros seres subordinados a ellas (muñeca, mascota, u 
objeto). Esta fragilidad requiere de ser receptivos a las 
conductas de las niñas en el salón de clase o en el juego 
de roles. 

La imitación de los sonidos tiene un camino parecido. 
Mientras que el lenguaje no se ha adquirido de forma defi-
nitiva, las relaciones interindividuales se limitan a imitación 
de gestos corporales y exteriores. Las niñas no cuentan 
con un aparato psico-emocional para procesar un hecho 
violento, su intuición está también en desarrollo mediante 
un proceso paulatino de acceso a objetos externos, que 

permiten a la memoria y a la inteligencia procesarlos para 
reconstruir un estadio anterior que le permita anticipar 
próximas transformaciones (Piaget, 1967).

Respecto al lenguaje, las funciones son elementales en 
comparación de un adulto. En la etapa de 7 a 12 años, los 
niñas y niños construyen operaciones intelectuales como 
los sentimientos morales y sociales. Los efectos del mal-
trato infantil permanecen por mucho tiempo como trauma 
emocional que afecta paulatinamente su autoestima. Las 
conductas retraídas o agresivas no les permiten confiar 
en otros ni expresar sus emociones. Esto los vuelve más 
vulnerables. 

Durante las últimas décadas, numerosos movimientos de 
mujeres han trabajado para exigir sus derechos, sociali-
zar el problema y proponer estrategias para abordarlo, 
lo cual incidió en posicionar el tema en la agenda inter-
nacional, de manera tal, que los diferentes organismos 
internacionales han realizado diferentes medidas al res-
pecto. En esta dirección, diversas propuestas e iniciati-
vas de trabajo han propiciado que los Estados reconoz-
can el problema como público, generando instrumentos 
jurídicos, políticas de prevención y atención dirigidas a la 
atención de la violencia hacia la mujer y las niñas.

Esta forma de violencia encuentra sus fundamentos en la 
posición subordinada que históricamente se le ha dado a 
través de los años; las estructuras sociales, económicas 
y políticas han colocado al género femenino en una po-
sición vulnerable y secundaria respecto al género mas-
culino. Es decir, es producto de la inequidad social que 
ha creado costumbres como parte de un orden y, en este 
sentido, se ha dado paso a una naturalización de esta vio-
lencia y a la perpetuación de la misma de una generación 
a otra, tal es el caso de las actividades subordinadas a 
las que están obligadas a cumplir las niñas en las comu-
nidades de San Felipe Orizatlán.

Desde una perspectiva cultural, el origen de la violen-
cia hacia la mujer encuentra justificación en un mandato 
social, debido a que se ha marcado una diferencia que 
justifica el comportamiento dominante del hombre sobre 
la mujer. Para Lamas (1996), la dicotomía masculino-
femenino, mediante sus variantes culturales, establece 
estereotipos rígidos y condicionantes que estimulan o 
reprimen comportamientos en función del género. Al res-
pecto, Beauvoir (1977), expresó que el ser mujer no es 
simplemente un hecho biológico, sino un constructo so-
cial mediante el que se restringe a lo femenino.

La condición femenina, en otras palabras, ha permitido 
un estatus de subordinación y, con esto, la invisibilización 
de la violencia hacia la misma.
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La estructura social que ha permitido esta condición fe-
menina ha sido construida a partir de una dominación 
masculina. Esta no es, según Lomas (2008), resultado 
de un orden natural sino el efecto de ideas y prácticas 
que se han normalizado en la cotidianidad, y han conce-
dido a los hombres una serie de privilegios materiales y 
simbólicos.

Al ser la violencia hacia las mujeres una consecuencia de 
la estructura social que se gesta en relaciones desiguales 
de poder entre mujeres y hombres se explica, de acuerdo 
a Bourdieu (2000), cómo es esta misma la responsable de 
fundamentar una debilidad femenina a causa de su bio-
logía, propiciando su condición subordinada respecto al 
hombre, lo que provoca su dominación. A esta estructura 
de inequidad social se le conoce como “patriarcado”; de 
acuerdo a lo que señala Arechederra (2010), se trata de 
una estructura de poder en donde los varones ejercen, 
por sobre la mujer, una serie de privilegios, con lo que se 
crea una situación de abuso sostenida por la violencia, y 
que se mantiene a través de las muestras más sutiles de 
ésta, que hasta hace poco no eran reconocidas.

Estas muestras sutiles son las que favorecen la perma-
nencia de esta estructura, ya que, por su naturaleza, no fí-
sica, hacen que las victimas crean que su situación care-
ce de fundamentos para ser considerada como un abuso. 

Al respecto, Bourdieu (2000), reconoce dichas prácticas 
dentro de la “violencia simbólica”, en que la dominación 
masculina se impone a través de una violencia amorti-
guada, difícil de percibir para sus propias víctimas a cau-
sa de la sutileza, lo que provoca que se dirija con cierto 
grado de invisibilidad; además, la fuerza de este tipo de 
violencia reside en que no es reconocida ni admitida por 
quien la padece.

Aunado a lo anterior, es preciso considerar lo que Corsi 
& Peyrú (2003), identifican como naturalización de la vio-
lencia, un proceso que conlleva un conjunto de opera-
ciones permisivas, donde los comportamientos violentos 
son vistos con naturalidad, legitimando así, una conducta 
normalizada y cotidiana. Entre estas operaciones permi-
sivas, se pueden observar la ocultación, el silencio, la 
negación y la minimización de la propia víctima, quien al 
hacer uso de estas operaciones logra disminuir el terror y 
la angustia anticipatoria; sin embargo, inconscientemente 
busca mecanismos para salvaguardase.

Si un menor crece en estas condiciones, se verán afec-
tados sus vínculos tanto emocionales como cognitivos, 
que tiene como base las experiencias tempranas en el 
desarrollo de su infancia. Esto se relaciona a lo que, tan-
to Erikson como Winnicott, llamaron “confianza básica”, 
donde se constituye un nexo entre el mundo-objeto y la 

autoidentidad del mismo. Winnicott refiere que la confian-
za básica ocurre en un espacio-tiempo determinado, lo 
que denomina “espacio potencial”, en el que se suscitan 
un grupo de experiencias organizadas por la reciproci-
dad de la relación que se da entre niñas y niños y sus 
cuidadores. “Los niños, como él menciona, son un ser en 
proceso”, que va adquiriendo identidad conforme a su 
existencia y, a su vez, será marcada en primera instancia 
por la crianza que ejercen sus cuidadores. Es así que, si 
quienes debiesen brindarle seguridad y confianza, ma-
nifiestan conductas violentas y hostiles de manera coti-
diana, niñas y niños aprenden a ajustarse a un ambiente 
amenazante, puesto que es un fenómeno lleno de ten-
sión, y el intento constante de encajar en su entorno se 
convierte también en mecanismo de defensa.

El tamaño de la familia sí importa, pues su composición 
aumenta el riesgo de maltrato, cuando existe un número 
considerable de hijos y hacinamiento, incluso se pondera 
en ocasiones, la violencia entre hermanos. Un ambiente 
familiar inestable, aumenta el uso cotidiano de la violen-
cia, en cualquiera de sus formas, entre los miembros que 
la conforman. Los cuidadores con problemas conductua-
les, como bajo control de impulsos, problemas de salud 
mental y comportamiento antisocial, derivado también del 
consumo de sustancias, son más propensos a maltratar 
físicamente a niñas y niños. Por otro lado, los cuidado-
res que se comportan negligentemente tienen problemas 
para ejercer disciplina y establecer relaciones interperso-
nales efectivas, lo que afecta negativamente a la crianza, 
pues se asocia a un trato poco afectivo, de comunicación 
y escucha hacia el menor.

El sentido de seguridad que el menor experimente pro-
viene de la crianza de sus cuidadores y, en ese sentido, 
si se le envían constantes mensaje de desaprobación a 
sus conductas, puede provocarle cierta angustia, referida 
a lo que los otros aprueben o desaprueben de sus ac-
ciones, lo que también involucra el grado de autoestima 
que puedan desarrollar. “La angustia creciente tiende a 
amenazar la conciencia de autoidentidad, mientras que la 
conciencia de sí mismo se ve empañada por los rasgos 
constitutivos del mundo-objeto”. (Giddens, 1996, p. 54)

La angustia que amenaza la autoidentidad de niñas y ni-
ños que sufren maltrato, tiene su origen en el temor; al 
infante le generan angustia los comportamientos de sus 
cuidadores, pero al mismo tiempo experimenta el temor 
de abandono, lo cual representa, una amenaza directa 
al sí-mismo, a su seguridad y confianza. El sentimiento 
de abandono que puede experimentar un menor por la 
ausencia de sus cuidadores y por la falta de apoyo, se 
asocia a la hostilidad, que se genera por la sensación 
de angustia que amenaza directamente su seguridad, lo 
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cual también le produce dolor por la falta de amor que 
pueda concebir. Las experiencias de nuestras infancias 
deben ser atendidas y canalizadas oportunamente, ya 
que la hostilidad hacia sus figuras parentales podría acre-
centarse, al no haberse sentido acogido por quienes no 
le proporcionaron la confianza para el desarrollo de su 
autoidentidad.

Otro factor que se debe considerar con relación al mal-
trato a menores, son los antecedentes familiares de los 
cuidadores, ya que diversos estudios han dado como 
resultado, que estos fueron víctimas de maltrato, esto de-
nota una conducta de reproducción de la violencia. La 
violencia de pareja se extiende a la violencia doméstica, 
es decir, si un hombre violenta a su pareja, el índice del 
maltrato al menor, también se incrementa. Las personas 
que viven un ambiente de violencia, con frecuencia adop-
tan conductas hostiles, sus complejos de inferioridad y 
la incapacidad de relacionarse asertivamente, generan 
conductas dominantes que se representan en el maltrato 
hacia niñas y violencia hacia las mujeres.

La prevalencia de estos factores, se relaciona con las 
características que incrementan la vulnerabilidad de las 
niñas, puesto que son ellas las que encuentran en los 
mayores índices de infanticidio, abuso sexual, derecho 
a la educación y la nutrición, además de la prostitución 
forzada; a diferencia de los varones, quienes suelen sufrir 
castigos físicos más severos en virtud de su fuerza. Otro 
factor considerado es la edad, entre menor edad tengan 
las niñas, mayor es el riesgo de sufrir maltrato; además si 
las niñas tienen alguna capacidad especial, el maltrato 
físico se potencia por su calidad de indefensión.

Otro entorno en donde las niñas sufren de discriminación 
y maltrato se visibiliza en el ambiente escolar. Bourdieu 
(1997), refiere que la institución escolar contribuye a re-
producir la distribución del capital cultural, determina-
das por un espacio social, entonces se entiende que, es 
desde la escuela donde se hace un reparto desigual del 
capital social. El autor hace mención que “la institución 
escolar demarca fronteras sociales” y que las conductas 
entre pares dependerán del capital económico con el que 
cuenten las familias de la comunidad, además de su ca-
pital cultural. 

Las aptitudes con las que cuenten los menores son otro 
factor de diferencia social; Bourdieu (1997), denomina 
“capital heredado” a aquello con los que estos niños fue-
ron provistos desde a crianza de sus cuidadores, y los 
hará tener éxito o no en el sistema escolar, que se en-
cargará de regular y mantener estas diferencias socia-
les preexistentes, en un espacio de selección natural, 
que determinará quiénes son los de mayor competencia 

escolar y social. Durkheim se refería a esto como un acto 
de clasificación: “los elegidos son marcados de por vida, 
por su pertenencia o no a un espacio social en concreto”.

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes están pre-
sentes en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y surgen, formalmente, en la Convención so-
bre los Derechos del Niño (Organización de las Naciones 
Unidas, 1989, donde se reconocen principios básicos, 
como su derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, 
además de la no discriminación. Bajo estos lineamien-
tos, surge en 2014 la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), donde se plan-
tea una nueva perspectiva para entender y ejercer los 
derechos, a través de un enfoque integral y transversal 
de género. Mantiene la observancia en todo el territorio 
nacional y tiene como disposición general que las niñas, 
niños y adolescentes tengan la titularidad de sus dere-
chos humanos. El Estado, será encargado de establecer 
los principios rectores para la orientación de la política 
nacional en coordinación con los estados, municipios y 
organismos constitucionales, además, establecer bases 
generales para la participación del sector privado y social 
para garantizar su protección. 

En el artículo 11 resalta el deber de la familia, la comuni-
dad y del Estado, así como todos los integrantes de la so-
ciedad para proteger sus derechos. Por tanto, el Instituto 
Municipal de las Mujeres tiene la facultad de instrumentar 
políticas con la asignación de proyectos y asignación de 
recursos que permitan llevar a cabo acciones para la pro-
tección de las niñas y adolescentes. La ley comprende 
20 derechos de la niñez, y hemos seleccionado cuatro 
de ellos para su conceptualización y orientación para el 
presente diagnóstico. 

En la LGDNNA, este derecho garantiza que la perspecti-
va de género se pueda transversalizar en todos ámbitos, 
desde el uso de lenguaje no sexista en documentos ofi-
ciales hasta la implementación de acciones específicas 
para combatir las tradiciones y prejuicios sexistas basa-
dos en la idea de la inferioridad desprendida del género 
de un individuo. Así encontramos que las niñas son más 
vulnerables en este aspecto que los niños, ya que, his-
tóricamente la construcción de ser niña en una cultura 
hegemónicamente masculina tiene como realidad la in-
ferioridad de las niñas ante los niños. Esto debido a los 
roles y estereotipos construidos desde la familia, que han 
tenido un fuerte componente cultural que limita el desa-
rrollo de las niñas, por lo que es necesario pugnar por el 
empoderamiento de las niñas y adolescentes.

En la Agenda 2030 quedan plasmados 17 objetivos de 
Desarrollo Sostenible y 169 metas. Específicamente, el 
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objetivo 5 sobre Igualdad de Género tiene como propósi-
to lograr la igualdad de género y empoderar a todas las 
mujeres y niñas.

La meta plantea poner fin a todas las formas de discrimi-
nación y/o violencia, contra todas las mujeres y niñas del 
mundo en los ámbitos público y privado. Las metas con-
templan también eliminar prácticas nocivas, la explota-
ción, y el matrimonio infantil y forzado. Así como, asegurar 
la igualdad de oportunidades, de acceso a recursos en 
condiciones de igualdad y mejorar el uso de la tecnología 
para promover el empoderamiento de la mujer. 

Se debe resaltar que, a través del ejercicio del derecho 
a la educación, las niñas tienen posibilidad de ejercer 
los demás, y también, los otros agentes sociales están 
en posibilidad de intervenir, para asegurar la protección y 
garantías de los derechos de las niñas.

La familia como estructura social primaria, es la encar-
gada de propiciar un ambiente de amor, comprensión y 
felicidad; ahí es donde las niñas y niños construyen sus 
primeros significados, solo los padres o tutores son los 
promotores de su desarrollo; la adhesión emocional favo-
rece el aprendizaje de significados, roles y actitudes que 
se internalizan y son legitimados por la sociedad.

En la escuela, como socialización secundaria, se inter-
nalizan símbolos culturalmente compartidos, así como la 
adquisición de conocimientos útiles para la vida. Es en 
este espacio donde se recrean los valores, reglas de con-
vivencia, el cuidado de sí mismo y del otro, como premisa 
para una convivencia pacífica. Ambas instituciones, fa-
milia y escuela, asumen el compromiso de brindar pro-
tección y ejercicio de todos los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes para se desarrollen en un ambiente 
seguro, libre para que sean felices y respetados.

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Hidalgo (México. Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 2018), establece que el Estado 
tiene la obligación de prevenir, atender y sancionar cual-
quier acción u omisión constitutiva de violencia en contra 
de las mujeres, que menoscabe sus derechos humanos.

Las niñas, niños y adolescentes desde el momento de 
su concepción, tienen derecho a la salud y a vivir bajo 
condiciones que les permitan un sano desarrollo físico, 
mental y social. Las autoridades estatales y municipales 
bajo el ámbito de sus respectivas competencias deben 
asegurar el cumplimiento de este derecho con acciones 
como: asegurar asistencia médica y sanitaria para la pre-
vención, detección oportuna, tratamiento y rehabilitación 
de su salud en un marco de respeto, escucha y afecto.

Durante décadas, el maltrato y violencia a menores se 
ha documentado en informes sobre infanticidios, muti-
laciones, desamparo y otras formas de violencia que se 
remontan a las civilizaciones más antiguas. Existen re-
gistros históricos en donde estos casos abundan en dis-
tintas formas de violencia; desde el descuido y factores 
asociados a la desnutrición, niñas y niños expulsados de 
sus hogares; hasta los casos de niñas fueron regaladas 
o vendidas a varones adultos; y el abuso sexual infantil 
(Ten,et. al.,1997).

Si bien existían grupos de beneficencia preocupados por 
el bienestar de niñas y niños, no fue hasta 1962, que se 
empezó a considerar el maltrato infantil por profesionales 
de la salud. Gracias a la publicación de Kempe, et al. 
(1962), se acuña el término “síndrome del niño maltrata-
do”, con la tipificación de diversas manifestaciones clíni-
cas del maltrato físico grave en menores de edad. 

En pleno siglo XXI la violencia se hace más visible prin-
cipalmente en mujeres y niñas: movimientos feministas, 
activistas y grupos en redes sociales se han pronunciado 
a nivel global y local con denuncias fundamentadas en 
el marco legal de Derechos Humanos. Sin embargo, las 
violencias hacia las niñas enfrentan mayores retos para 
hacerlas visibles, su condición de menores de edad, las 
hace dependientes del cuidado de sus padres y madres 
de familia, cuidadores, tutores o maestros. En contextos 
indígenas, las niñas son aún más vulnerables, están en 
mayor riesgo de sufrir violencia. En el ámbito familiar, las 
carencias materiales se suplen con fuerza de trabajo y 
no necesariamente remunerado. Toca a las niñas realizar 
trabajo doméstico para la reproducción diaria: recolectar 
leña, acarrear agua, preparar alimentos, lavar la ropa, así 
como cuidar a sus hermanos menores, son algunas de 
las tareas asignadas desde muy pequeñas.

La tarea de cuidadoras se extiende a enfermos además 
de colaborar con actividades comerciales entre otras, se-
gún la dinámica familiar dentro de la forma de subsisten-
cia. Por tanto, las niñas en su primera infancia y en edad 
escolar en el rango de cinco a doce años, podría esti-
marse que realizan casi 8 horas de trabajo reproductivo 
diario que restan al ejercicio pleno de sus derechos como 
ir a la escuela o tiempo para jugar y vivir una niñez libre 
de violencia. La relación con la escuela es un vínculo muy 
frágil sobre todo en situaciones de crisis o vulnerabilidad, 
especialmente cuando están en orfandad, pobreza extre-
ma o enfermedad. 

El tema de la violencia hacia las mujeres y niñas también 
es preocupación de la Política Pública, de Instancias 
Gubernamentales y Asociaciones que puedan incidir di-
rectamente a la salvaguarda de los Derechos Humanos 
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y de las infancias. Tal es el caso de la Instancia de las 
Mujeres del Municipio de San Felipe Orizatlán, en el 
Estado de Hidalgo, que convocó a un equipo de inves-
tigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo (UAEH) para realizar un diagnóstico sobre las 
violencias hacia las niñas y mujeres en el municipio. El 
proyecto contó con el financiamiento de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de Pueblos y comunidades 
Indígenas (CDI) y el Apoyo del Ayuntamiento para su rea-
lización. La suma de voluntades institucionales permitió 
realizar un diagnóstico social para acercarnos a la vio-
lencia hacia las mujeres, adolescentes y niñas originarias 
del municipio de San Felipe Orizatlán, en el estado de 
Hidalgo, México.

El diagnóstico consideró los grupos etarios, primero para 
un acercamiento más preciso y sensible hacia las mu-
jeres y segundo por las condiciones de apoyos sobre 
política pública que permite la toma de decisiones para 
efecto de incidir en las problemáticas. Por ello en este 
trabajo contó con un equipo especializado en infancias, 
conformado por psicólogas, educadoras y antropólogas; 
cuya finalidad consistía en realizar el diagnóstico de las 
niñas de preescolar, en el rango de 3 a 6 años y niñas de 
primaria de 7 a 12 años. Es importante considerar que 
el objetivo de un diagnóstico social consiste en brindar 
los elementos que nos acerquen al mayor conocimiento 
del problema en el que se pretende incidir, por tanto, la 
información debe ser confiable (Nirenberg, et al., 2003). 
Para la elaboración de este estudio, consideramos una 
revisión contextual de los factores que influyen sobre la 
problemática a estudiar y obtener información acerca 
de la violencia hacia las niñas con enfoque en Derechos 
Humanos, por lo que se opta por una metodología cualita-
tiva para la recolección y análisis de los datos, mediante 
la comprensión de dibujos y relatos de las niñas más pe-
queñas en el rango de edad de 3 a 5 años y primaria baja 
(1º y 2º grado) así como el desarrollo grupos focales para 
niñas de primaria media (3º y 4º) y (primaria alta (5º y 6º).

Una vez reconocida la problemática social, resultaba 
imperante la mediación y legislación para protección 
del menor, en arraigo de prácticas culturales, econó-
micas y sociales en cada contexto. Fue la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 1989, quien adopta la 
Convención sobre los Derechos del Niño (Organización 
de las Naciones Unidas, 1989), con la finalidad de garan-
tizar que, tanto niñas como niños, tuvieran derechos en 
igualdad que los adultos y se les proveyera de condicio-
nes óptimas de vida, con acceso a los servicios de salud, 
una nutrición saludable desde su nacimiento y derecho a 
una educación gratuita. 

Actualmente, la violencia en México tiene dimensiones 
alarmantes que podemos reconocer a través de la per-
cepción habitual de nuestro entorno, de las estadísticas 
nacionales, los informes de delitos en los registros perio-
dísticos diarios, etcétera. Dada su cotidianidad, el riesgo 
latente es la naturalización de la misma y ocultamiento de 
sus causas. Asimismo, la asimilación de estos escenarios 
puede incidir sobre la permanencia de otras violencias, 
como la de género y, por ende, la transgresión sus dere-
chos humanos.

Las distintas formas de violencia, principalmente en lo 
que concierne al maltrato a menores, se gestan a través 
de las normas y expectativas de conducta y prácticas de 
crianza de los cuidadores a cargo de los mismos. Otra 
forma lacerante de violencia es aquella que ignora o nie-
ga su existencia por parte de los familiares o cuidadores, 
así como la indiferencia de las autoridades. De acuerdo al 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
a nivel mundial existen varios retos para monitorear y 
atender adecuadamente este problema, debido a que la 
extensión y los tipos de violencia a los que están expues-
tos los menores son subestimados por tres razones: 1) 
algunas formas de violencia son socialmente aceptadas 
y naturalizadas por la cultura; 2) los y las menores difí-
cilmente revelan sus condiciones por miedo al agresor, 
desconocimiento de sus derechos o falta de acceso a las 
instituciones; 3) la pobre cuantificación del fenómeno se 
debe a un bajo reporte de casos, a una falta de sistemas 
de información estadísticos que permitan coordinar trans-
versalmente los diferentes tipos de comportamientos, 
agresiones y violencias que sufren los menores de edad 
(México. Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
2016).

A pesar de que existen varias fuentes de información para 
dimensionar la extensión y tipos de violencias hacia per-
sonas adultas, las fuentes para analizar la violencia con-
tra menores son muy limitadas, los datos a nivel nacional 
no permiten realizar un diagnóstico integral del problema 
para poder diseñar una política pública de prevención. 
Es imprescindible contar con estimaciones confiables y 
registros detallados que sirvan como insumos de informa-
ción para la elaboración de políticas públicas.

En México, en 2014 el 83% de las víctimas de violen-
cia entre 12 y 17 años fueron atacadas por una perso-
na conocida (México. Consejo Nacional de Población, y 
Secretaría de Gobernación, 2018). El diagnóstico reali-
zado refleja, no solo lo que se espera respecto al ejer-
cicio de los derechos de las niñas, sino también lo que 
realmente se suscita en los entornos familiares, puesto 
que en el municipio tienen sus propias reglas intercultu-
rales, siendo la familia quien determina sus prácticas de 
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crianza, sean aceptables o no y estén o no adheridas al 
marco de los derechos de las infancias.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El diagnóstico se llevó a cabo en el municipio de San 
Felipe Orizatlán en el estado de Hidalgo, su ubicación 
geográfica y cultural es en la Huasteca Hidalguense, su 
centro político administrativo es el municipio de Huejutla 
(30.9 kms.), pero la condición limítrofe de San Felipe 
Orizatlán con el estado de San Luis Potosí, permite un 
flujo social y económico con los municipios potosinos de 
Tamazunchale (28.3 kms.) y Ciudad Valles (132 kms.). El 
municipio está conformado por 128 localidades, se eli-
gieron cuatro, además de la cabecera municipal. Los 
criterios de selección fueron la densidad de población, 
la concentración de recursos y servicios que suponen 
la preservación de los derechos humanos de las muje-
res. Así se seleccionaron las localidades de Ahuatitla, 
Huitzitzilingo, Las Piedras, Talol y la cabecera municipal.

El trabajo para el diagnóstico con las niñas de preescolar, 
consistió en la técnica proyectiva del Test de Apercepción 
Infantil CAT-H-MEX; el cual consiste en la presentación de 
algunas láminas con dibujos de animales, estas repre-
sentan una situación potencialmente conflictiva en la vida 
de los niños. Para ambos grupos de preescolar y prima-
ria, se integró el enfoque intercultural con la participación 
de la traductora de lengua originaria del municipio de San 
Felipe Orizatlán. La técnica de caldeamiento consistió en 
actividades de juego y de rompe-hielo, con temas afines 
a su cultura y tradiciones, incorporando en ellas el uso de 
la lengua materna. Durante la aplicación, se les pide a las 
niñas que observen la lámina y cuenten una historia, men-
cionando lo que ocurre a los animales en las imágenes. 
Esta técnica permite conocer posibles conflictos que las 
niñas pudieran tener en varios ámbitos de sus vidas, lo 
cual se puede relacionar con los derechos revisados en 
este diagnóstico.

El diagnóstico para las niñas de primaria, fue con la téc-
nica de grupo focal asistida por una moderadora, brin-
dando todas las condiciones para construir un espacio 
de confianza para los temas a tratar. Contamos también 
con la participación de jóvenes monitoras de la comuni-
dad y hablantes de lengua. Con el fin de dar un enfoque 
intercultural a la investigación, consideramos importante 
la negociación de significados respecto a la cultura del 
municipio. 

La convocatoria se hizo a través de la Instancia de la 
Mujer de San Felipe Orizatlán y fue dirigida a las madres 
de familia y cuidadoras de las niñas, para efecto de contar 
con el diagnóstico y dar seguimiento a las problemáticas 

identificadas. Con el fin de realizar estas actividades en 
un ambiente de confianza, cuidando el espacio y la pri-
vacidad de las participantes, el equipo de trabajo estuvo 
integrado exclusivamente por mujeres. La conducción 
de la conversación quedó a cargo de una investigadora 
apoyada por una joven traductora con dominio bilingüe 
(náhuatl y español).

El registro de información fue en tres formas: grabación 
de audios, realización de notas bajo el principio de con-
fiabilidad y ética con fines académicos. La transcripción 
de las grabaciones de audio quedó bajo la responsabili-
dad de las traductoras, mientras que el procesamiento y 
análisis de la información fue realizado por el equipo de 
investigación. Gracias a esto, las conclusiones generales 
evidenciaron la forma en cómo las niñas viven sus dere-
chos humanos en el municipio de San Felipe Orizatlán; 
esto desde una perspectiva intercultural, y se demuestra 
que, independientemente de ser indígenas, de su parti-
cularidad histórica, cultural y de género, todas las niñas, 
niños y adolescentes, tienen derecho al cumplimiento y 
respeto de sus derechos humanos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se registró la asistencia de 25 niñas de nivel primaria, 
participantes en el diagnóstico, a lo largo de las 5 comu-
nidades objeto de este estudio, de la siguiente manera 
(Tabla 1).

Tabla 1. Número de niñas de nivel Primaria participantes 
en los grupos focales por comunidad de residencia.

Comunidad Asistentes %

Ahuatitla 3 12.0%

Cabecera Municipal 6 24.0%

Huitzitzilingo 7 28.0%

Las Piedras 6 24.0%

Talol 3 12.0%

Total 25 100%

Las edades de las niñas oscilan entre los 6 y 12 años, 
siendo mayor el número de niñas que tienen 8 y 10 años 
cumplidos, con una edad promedio de 9.9 años (Tabla 2).

Tabla 2. Edad de Niñas participantes de nivel primaria.

Edad Frecuencia %

12 1 4%

11 2 8%

10 5 20%

9 4 16%
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8 5 20%

7 2 8%

6 4 16%

Sin Registro 2 8%

Total 25 100%

Las niñas registradas en la base de datos como hablan-
tes de lengua indígena en náhuatl son 3. Existen 19 niñas 
que no son hablantes y de los 3 restantes de las que no 
se tiene registro de este indicador.

Una peculiaridad detectada fue que la mayoría de las ni-
ñas no son hablantes, sin embargo, durante los foros se 
pudo notar que las niñas comprendían la lengua. Esto fue 
posible gracias a la participación de la traductora de la 
lengua náhuatl, quien apoyó en la interpretación cultural 
y significados lingüísticos. De esta manera se realizó un 
ejercicio, que consistió en un saludo y algunas instruc-
ciones dadas en lengua materna. Las reacciones de las 
niñas ante el lenguaje en náhuatl, daban evidencia de 
que comprendían el lenguaje, aunque no lo aceptaban 
abiertamente cuando se les preguntaba en el grupo. El 
ocultamiento de la lengua es consecuencia del modelo el 
Estado que prevaleció a mediados del siglo XX, conside-
raba a la población indígena como un atraso al progreso. 
Ante esta política, la diversidad cultural y lingüística era 
considerada como un problema que había que resolver. 
Como consecuencia de ello, la población indígena renun-
ciaba a la lengua materna por el significado construido 
de atraso y vergüenza. 

“Si dicen una cosa en náhuatl no les entienden, mis abue-
los si hablan, toda su familia” (Niñas, Las Piedras).

En la actualidad vemos que aún persiste el ocultamiento 
de la lengua por parte de los hablantes, sobre todo, ante 
personas que no la hablan. En contraste, también pode-
mos afirmar que, existe una revaloración de la cultura e 
identidad étnica, al reconocerse como diverso y valorar 
lo propio. Como ejemplo de esto, algunas niñas expre-
saron que sus padres se sienten orgullosos de hablar la 
lengua y lo hacen en casa, aunque en la escuela casi no 
la hablan.

Los primeros cinco años son determinantes en la vida de 
las niñas, debido a que en este periodo se fundan las 
bases de su desarrollo físico, motor y socioemocional. Por 
ello, es fundamental garantizarles las mejores condicio-
nes de salud, nutrición, protección y cuidados para un 
buen comienzo educativo.

Las niñas de preescolar, por estar en el rango de edad 
de los 3 a los 5 años, son el grupo con mayor vulnerabi-
lidad de ser violentadas en sus derechos humanos. En 

esta etapa, prevalece el pensamiento mágico y la comu-
nicación es a través del juego, lo que hace que puedan 
enfrentar problemas para comunicar o expresar una si-
tuación de violencia, sobre todo cuando están en riesgo 
de abuso sexual infantil, explotación sexual o de cual-
quier otro tipo. El derecho a una vida libre de violencia en 
la LGDNNA, está relacionado con la integridad personal, 
no solo física sino también psicológica y emocional. En 
el Capítulo ocho señala que el descuido, la negligencia, 
abandono o abuso físico o psicológico son causas de vio-
lencia hacia las niñas. Por los riesgos que implican este 
tipo de abusos, es necesario que, en los ámbitos de la 
familia, la escuela o instituciones púbicas, se ponga es-
pecial atención al ejercicio de los derechos de las niñas 
en edad preescolar.

Participaron en el diagnóstico 23 niñas de las comunida-
des Ahuatitla, Huitzitzilingo, Las Piedras y Talol del mu-
nicipio de San Felipe Orizatlán, del Estado de Hidalgo. 
La mayoría de este rango de edad, se encontraban cur-
sando el primer grado de preescolar. Por otro lado, es 
importante mencionar, que la asistencia fue irregular, en 
el municipio de Ahuatitla se presentó una mayor asisten-
cia, mientras que en Huitizizilingo la participación fue muy 
escasa, y en la cabecera municipal la asistencia fue nula 
(Tabla 3).

Tabla 3. Número y porcentaje de niñas participantes en 
cada una de las comunidades. San Felipe Orizatlán, Hi-
dalgo, 2018.

Nombre de la comunidad Asistentes Porcentaje

Ahuatitla 8 34.8%

Hutizitzilingo 2 8.7%

Las Piedras 7 30.4%

Talol 6 26.1%

Cabecera municipal 0 0%

El contenido de las láminas CAT-H-MEX, muestran imáge-
nes de niños, niñas, hombres y mujeres. 

l empezar la narración de la historia con las láminas algu-
nas niñas mencionaron que realizan labores domésticas 
en sus hogares, lo cual se puede considerar trabajo do-
méstico infantil. Una de ellas mencionó cuida a su her-
mano menor, lo cual implica un doble riesgo, una niña 
de preescolar no tiene las capacidades necesarias para 
cuidar a un bebé.

“Los papás y los hermanos no lavan los trastes, la mamá 
es la que lava la ropa, yo a veces lavo mi ropa, y yo lavo 
mi plato, yo también cuido a mi hermanito de un año, lo 
cargo, le cambio su pañal y le cambio su ropa cuando se 
ensucia” (Niña Talol, 01/10/2018).
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En el dibujo de la familia (Figura 1) una de las niñas mos-
tró una desvalorización hacia ella misma y hacia su ma-
dre; en general hay una desvalorización hacia la figura 
femenina. También en el dibujo se pudo observar distan-
ciamiento físico y temor hacia el padre, el abuelo es vis-
to como una figura opresora y el tomador de decisiones. 
Esta percepción podría afectar el desarrollo y proyecto de 
vida de las niñas, al encontrarse con una imaginaria dis-
minución de oportunidades ante los niños, se reducen las 
opciones que ven para sí mismas como jóvenes y adultas.

Figura 1. La familia.

La Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia para el estado de Hidalgo (México. Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 2018), establece que el Estado 
tiene la obligación de prevenir, atender y sancionar cual-
quier acción u omisión constitutiva de violencia en contra 
de las mujeres, que menoscabe sus derechos humanos.

En las narraciones fue recurrente que una de las formas 
de violencia que se encontró en las niñas, fue el trabajo 
doméstico infantil, lo cual las expone a riesgos a su salud.

“Los papás y los hermanos no lavan los trastes, la mamá 
es la que lava la ropa, yo a veces lavo mi ropa, y yo lavo 
mi plato, yo también cuido a mi hermanito de un año, lo 
cargo, le cambio su pañal y le cambio su ropa cuando se 
ensucia”. (Niña Talol).

La edad que establece el Gobierno de la República 
Mexicana para el otorgamiento de los servicios educa-
tivos a la población establece como edad mínima para 
ingresar a la educación básica de 6 años cumplidos 
para el primer grado de primaria. (México, Gobierno de 
la República, 2017). En esta etapa las niñas están desa-
rrollando habilidades psicosociales para la resolución de 
operaciones concretas, identificación de problemáticas, 
riesgos, peligros y necesidades básicas como parte de 
sus derechos. El uso del lenguaje oral y escrito les brinda 
posibilidad de comunicarse y desarrollar la capacidad de 

expresar claramente sus emociones e ideas. Es así que, 
a través de la escuela, obtienen el conocimiento de su 
entorno y herramientas para la resolución de problemas 
concretos en su realidad inmediata. 

Derecho a la igualdad

“Me toca cuidar a mi hermanito cuando mi mamá está 
ocupada haciendo la comida”.

El camino a la igualdad de género requiere una construc-
ción fortalecida de colaboración y respeto. Involucra a 
ambos géneros, por ello todavía queda mucho por hacer, 
debido a múltiples factores que impulsan las desigualda-
des reflejadas desde la familia, pero también es en el seno 
familiar y en la escuela, donde se pueden generar cam-
bios. La creación de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres (México, Gobierno de la República, 
2017), publicada originalmente en el año 2006, y ante-
cedente para la creación del Programa Nacional para la 
Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra 
las Mujeres, encamina hacia la igualdad entre hombres y 
mujeres, sin embargo, muchas mexicanas aún no perci-
ben los efectos de estas políticas en el hogar, la escuela 
o los espacios públicos.

En la comunidad de Ahuatitla, la relación e interacciones 
que se dan entre niñas y niños es escasa. Realizando sus 
actividades de manera separada sin considerar integrar-
se en las actividades del otro. Esto ha traído como resul-
tado, según testimonios, que las niñas se vean relegadas 
a ayudar con las labores del hogar como barrer, hacer 
tortillas, lavar ropa, cuidar a los hermanos menores. 

De esta manera, nos podemos percatar como las niñas 
crecen con la idea que las labores del hogar son solo 
para ellas, y no comparten dichas actividades con los 
hombres.

“Yo cuido mi hermanito cuando mi mamá se va, le doy de 
comer, tiene 3 años” y tú cuántos años tienes?...- yo tengo 
9 años. (Las Piedras)

 A partir de estar palabras podemos entender que, más 
que ayudar, son obligadas a realizar labores del hogar 
inapropiadas para su edad. Por otro lado, ellas también 
mencionan que sus hermanos no ayudan en este aspec-
to, algo que consideran injusto.

“Hago cosas en mi casa y mi hermano no”. (Niñas, 
Huitzizilingo)

Se mostraron imágenes sobre actividades realizadas por 
niños y niñas, donde ambos comparten actividades de la 
vida cotidiana, como barrer, lavar trastes, trapear y otras 
actividades que se realizan en casa. Al respecto, las ni-
ñas expresaron que esas actividades son realizadas por 
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mujeres como la mamá y la niña, son significados que 
tienen internalizados y naturalizados desde pequeñas.

Lo que a ellas les gustaría cambiar dentro de su entorno y 
relación con sus compañeros es el trato, ya que, las niñas 
identifican que no es igual. De acuerdo a los testimonios, 
ellas perciben el comportamiento de los niños como gro-
sero y expresaron el deseo de que exista el respeto mu-
tuo y puedan compartir juegos, no discriminar por hablar 
lengua náhuatl ni se hagan imitaciones por la forma de 
comportarse o de hablar. 

“Que no se burlen los niños de las niñas”. (Niñas, 
Huitzitzilingo)

En la región de Ahuatitla, una niña dio testimonio de que 
sus compañeros nos les permiten convivir juntos en los 
juegos infantiles dentro de la institución, son menospre-
ciadas por ellos por el simple hecho de ser mujeres, las 
consideran débiles en el ámbito de su juego, porque ellos 
desarrollan juegos más rudos. Por su parte, ellas tampo-
co los invitan a sus juegos. De esta manera, se reprodu-
cen estereotipos de género que colocan a la mujer en una 
situación de inferioridad con respecto a los varones. 

“Los niños no invitan a las niñas a jugar futbol…. las niñas 
no invitan a los niños a las escondidas”. (Niñas, Ahuatitla)

En contraste a lo anterior, en las comunidades de 
Huitzitzilingo y Talol, se visualiza un panorama diferen-
te, en estos lugares se relacionó a los roles juegos que 
comparten las niñas y niños como las escondidas, avión, 
futbol.

“Las escondidas jugamos niñas y niños”. (Niñas, 
Huitzizilingo)

Derecho a la educación

“Yo quiero ser maestra…, yo, doctora…, yo, directora…, y 
yo, pediatra.

Yo quiero ser abogada.

y tenemos que ir a la Universidad”. (todas en coro)

Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a una 
educación con respeto a su dignidad, y les prepare para 
la vida en un ambiente de comprensión, paz y tolerancia 
en los términos del Artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, procurando que esta 
educación sea acorde a su edad, madurez y circunstan-
cias especiales, evitando la discriminación de las niñas 
en materia de oportunidades educativas, y establecien-
do mecanismos para contrarrestar las razones culturales, 
económicas, religiosas o de cualquier otra índole. 

Dentro del espacio escolar, encontramos violencia física 
por parte de los niños en las interacciones entre ambos 
géneros. La conducta violenta no solo es hacia las niñas, 
sino también hacia los más pequeños o vulnerables. Los 
actos que manifiestan son jalar el cabello, pellizcar, em-
pujar, patear, dar cachetadas (Ahuatitla). Se ha llamado 
a la madre de familia del agresor para poner un alto a 
la agresividad, lo cual es una acción de la escuela, sin 
embargo, será contundente que familia y escuela sumen 
esfuerzos para erradicar el acoso escolar y la violencia. 

“Hay un niño que jalonea, jalan el cabello, empuja y les 
pega a las niñas”. (Niñas, Ahuatitla)

Les gusta la escuela y se anteponen a la violencia

Las niñas expresaron su pesar por enfrentar situaciones 
desagradables con los niños violentos o groseros, afirma-
ron les gusta estar en la escuela; es uno de sus lugares 
preferidos porque desarrollan diversas actividades como 
jugar, leer, participar en eventos educativos y culturales, 
hacen amigos, entienden lengua náhuatl, y aunque no la 
dominan completamente, se sienten orgullosas de ha-
blarla (Niñas, Huitzitzilingo). La mayoría de las niñas afir-
maron sentirse seguras en la escuela y en la casa. Esto 
es un síntoma de alerta, porque podemos identificar que 
la violencia en la escuela se está naturalizando. 

Por otro lado, se expresa que existe buena relación entre 
compañeros sin actitudes violentas. La comunicación con 
sus maestros es buena, y tienen confianza para contarles 
lo que sucede en cualquier ámbito, ya sea en la comuni-
dad o en la familia, ya que los maestros han tomado una 
posición en la que escuchan y no discriminan.

“Nos llevamos bien, respetándolos, jugando” (Niñas, 
Cabecera Municipal)

El proyecto de vida

Todas las niñas manifestaron sus anhelos de ser profe-
sionistas, lo que demuestra que tienen una visión a futuro 
y un proyecto de vida. Ellas todavía no dimensionan que 
realizar una carrera universitaria requiere de contar con 
recursos económicos suficientes, y que, si los ingresos 
familiares son escasos para cubrir traslados y materia-
les, esto es algo casi imposible. Otro factor a considerar 
es la ausencia de planteles cercanos para la impartición 
del nivel medio superior y superior; algunas comunidades 
cuentan con un COBAEH, sin embargo, las universidades 
más cercanas se encuentran en la ciudad de Huejutla de 
Reyes Hidalgo a dos horas de camino (Niñas, Ahuatitla). 

 “Para ser doctora hay que ir a la primaria, luego a la se-
cundaria” (Niñas, Ahuatitla)
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Identificamos que las profesiones elegidas por las niñas 
son feminizadas en relación a la reproducción de roles 
de género, donde las mujeres se dedican al cuidado del 
otro como la atención de la salud. Queda pendiente la 
difusión de otro tipo de estudios, donde las niñas tengan 
opción de ejercer cualquier carrera u oficio considerado 
exclusivo para los hombres, como piloto, ingeniera, ma-
temática, física, conductora, mecánica, etc. Sueñan ser 
profesionistas y se emocionan al mencionar los trabajos 
a los que les gustaría dedicarse como ser doctora, maes-
tra, enfermera, pediatra, directora, por lo que es impor-
tante expandir sus posibilidades.

Derecho a la salud

“Hay curandero, pero mejor el doctor”

Tienes derecho a la salud…

Las niñas, niños y adolescentes desde el momento de 
su concepción, tienen derecho a la salud y a vivir bajo 
condiciones que les permitan un sano desarrollo físico, 
mental y social. Las autoridades estatales y municipales 
bajo el ámbito de sus respectivas competencias deben 
asegurar el cumplimiento de este derecho con acciones 
como: asegurar asistencia médica y sanitaria para la pre-
vención, detección oportuna, tratamiento y rehabilitación 
de su salud en un marco de respeto, escucha y afecto.

En el ámbito de salud y derechos sexuales, abordamos 
de manera sensible, cómo cuidar el cuerpo de una mu-
jer, preguntando si ellas tenían el conocimiento de cómo 
atender su cuerpo y los cambios que llegan a tener en 
la etapa de la adolescencia. A los lugares donde acu-
den cuando se enferman, las niñas afirmaron que asisten 
al centro de salud ubicado en la comunidad y que son 
acompañadas por las mamás. Cuando ellas se enferman 
acuden al doctor, para proporcionarle medicamentos 
(Niñas, Talol).

“Cuando nos enfermamos, ¿quién te cuida? Mi mamá, en-
fermera, en casa ¿quién nos cuida? Mi abuelita, papá nos 
da pastillas con agua” (Niñas, Ahuatitla)

Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad 
personal

“Los niños nos pegan”.

El acoso escolar o bullying, es una forma de violencia en-
tre compañeras y compañeros que causa graves daños 
a quienes la sufren, desde tristeza, moretones, marcas y 
enfermedades hasta la muerte. Consiste en agresiones 
de una persona a otra como insultos, burlas, esconder, 
romper o robar cosas personales, exclusión de participar 
en juegos y actividades, golpes o insultos y amenazas a 

través de internet. Hay que decir NO a cualquier forma de 
violencia, porque cuando maltratamos a las personas, no 
respetamos sus derechos humanos y recuerda que todas 
y todos tienen los mismos derechos.

En la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
para el estado de Hidalgo (LDNNAH) (México. Gobierno 
del Estado de Hidalgo, 2015), en su capítulo octavo es-
tablece que: las niñas tienen derecho a una vida libre de 
toda forma de violencia y a que se resguarde su integri-
dad personal, con la finalidad de lograr su desarrollo per-
sonal, pues la violencia contra las niñas no solamente es 
el uso intencional de la fuerza física o poder, dando como 
resultado un daño real o potencial a la salud, sino también 
incluye, todas las formas de maltrato que tienen lugar en 
el contexto de una relación de responsabilidad, confian-
za o poder. Estas conductas, como ya hemos señalado, 
deben ser atendidas por las autoridades municipales, 
quienes están obligadas a implementar las medidas ne-
cesarias para prevenir, atender y sancionar los casos en 
donde éstas se presenten.

Paralelamente, las niñas están expuestas a la violencia 
dentro del ámbito familiar, principalmente a causa del al-
coholismo del padre o hermanos mayores. Las adiccio-
nes de los integrantes de la familia, producen además 
problemas de violencia intrafamiliar, deserción escolar, 
desintegración familiar y problemas emocionales en ni-
ñas y niños que afectan su desempeño escolar y apro-
vechamiento. Sobre esto, los testimonios de las menores, 
presentan casos que van desde violencia verbal, física, 
psicológica, hasta la muerte entre integrantes de la fami-
lia (Ahuatitla).

Sobre la violencia familiar, de acuerdo con la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para 
el estado de Hidalgo (LAMVLVEH), la violencia familiar es 
toda acción u omisión dirigida a lastimar a las mujeres por 
parte de quienes tienen alguna relación sanguínea o civil 
con ellas.

“Que nuestros papás no tomen, que no nos regañen” 
(Niñas, Las Piedras)

“Como el papá estaba borracho le estaba tocando todo 
su cuerpo” (Niñas, Las Piedras)

En respuesta a la pregunta sobre el lugar donde se sien-
ten más seguras, las niñas afirmaron sentir mayor seguri-
dad dentro de su hogar y la escuela. Los lugares más pe-
ligrosos y donde se sienten más vulnerables son fuera de 
la casa, la calle y el recorrido hacia la escuela, (Ahuatitla). 

Además de sentirse vulnerables en espacios cotidianos, 
las niñas no identifican a las instancias o autoridades mu-
nicipales como apoyo o protección de sus derechos. 
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Acoso escolar

La violencia hacia las niñas en los espacios escolares se 
da principalmente por los niños. Los testimonios mues-
tran que las agresiones se dan a través de empujones, ja-
lones, burlas, letreros en la espalda, apodos, robo o daño 
de útiles escolares, pleitos e incluso encerrándolas en el 
baño.

La experiencia de haber sufrido de violencia por parte de 
sus compañeros de escuela y de clase, se repite en las 
distintas comunidades. Estas acciones las hacen sentir 
lastimadas, menospreciadas por sus pares (Las Piedras).

“Nos dicen puta; pendeja, nos están diciendo de cosas” 
(Niñas, Las Piedras)

El acoso hacia las niñas se da también por niñas mayo-
res, cuando les hacen comprar refrescos, jugos, comida 
chatarra, obligando a pedirle dinero a su mamá, pero por 
medio de mentira diciendo que son para comprar ma-
teriales para la escuela, de esa manera para poder in-
tegrarse dentro del grupo, les hacen gastar hasta $300. 
Estas acciones pasan desapercibidas por los profesores, 
sin embargo, es comentado entre las propias niñas.

CONCLUSIONES 

El cumplimiento de los derechos de igualdad, educación, 
salud y una vida libre de violencia de las niñas de San 
Felipe Orizatlán, es posible a través de la suma de vo-
luntades institucionales, comenzando por la capacitación 
de las funcionarias, funcionarios, servidoras y servidores 
públicos en formación de Derechos Humanos con pers-
pectiva de género y enfoque intercultural. 

La riqueza del trabajo realizado consistió en reconstruir 
las formas en que se vive y significa la condición femeni-
na en niñas de preescolar y primaria con respecto a sus 
derechos humanos. Reconocemos que las generaciones 
actuales tienen mayor posibilidad de acceder a la edu-
cación, a la salud y a recursos de programas sociales. 
Aunque, en términos de las relaciones sociales en las fa-
milias y en las comunidades, tales cambios y recursos 
no se expresan en transformaciones de los roles de gé-
nero, a edad temprana los niños ejercen violencia hacia 
las niñas, misma que pasa desapercibida en el contexto 
escolar. 

A pesar de la corta edad de las niñas, es relevante desta-
car, cómo alcanzan a distinguir algunos de sus derechos, 
principalmente aquellos relacionados con la violencia se-
xual, la familia y la escuela deben continuar informando 
a las niñas sobre los peligros que pueden enfrentar. La 
escuela debe cumplir la función de difusión de los de-
rechos no solo con las niñas, sino con toda la población 

estudiantil, entorno a las conductas violentas que ejercen 
los compañeros de su misma edad, además de solicitar 
el apoyo de los padres de familia. Las niñas en esta etapa 
distinguen las cosas buenas y las malas, y tienen cono-
cimiento de la desigualdad en las relaciones de género. 
Un aspecto que preocupa a las niñas es la violencia in-
trafamiliar latente, propiciada por el alcoholismo de los 
hombres al interior de la misma.
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RESUMEN

El trabajo aborda aspectos referentes a la relación necesaria entre el contexto de actuación profesional y la extensión agraria 
en la formación continua del docente de la Educación Técnica y Profesional (ETP), especialidad Agropecuaria, para que 
den respuesta a las necesidades formativas que precisan los profesionales que se desempeñan en el sector agropecuario, 
desde su práctica pedagógica e incorporen los adelantos de la ciencia y la tecnología sobre la base de las exigencias de 
la sociedad cubana actual a este nivel educacional acorde al desarrollo socio-económico del país. El objetivo del presente 
estudio es formar en extensión agraria y su relación con el contexto de actuación profesional al docente de la ETP, especia-
lidad Agropecuaria. La investigación realizada posibilitó enunciar la relación que se establece entre la extensión agraria con 
el contexto de actuación profesional en la formación continua del docente.

Palabras clave: Formación continua, extensión agraria, contexto de actuación profesional.

ABSTRACT

The work addresses aspects relating to the necessary relationship between the context of professional performance and 
agricultural extension in the continuing training of teachers in Technical and Vocational Education (ETP), an agricultural spe-
cialty, so that they respond to the training needs that professionals require that work in the agricultural sector, from their pe-
dagogical practice and incorporate the advances of science and technology on the basis of the demands of current Cuban 
society at this educational level according to the socio-economic development of the country. The objective of this study is 
to train the ETP teacher, agricultural specialty, in agricultural extension and its relationship with the professional performance 
context. The logic of the investigation took into account the use of various investigation methods which when processed 
allowed conclusions to be reached.

Keywords: Continuous training, agrarian extension, context of professional action.
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INTRODUCCIÓN

La formación del personal docente que labora en la 
Educación Técnica y Profesional (ETP), especialidad 
Agropecuaria, requiere de cambios para asumir las de-
mandas de la sociedad cubana actual, ya que ninguna 
reforma daría resultados positivos, sin la participación ac-
tiva de profesionales con los conocimientos necesarios 
que propicien la incorporación al mundo laboral de téc-
nicos y obreros que den respuesta a los problemas que 
hoy se presentan en este sector de la producción. Ya que 
la función esencial de la escuela politécnica, es socia-
lizadora; no se trata solo de formar un buen trabajador, 
sino y sobre todo formar personas capaces de generar 
desarrollo y transformación social.

Resultados derivados del análisis de los planes de estudio 
por los que fueron formados los docentes de la ETP, es-
pecialidad Agropecuaria; anteriores al Plan E, corroboran 
la carencia de herramientas pedagógicas y técnicas para 
la formación de profesionales y productores del sector es-
tatal y no estatal, que se actualiza con el nuevo modelo 
implementado en la escuela politécnica cubana actual. 
Cumplir con este encargo requiere de transformaciones 
no sólo en el orden material de las escuelas politécnicas 
donde se forman las especialidades agropecuarias, sino 
en la aplicación de nuevas vías de formación continua 
en las docentes dirigidas al mejoramiento de su práctica 
pedagógica en cada contexto de actuación profesional. 

En este sentido, la extensión agraria como forma particu-
lar de gestión del conocimiento constituye una respuesta 
a la creciente necesidad de atender a las expectativas de 
los productores en términos de información, construcción 
colectiva de conocimientos, y capacitación. Por esto, es 
necesario formar profesionales que posean habilidades 
para analizar las necesidades de los productores, promo-
ver dinámicas participativas de desarrollo rural, así como 
ofrecer las informaciones y tecnologías más adaptadas a 
las expectativas de estos.

Sin embargo en la literatura científica consultada no se 
han encontrado resultados dirigidos a la formación con-
tinua de docentes de la ETP, especialidad Agropecuaria 
donde se propicie la relación necesaria entre el contex-
to de actuación profesional y la extensión agraria en la 
contemporaneidad, según González & Abreu (2017), bajo 
diversas formas y con variada connotación, la atención a 
los trabajadores del sector no estatal y por cuenta propia 
se debe hacer presente ante la certeza de que una parte 
significativa de la población económicamente activa se 
desempeña y desempeñará en el futuro en este sector, 
aspecto de trascendental importancia en la Cuba actual, 

sin desconocer el impacto del contexto socioeconómico 
internacional, al cual no escapa el país. 

Estas circunstancias obligan a reforzar, revitalizar, tecnifi-
car y hacer competitivamente productivo al sector agro-
pecuario, además justifica la necesidad de incorporar 
en la formación continua de los docentes, especialidad 
Agropecuaria acciones que propicien el desarrollo de la 
extensión agraria, acorde a las actuales exigencias so-
ciales, siendo así esta investigación tiene como objetivo 
formar en extensión agraria y su relación con el contexto 
de actuación profesional al docente de la ETP, especiali-
dad Agropecuaria. 

DESARROLLO

Las raíces históricas de la extensión agraria se remontan 
a los Siglos XVI y XVII, cuando se inició el movimiento 
para dirigir la educación hacia la satisfacción de las ne-
cesidades de la vida y la aplicación de la ciencia a la 
práctica social. Sin embargo, el empleo del término nació 
en Inglaterra 1886 con un sistema de extensión agraria 
que fue adoptado por las universidades de Cambridge y 
Oxford y posteriormente por otros centros de dicho país 
y otros del viejo continente. En América Latina y el Caribe 
tuvo su inicio en la primera mitad del pasado siglo. En 
Cuba de manera particular a finales del año 90 del siglo 
XX, y no es hasta los inicios del siglo XXI que se imple-
menta el sistema de extensión agraria.

En la contemporaneidad la extensión agraria constitu-
ye un tema de investigación para autores extranjeros y 
nacionales, quienes le atribuyen gran importancia en el 
campo de las ciencias agropecuarias. Tales autores son: 
Freire (1996); Van den Ban & Hawkins (2000); Lacki & 
Marcerano (2002); Aguilar, et al. (2005); Rivera (2008); 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (2010); Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (2018), que coinciden en 
que la extensión agraria es un servicio de fines múltiples, 
de asesoramiento educacional y técnico destinado a lo-
grar el desarrollo agropecuario en diferentes contextos.

El estudio realizado de las definiciones dadas por diferen-
tes investigadores, tanto del ámbito internacional como 
nacional, acerca de extensión agraria, permite identificar 
las siguientes regularidades; los autores señalados la 
consideran un proceso de generación de conocimientos a 
partir de la investigación, que representa acompañamien-
to técnico a los productores, y supone el uso consciente 
de la comunicación y la información, para promover la 
identificación y solución a los problemas de la producción 
agropecuaria.
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De este análisis los autores asumen la extensión agra-
ria como un proceso en el que el docente, especialidad 
Agropecuaria con el empleo de conocimientos cientí-
fico-técnicos y pedagógicos, participa en la formación 
de los estudiantes de la ETP, así como ofrece asesoría 
y acompañamiento técnico al personal que labora en el 
sector agropecuario desde una perspectiva sistémica 
e intencional sobre la base de una formación científica 
ajustada a la realidad de este sector de la producción 
para el que se forman profesionales en las especialida-
des agropecuarias.

La formación en extensión agraria del docente de la ETP, 
especialidad Agropecuaria constituye un elemento clave 
para que lleguen de manera más efectiva los resultados 
obtenidos en la investigación a la práctica social, además 
ello constituye una vía para la socialización e introducción 
de resultados científicos en cada contexto de actuación 
profesional. 

Cárdenas, et al. (2006), proponen las funciones para la 
extensión agraria en la que deben ser formados los do-
centes y entre ellas se encuentran: 

 • Conocer los resultados y tecnologías nuevos, tanto 
nacionales como internacionales, y los problemas pro-
ductivos de los territorios. 

 • Asesorar técnicamente al productor y promover 
una mejor vinculación de estos con los centros de 
investigación. 

 • Orientar y capacitar a los productores para incremen-
tar su capacidad de autogestión, en relación con las 
políticas y estrategias trazadas por el organismo y el 
estado. 

 • Establecer los métodos y medios para lograr un efi-
ciente sistema de comunicación tanto con el sector 
académico como con los productores para retroali-
mentar a todas las instancias que participan. 

 • Proponer cambios que contribuyan a lograr mayor efi-
ciencia operativa y económica del proceso productivo. 

 • Utilizar métodos de investigación participativa que le 
permita a los productores desarrollar sus potenciali-
dades y mejorar el proceso de adopción de nuevas 
tecnologías. 

 • Realizar estudios de diagnóstico en las explotaciones 
agropecuarias y forestales. 

 • Promover y organizar la celebración de eventos con 
los productores tales como talleres técnicos, ferias, 
exposiciones, demostraciones y días de campo. 

 • Identificar productores de avanzada y utilizarlos como 
una de las vías de difusión y conocimientos científicos 
– técnicos. 

En la actualidad se presta especial atención a la actividad 
del extensionista, lo cual está condicionado a nivel inter-
nacional, nacional y local por la necesidad que tienen los 
profesionales que se desempeñan como docentes de la 
ETP, especialidad Agropecuaria de adquirir conocimien-
tos, habilidades y valores en esta rama del saber y po-
tenciar su práctica pedagógica para cumplir su encargo 
social con mayor pertinencia. 

El docente de la ETP, especialidad Agropecuaria no fue 
formado desde el pregrado en extensión agraria, se 
hace necesario en la formación continua dotarlo de co-
nocimientos relacionados con las generalidades de la 
extensión agraria, la comunicación, la transferencia tec-
nológica, la relación entre extensión agraria y el contexto 
de actuación profesional, donde la formación de estos 
conocimientos se materialicen en habilidades tales como 
caracterizar la extensión agraria, explicar tecnologías de 
la producción agropecuaria, identificar problemas de la 
producción agropecuaria y socializar propuestas creati-
vas de soluciones a los problemas identificados en cada 
contexto.

Con la adecuada formación de estos conocimientos 
y habilidades en el docente de la ETP, especialidad 
Agropecuaria se aspira contribuir a, fomentar la sensibi-
lidad humana traducida en valores profesionales decla-
rados para el docente de la especialidad Agropecuaria 
y aplicar medidas adecuadas de protección, seguridad 
y salud laboral sobre la base de la legislación laboral y 
ambiental vigente.

En las investigaciones consultadas no siempre conci-
ben la inclusión del docente de la ETP, especialidad 
Agropecuaria para asumir esta actividad y desde la for-
mación continua actualizarlo en los adelantos científicos 
y técnicos que están teniendo lugar a nivel internacional y 
de manera particular en el país y en cada territorio referi-
dos a extensión agraria; donde toma un papel preponde-
rante la formación continua de este docente para cumplir 
con su encargo social.

En Cuba los principales desafíos a enfrentar por la ETP 
en el marco del proceso de perfeccionamiento del siste-
ma nacional de educación abarcan, en particular, la ma-
terialización de su función dinamizadora en el desarrollo 
socioeconómico del país, la formación profesional de ni-
vel medio, la formación de profesionales vinculados a los 
diferentes sectores de la producción y los servicios, así 
como la formación de profesores de nivel medio superior 
en y para las escuelas politécnicas (González & Abreu, 
2017).

Los docentes de la ETP, especialidad Agropecuaria de la 
escuela politécnica desempeñan un papel importante en 
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la formación del profesional que labora en el sector agro-
pecuario cubano, donde no se trata de propiciar acumu-
lación de conocimientos a quienes no los poseen, sino 
contribuir con cambios en los modos de actuación indivi-
duales y colectivos de ellos, de forma que sobre la base 
del diagnóstico de las problemáticas que enfrentan en su 
labor diaria, tomen decisiones acertadas y transformen 
su realidad. Ante tales retos el docente debe ser formado 
desde el posgrado de manera continua.

A criterio de los autores la labor del docente de la ETP, 
especialidad Agropecuaria radica en propiciar una for-
mación cercana a la realidad, con conocimientos, habi-
lidades y valores pertinentes y funcionales a las necesi-
dades laborales y productivas que caracterizan cada 
contexto de actuación profesional, porque asume la re-
sponsabilidad de retroalimentación y transferencia de 
tecnología, mejora la forma de vida del sector agrario, 
contribuye a organizar el intercambio de experiencias, 
conocimientos e información en este profesional dirigido 
a innovar, generar ideas, propiciar la interacción entre 
los productores y presentar soluciones a los problemas 
que se presentan en su labor. Sin embargo, no se han 
encontrado investigaciones hasta el momento que fun-
damenten la extensión agraria en relación con el con-
texto de actuación profesional del docente, especialidad 
Agropecuaria.

En esta investigación el término contexto, cobra un sig-
nificado particular, si se toma en consideración que 
es el lugar donde el docente de la ETP, especialidad 
Agropecuaria realiza su práctica pedagógica, y que sale 
del entorno de la escuela politécnica hasta la entidad 
laboral.

Según Mitjáns (1994), el contexto constituye en sí mismo 
un macrosistema de elementos e interrelaciones dinámi-
cas que influye y, en muchos casos, condiciona las dis-
tintas formas de actividad humana que en él se desarrol-
lan. A su vez, formas particulares de actividad imprimen 
su sello y, en algunos casos, modifican esencialmente el 
contexto social. 

El docente de la ETP, especialidad Agropecuaria en su 
interrelación con los estudiantes en formación debe po-
tenciar las vivencias de los individuos, las tradiciones so-
ciales y los recursos materiales que poseen en cada con-
texto de actuación profesional, para incentivar y propiciar 
los cambios deseados en el entorno, ya que estos no han 
de entenderse como algo definitivamente dado, sino que 
se construyen dinámicamente, con la actividad de los 
sujetos.

Otros resultados científicos (Rueda, et al., 2014; 
Kreimerman, 2017; Neffa, 2017) aseveran que el contexto 

es utilizado desde distintas disciplinas y aproximaciones 
teóricas, y si bien alude constantemente al entorno, en al-
gunas investigaciones se refiere a condiciones y elemen-
tos que de forma inmediata rodean a los actores sociales.

Al ser consecuente con lo anterior el docente de la ETP, 
especialidad Agropecuaria en la labor de extensión agra-
ria resulta pertinente que tome en cuenta el contexto de 
actuación profesional inmediato donde los profesiona-
les en formación se desempeñan o desempeñarán una 
vez que egresen de este nivel educacional, así como las 
condiciones e influencias que impactan en su práctica 
pedagógica. Desde esta perspectiva es evidente que el 
contexto de actuación profesional influye directamente en 
la determinación de los conocimientos, habilidades y va-
lores que serán tomados en cuenta en la formación conti-
nua de este docente en extensión agraria.

Tiana (2012), concibe como indispensable tomar en cuen-
ta las condiciones socioeconómicas y culturales, el con-
texto familiar y social en que el docente realiza su prác-
tica pedagógica, las características institucionales y el 
efecto que ejerce la comunidad educativa en su conjunto.

En relación al contexto Sánchez & Jara (2016), conside-
ran que al enfrentar situaciones dotadas de complejidad, 
inestabilidad y demandas crecientes les permite, al do-
cente en formación, comprender la verdadera trama del 
trabajo docente, con una fuerte interpelación del sujeto 
respecto a lo que este es, sabe y hace.

En la investigación se considera el contexto de actuación 
profesional como el espacio que permite la actuación del 
sujeto en relación con el objeto de la profesión donde se 
establecen relaciones entre él y la extensión agraria me-
diante la comunicación y la transferencia tecnológica en 
correspondencia con entornos cambiantes, resultado de 
las condiciones bióticas y abióticas diversas con las que 
interactúa el docente.

De lo anteriormente planteado y al considerar la exten-
sión agraria como el proceso donde el docente de la ETP, 
especialidad Agropecuaria se incorpora durante su prác-
tica pedagógica, resulta un aspecto en el cual debe ser 
formado para motivar y formar al productor y todos los 
que participen en este proceso, para actuar de manera 
apropiada en la solución de problemas en cada contexto 
de actuación profesional. Se reconoce que una adecuada 
relación extensionista-profesional en formación conduce 
al cambio en los modos de actuación de este sector de 
la población. Aspectos que aún no han sido incorporados 
desde la teoría a la formación continua del docente de la 
ETP, especialidad Agropecuaria.
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Según Lacki & Marcenaro (2002), para obtener en la ex-
tensión un resultado exitoso, el extensionista debe ser ca-
paz de ayudar a solucionar los problemas de los agricul-
tores que forma desde el pregrado o el posgrado, con los 
recursos que están disponibles en sus contextos y no con 
aportaciones externas, de manera que su acción esté en-
focada a lograr que las propias familias y comunidades 
rurales adquieran la voluntad y posibilidad de tomar en 
sus propias manos la erradicación de sus ineficiencias y 
la solución de sus problemas; ello confirma la necesidad 
de que se establezca una relación sistémica e intencional 
entre la extensión agraria y cada contexto de actuación 
profesional, aspecto débilmente tratado en la bibliografía 
consultada. 

Al respecto se considera que la formación continua del 
docente de la ETP, especialidad Agropecuaria en la ac-
tualidad aún no responde a las necesidades instituciona-
les e individuales para cada contexto, sino predominan 
acciones formativas aisladas y particulares, no siempre 
se conciben como un proceso que, partiendo de la deter-
minación de las necesidades de formación, se planifica y 
orienta en función de estas.

Gómez (2017), reconoce la manera en que se precisa y 
combina la formación continua para favorecer el tránsito 
por la apropiación, profundización y consolidación de los 
contenidos de ella, cuya estructura y funcionamiento pro-
picia la proyección de acciones teniendo en cuenta las 
exigencias de la sociedad y del Ministerio de Educación 
(MINED). 

La presente investigación considera que desde una pers-
pectiva sistémica la formación continua del docente de la 
ETP, especialidad Agropecuaria requiere como condición 
que se interrelacionen las etapas de la formación en sí 
misma, sobre la base de las posibilidades y necesidades 
de los docentes en función de las demandas profesiona-
les y sociales, lo que posibilita cambios en su práctica 
pedagógica. En tal sentido, se concede particular impor-
tancia a la relación que en la formación del docente en 
extensión agraria debe establecerse con el contexto de 
actuación profesional para contribuir a su transformación.

La perspectiva intencional de la formación continua del 
docente de la ETP, especialidad Agropecuaria se expre-
sa en su concepción sobre la base de las necesidades 
de formación tomando en cuenta el contexto donde este 
despliega su práctica pedagógica y de ahí se establecen 
las alternativas formativas requeridas para transformar 
los conocimientos, habilidades y valores del docente en 
extensión agraria, como parte de su formación.

En tal sentido el extensionista para Russo (2013), se perci-
be como la persona que coordina, comparte información 

y capacita a individuos o grupos en las comunidades ru-
rales. A decir de Salguero, et al. (2018), el extensionis-
ta antes que un especialista en materias técnicas es un 
acompañante de actores productivos en sus lecturas, in-
terpretaciones y acciones frente a las señales de los con-
textos de actuación profesional, lo que para la autora de 
la actual investigación es función del docente de la ETP, 
especialidad Agropecuaria. 

Al ser consecuente con lo anterior la formación continua 
del docente de la ETP, especialidad Agropecuaria para 
incorporar a su práctica pedagógica la labor de exten-
sión agraria, debe poseer un carácter activo e integrar la 
extensión agraria a aspectos relacionados fundamental-
mente con la transferencia tecnológica con un marcado 
enfoque sociológico. 

De manera particular la delimitación de la extensión agra-
ria para la formación continua del docente, especialidad 
Agropecuaria proporciona un saber que permite encami-
nar a los docentes hacia la reflexión para intervenir pro-
fesionalmente en la diversidad del contexto de actuación 
profesional donde estos se desempeñan.

El contexto de actuación profesional del docente, espe-
cialidad Agropecuaria está constituido por componen-
tes bióticos (el hombre, los animales y las plantas) y por 
componentes abióticos (el clima, el factor edafológico y 
el fisiográfico) que al establecerse relaciones entre ellos 
propician las producciones agropecuarias. Aspecto sig-
nificativo, ya que si el docente no se forma para tal com-
plejidad pueden los profesionales que egresan de este 
nivel educacional no dar respuestas certeras a las exi-
gencias contemporáneas con pertinencia y ocasionar da-
ños económicos, sociales y ambientales. 

Por su parte Núñez (2016), asevera que el término rela-
ción es la acción o efecto de un hecho o una cosa con 
cierto fin, además se refiere a la conexión o correspon-
dencia de una cosa con otra; por tanto, las relaciones se 
sustentan en la búsqueda de la coherencia, conexiones, 
vínculos, en las cuales la participación no se restringe 
a las funciones que se les asignan a los docentes, sino 
tiende a enriquecer las acciones dentro de estas a partir 
de un objetivo común, que oriente la toma de decisiones 
acerca de cómo interviene cada uno y los nexos que se 
establecen entre ellos.

Sobre la base del estudio realizado se ratifica en la ac-
tual investigación que las relaciones en los contextos de 
actuación profesional, pueden perfeccionarse a partir del 
empleo de recursos y capacidades disponibles en cada 
escenario, en acciones que den respuesta a la extensión 
agraria, una vez que se determinen las posibilidades y 
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necesidades formativas del docente de la ETP, especiali-
dad Agropecuaria.

En el orden de la epistemología pedagógica resulta inevi-
table abordar la relación necesaria del contexto de ac-
tuación profesional con la extensión agraria, vista desde 
las relaciones que deben establecerse docente-docente, 
docente-estudiante, docente-productor, docente-entidad 
laboral y docente-comunidad, para disminuir la distancia 
entre las necesidades manifiestas en cada contexto de 
actuación profesional y la formación del docente.

Estas relaciones se consolidan en cada contexto de ac-
tuación profesional como proceso y como resultado:

Como proceso: al determinar las posibilidades y nece-
sidades de formación en extensión agraria y su relación 
con el contexto de actuación profesional del docente de 
la ETP, especialidad Agropecuaria y al proyectar sobre la 
base de estas la formación continua para dar respuesta a 
las exigencias sociales a este nivel educacional. 

Como resultado. A partir de la adquisición de conoci-
mientos, habilidades y valores en extensión agraria que 
propicien cambios pertinentes en el contexto de actua-
ción profesional del docente de la ETP, especialidad 
Agropecuaria.

Por lo anteriormente expresado estas relaciones consti-
tuyen en el marco de la presente investigación una exi-
gencia para lograr la formación en extensión agraria del 
docente en relación con el contexto de actuación profe-
sional, pues: 

 • La relación docente-docente adquiere valor toda vez 
que en la extensión agraria se utilicen las experiencias 
y vivencias profesionales de los docentes de la ETP, 
especialidad Agropecuaria, así como, que de la inte-
racción entre estos surjan nuevas ideas para la reali-
zación de su función social acorde con el desarrollo 
científico-técnico y con las demandas de cada contex-
to a este profesional. 

 • La relación docente-estudiante requiere que desde 
la formación del pregrado se establezca una comu-
nicación que permita la asimilación por parte de los 
estudiantes de conocimientos, habilidades y valores 
para dar respuesta a las exigencias del contexto para 
el cual está siendo formado.

 • La relación docente-productor alcanza una connota-
ción importante, al considerar que el docente de la 
ETP posee habilidades comunicativas que deben ser 
potenciadas durante la formación continua, en la bús-
queda de métodos que le propicien el logro acertado 
de la tarea que realiza en cada contexto de actuación 
profesional. Sobre la base de la diversidad de los re-
cursos humanos que forma, ellos pueden variar desde 

profesionales con formación agropecuaria o de otra 
rama del saber, hasta personas con bajo nivel de es-
colaridad y sin ninguna experiencia en la producción 
agropecuaria.

 • La relación docente-entidad laboral debe darse a par-
tir de la transferencia tecnológica, en primer lugar, en 
función de las necesidades que pueda originarse en 
cada contexto de actuación profesional y en segundo 
lugar sobre la base de los resultados científicos que 
precisen ser socializados en aras de mejorar las pro-
ducciones en los ecosistemas agropecuarios. 

 • La relación docente-comunidad estará dirigida de ma-
nera intencionada a propiciar espacios, donde los pro-
ductores socialicen sus experiencias positivas con én-
fasis en aquellas que puedan ser implementadas por 
los miembros de la comunidad en pequeñas parcelas 
familiares, con recursos locales y de fácil acceso.

La relación de la extensión agraria con el contexto de 
actuación profesional constituye una exigencia, de ella 
dependen los resultados de la formación que el docente 
realiza y la contribución a la mejora de las dificultades 
que en la actualidad ostenta la extensión agraria, ajusta-
da a cada contexto de actuación profesional al tomar en 
cuenta los adelantos de la ciencia y la técnica en cada 
territorio, pues no sería conveniente incorporar a la forma-
ción del docente prácticas poco empleadas en el entorno 
donde despliega su labor; esta debe responder a nece-
sidades reales.

En la bibliografía consultada se encuentran referencias 
a las relaciones entre los componentes bióticos y abió-
ticos del contexto de actuación profesional del docente; 
sin embargo, no se encontraron autores que trabajen las 
relaciones que se establecen entre los docentes entre sí, 
de ellos con la entidad laboral y la comunidad, relaciones 
indispensables para la extensión agraria. 

En tal sentido, se precisa dotar desde la formación con-
tinua a este profesional de la ETP de conocimientos, ha-
bilidades y valores que favorezcan la aceptación por los 
profesionales en formación de los temas tratados, que los 
ayude a ser creativos, encontrar soluciones a los proble-
mas con los recursos disponibles, que resulten creíbles y 
aceptadas sus sugerencias. Se trata, así, de una forma-
ción continua que propicie el cambio esperado en este 
profesional.

Resulta necesario que el docente de la ETP y de manera 
particular en la especialidad Agropecuaria durante la for-
mación continua se apropie de la esencia de la extensión 
agraria ajustada a cada contexto de actuación profesio-
nal, desde una perspectiva sistémica e intencional que le 
propicie realizar una práctica pedagógica, en función de 
lograr que los profesionales se apropien de tecnologías 
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que hagan más eficiente la labor que realizan y se de-
sarrollen integralmente como ciudadanos comprometidos 
con la sociedad, en correspondencia con las exigencias 
sociales actuales. 

CONCLUSIONES 

El estudio realizado posibilitó enunciar la relación que se 
establece entre la extensión agraria con el contexto de 
actuación profesional y determinar como sujetos de di-
cha relación la que se establece entre docente-docente, 
docente-estudiante, docente-productor, docente-entidad 
laboral y docente-comunidad, de esta forma se articula 
la formación continua del docente de la ETP, especiali-
dad Agropecuaria con las exigencias sociales a este nivel 
educacional.
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RESUMEN

El estudio pretende fusionar dos argumentos técnicos que concentra discusiones relacionadas con el mercado frente a los 
criterios de valoración clientes e inversionistas, los propios de naturaleza artística y las imputadas al artista, existen proce-
dimientos establecidos y diversos; es urgente que se establezcan criterios válidos revestidos de argumentos formales que 
dejen en evidencia el valor artístico funcional y comercial de una obra de arte. Frente a ello los autores presentan condicio-
nes normativas vinculantes, cánones históricos para integrarlos en lo que se ha denominado: Reconocimiento metodológico 
y medición de tangibles e intangibles artísticos como factor determinante de razonabilidad.

Palabras clave: Medición, obras de arte, tangibles, intangibles artísticos.

ABSTRACT

The study intends to merge two technical arguments that focus discussions related to the market against the valuation cri-
teria of clients and investors, those of an artistic nature and those attributed to the artist. There are established and diverse 
procedures; It is urgent that valid criteria be established covered with formal arguments that demonstrate the functional and 
commercial artistic value of a work of art. Faced with this, the authors present binding normative conditions, historical canons 
to integrate them into what has been called: Methodological recognition and measurement of artistic tangibles and intangi-
bles as a determining factor of reasonableness.

Keywords: Measurement, works of art, tangible, artistic intangibles.
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INTRODUCCIÓN 

Las obras de arte como el caso de la pintura en parti-
cular, se han presentado a lo largo del tiempo ya que se 
han registrado pintores muy famosos capaces de reali-
zar valiosas pinturas. De acuerdo a Beardsley, citado en 
Castro (2005), “una obra de arte es algo producido con la 
intención de dotarle la capacidad de satisfacer el interés 
estético”. Se define como la relación estética que tiene el 
receptor al apreciar dicha obra y lo que genera en él, por 
medio de la estructura en que se conforma cada detalle, 
con el propósito de manifestar algún mensaje o causar el 
sentimiento mismo que plasmó el artista. 

Los fundamentos en que se basan los artistas para ge-
nerar la estética de sus obras según Morawski citado en 
Bethencourt (2010), son:

Subjetivista: radica en que la estética no es considerada 
una ciencia ni una filosofía, ya que los valores estéticos 
son una cuestión de la experiencia individual y por lo tan-
to resulta difícil su verificación. Así, el sujeto desarrolla 
preferencias estéticas acordes con necesidades del mo-
mento donde la belleza de un objeto depende de que lo 
satisfaga en un momento determinado.

Objetivista: se entiende, así como la oposición extrema 
al subjetivismo, y entre los que han tomado esta idea 
como base de sus doctrinas están las fenomenologías, 
los formalistas y algunos estetas de tendencia empiris-
tas. Entonces los objetivistas para determinar criterios y 
argumentos estéticos se basan en objetos, cuyas leyes 
apriorísticas pueden descubrirse intuitivamente y en cier-
tas propiedades empíricas no sometidas a variación so-
cial e histórica.

Relacionista: es una postura, que enfoca la predilección 
de los criterios estéticos basados en una relación ade-
cuada entre el sujeto y el objeto, o sea, que el objeto esté-
tico y la experiencia estética se verifican recíprocamente, 
ya sea atendiendo a las condiciones naturales de pro-
ducción y recepción artística humana, a las influencias 
sociales o las condiciones socio-históricas que afectan 
dicha relación. 

Tomando en consideración que para realizar este propó-
sito se consideraron argumentos de cánones artísticos, 
tangibles e intangibles, y los del mercado. Ha sido nece-
sario además examinar algunos específicos como los de 
producción, costos, por lo que en este sentido el estudio 
explica sustancialmente estos apartados los mismos que 
se presentan interrelacionados en el apartado de resulta-
dos. Una condición que revela el estudio está en relación 
a lo que el autor invierte en su producción y la relación 

con el intangible o lo que el mercado esté dispuesto a 
pagar por la propuesta pictórica. 

Así mismo la metodología utilizada se fundamenta en el 
estudio teórico normativo regulatorio de los intangibles 
contables de la Nic38, cánones artísticos y metodológi-
cos que recojan las diferentes posturas y unifiquen cri-
terios. Esta legitimación es el aval de que los expertos 
y los interesados que esperan reconocer en el producto 
cualidades propias e incuestionables de obra de arte, 
aduciendo razones, principios y valores que, de acuer-
do a sus propios convencionalismos determinen validez y 
confiabilidad a la propuesta.

En las sociedades antiguas, donde la producción de 
obras de arte se encargaba principalmente a través de 
comisiones, los factores más importantes que determi-
naban el valor de intercambio eran la exhibición de po-
der, de decoro y de honor (Welch, 2003; De Marchi & Van 
Miegroet, 2006). Es decir, los elementos fundamentales 
que determinaban el precio de la obra eran tanto su valor 
artístico como su valor funcional, además de la reputa-
ción del comprador y del vendedor.

En los mercados medievales se encomendaban primor-
dialmente imágenes religiosas, así es que el encargo de 
cuadros, paneles, altares y otros objetos artísticos, inclu-
so construcciones, estaban directamente relacionados 
con la utilidad de la obra para ejercer una influencia sobre 
la opinión del pueblo, ya fuera a través de propaganda o 
de educación. Por tanto, y desde entonces, el comercio 
artístico estaba ligado con el poder político (Ponzio de 
León, 2015).

El precio del mercado, de alguna forma se tiene en cuen-
ta el valor de las obras de arte similares a las que se pre-
tende valorizar. De esta manera, el costo final está confor-
mado por los costos directos y por los costos asociados a 
ciertas actividades, consideradas como las que añaden 
valor a los productos (Valera & Coromoto, 2009).

Así mismo los aspectos estéticos, el interés de los co-
merciantes y los llamados agentes del arte son los que 
intervienen directamente en el valor, las opiniones de los 
compradores, fundamentalmente los institucionales, per-
miten el posicionamiento de cotizaciones y la percepción 
de los niveles de las cotizaciones que se están fijando. 
Esto nos lleva a considerar un factor altamente significa-
tivo en la fijación de precios de determinados autores, 
destacado por especialistas de sus obras y conocedores 
del mercado.

Para establecer criterios válidos de inversión, que per-
mitan obtener utilidades razonables, es necesario eva-
luar al artista, su trayectoria y, por lo tanto, su obra; tales 
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parámetros a ser considerados para invertir se agruparán 
en cuatro categorías diferentes, pero relacionadas: 

 • Los imputables al artista.

 • Aquellos atribuibles a la obra.

 • Los inherentes al mercado (primario o secundario).

 • Los propios del inversionista. 
El artista nace y se hace. Nace de la esencia mágica de 
su origen. Tal vez cada ser humano trae esa capacidad 
de maravillarse con la vida, con las historias de los abue-
los, y tiene la necesidad de expresarse ante el mundo. 
Pero el artista se hace. Cuando su vocación se vuelve 
urgente, se dedica a estudiar para formar su talento. Y se 
forja a fuerza de trabajo, de búsquedas internas y explo-
raciones externas, de voluntad y de pasión. (Piotrowski, 
2014).

Para otros artistas los elementos que intervienen en la va-
lorización del arte o los aspectos más relevantes son el 
valor artístico, así como la reputación que tenga el autor 
en el mercado así una obra también gozará de este pres-
tigio por el reconocimiento en las galerías más famosas 
será más costosa (Farfán, 2015).

Generalmente los artistas plásticos logran la consagra-
ción a edades medias o avanzadas, aunque existen lu-
minosas excepciones como Jean Michel Basquiat. Si ha 
expuesto en galerías, si ha vendido obras a montos im-
portantes y, en general, su trayectoria debe ser evaluada. 

La muerte impacta sensiblemente el precio de la obra de 
arte visual, quizás porque incrementa la cualidad de cosa 
única e irrepetible, por la ausencia definitiva del productor 
del bien. Un artista y su obra, puede tener importancia lo-
cal, regional, nacional, internacional o universal. También 
influye sobre el precio el sitio o la ciudad, en donde el 
artista ha desarrollado su obra.

Dentro de los criterios atribuibles a la obra se encuentran:

Pieza única: este parámetro le confiere a la obra su cua-
lidad de rareza, de escasez, de irrepetibilidad, por lo que 
el precio estará afectado por tal condición. Cuando el 
bien carece de tales atributos lo más probable es que el 
precio caiga.

Conservación: una obra de arte en perfecto estado 
tendrá un precio superior, y mayores posibilidades de 
ser transada, que otra que necesite de restauración y 
mantenimiento.

Precio: la importancia del precio radica en que a través 
de éste podemos obtener la ganancia esperada al mo-
mento de la inversión y es a la obra a la que se le asigna.

Estilo: este es uno de los parámetros que encontramos 
en categorías diferentes. En este caso su naturaleza es la 
misma que para la categoría del artista plástico.

Autenticidad: representa el vínculo entre la obra y el ar-
tista. La firma, el certificado de autenticidad o la opinión 
de expertos a través de un estudio técnico. Evita el frau-
de, porque lo que se cotiza, lo que se transa son obras 
originales, obras únicas, por lo que el mercado debe ga-
rantizar esta cualidad.

Formato: el tamaño de la obra influye en el precio. La 
tendencia es que el público prefiere formatos de 1 m² en 
promedio para realizar sus adquisiciones.

Localidad: ubicación geográfica de la obra, medio am-
biente apropiado para protegerla y preservar su conser-
vación en el tiempo impacta el precio y la posible venta 
futura. Adicionalmente, dependiendo de la importancia 
de la obra, define la posibilidad de exportarla o no, he-
cho que restringe su comercialización. Por ejemplo: En 
España cuando una obra es declarada como patrimonio 
nacional no puede salir del país sin `permiso del estado. 
La localidad también le otorga a la obra su capacidad de 
movilizarse, lo que incide en la facilidad para ser vendida 
o no.

En atención a este concepto, La Última Cena de Leonardo 
Da Vinci, por ejemplo, presenta mayor dificultad de ser 
vendida que La Mona Lisa del mismo autor, en el caso 
hipotético de que pudieran ser adquiridas por un compra-
dor (Farfán, 2015).

Pueden influir además varios factores uno de ellos puede 
ser el autor que desarrolló la obra ya sea pintura, escultu-
ra, etc. Para poder valorizar o fijar el precio a una obra de 
arte se explicará unos puntos que los artistas toman en 
cuenta al momento de valorizar una obra (Reyes , 2010).

Las obras de arte en sí tienen un valor relativo ya que en 
momentos determinados las personas asocian la belleza 
de una obra, así como también aspectos principales que 
den valor a una obra de arte es que gocen de ser únicas 
e irrepetibles como aspecto cotizable que adquiere más 
valor cuando el autor ya no esté vivo, por otra parte otro 
aspecto no relevante para valorizar es el que genera la 
oferta que no es amplia ya sea por las galerías reduci-
das o que los artistas están por fuera de estas (Montero, 
1995).

Dentro de los aspectos en los que se puede tener en cuen-
ta para agregar valor a las obras de arte podemos descri-
bir algunas asociadas a este argumento. La originalidad 
según Moya Méndez (2017), es un concepto relativo. El 
salto de la naturaleza al arte, desde la imitación de la na-
turaleza; de la mera invocación a la ficción consciente, 
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es irreconstruible y lo único evidente es que, tan pronto 
como se ha dado este salto, cesa la originalidad absoluta 
y comienza la historia de las formas susceptibles de ser 
aprendidas, continuadas y desarrolladas.

Otro argumento también considerado es el uso de me-
dios técnicos y tecnológicos que también han facilitado 
nuevas creaciones y optimas obras como el caso de la 
pintura y la fotografía en tanto que la relación se ha uni-
ficado en sí, en la representación y la expresión del co-
lor. Por su parte, Moholy (2020), relaciona estos aspectos 
descritos como una iniciativa diferenciadora detallada a 
continuación: Composición del color, esta relación del co-
lor con el grado de luminosidad es directamente compa-
rada, con la relación acústica en la música, determinadas 
por el clima, lugar, ambiente, educación etc. composición 
de representaciones, vinculada minuciosamente por los 
elementos del exterior, como también es afectada por el 
origen, la temperatura, el tiempo, basados en estructuras 
inmersa en las creaciones.

En opinión de Moreno (2014), estos son los indicadores 
más fiables del precio de las obras de arte en los Países 
Bajos otros fuertes indicadores globales del nivel de pre-
cios son la edad y el lugar de residencia del artista y las 
características de las galerías, como la temporalidad, re-
putación o las filiaciones institucionales, apenas influyen 
en el nivel de precios. Simultáneamente las característi-
cas de los artistas explican en gran medida la variación 
en el nivel de las galerías, en otras palabras, el hecho de 
que las galerías vendan arte caro tiene más que ver con 
los artistas a quienes representan más que por sus pro-
pias características.

MATERIALES Y METODOS

Se consideraron fórmulas establecidas utilizadas en tran-
sacciones de intermediación o comisionistas que no es 
más que el cálculo simple de un porcentaje de dicho pre-
cio inicial. Su formulación general sería:

Pf = Pi + c Pi

O lo que es lo mismo

Pf = Pi (1 + c)

en donde: 

Pf: Precio final o de venta de la obra. 

Pi: Precio inicial, de compra o el fijado por el artista. 

c: Comisión que se carga en cada transacción. Porcentaje 
sobre el precio inicial.

O sus variantes 

Pf = Pi + c Pf

de donde se puede obtener la expresión del precio final 
Pf, como:

Pf = Pi: (1 - c)

en donde:

Pf: precio final en la transacción, 

Pi: precio inicial en la transacción y 

C: comisión que se carga en cada transacción sobre el 
precio final.

El costeo ABC indispensable que ha servido de mucha 
ayuda en razón de que este sistema de costeo proporcio-
na resultados de mayor confiabilidad que los otros siste-
mas Nos permite examinar cada una de las actividades 
del proceso, identificarlas y describirlas, determinando 
como se realizan y como se llevan a cabo, control riguro-
so de tiempo, recursos, así como, también la fácil identifi-
cación de desperdicios. 

Los autores Vico, et al. (2015), manifiestan la importancia 
de realizar una correcta tasación. Por constituirse en el 
dictamen de valoración más realizado por los comercian-
tes expertos de bienes artísticos y de colección. Consiste 
en valorar una pieza a partir de su opinión y conocimiento 
del mercado (demanda, obras similares vendidas con an-
terioridad, situación del mercado en ese momento, etc.). 
Es sin duda alguna, el método más utilizado en el merca-
do del arte.

La comparación, para establecer parámetros de influen-
cia, resulta imprescindible, contar con unos precios de 
referencia totalmente fiables y públicos, razón por la cual 
siempre utilizaremos los precios finales de las subastas.

La calidad artística, es indispensable crear una argu-
mentación artística y económica, de esta forma serán las 
características más excepcionales las que remarcarán la 
relevancia e influirán en el precio, y mercado. Así mismo 
los artistas que han sido capaces de construir un estilo 
que los identifica, enfatizando su originalidad y el desa-
rrollo de técnicas, formación académica del artista, y por 
supuesto la experiencia.

Por otro lado, el artista logra ser representativo en el mo-
mento que sus propuestas son formas de expresión mo-
dernas o tradicionales, llevando así a que sus obras sean 
de calidad y valorándose más la diferenciación que el 
artista logre en su producción (Silva & Caballero, 2014).

Un intangible se reconocerá si, y sólo si, dicho activo es 
una fuente probada de beneficios económicos futuros, 
Un activo intangible por tanto es un activo identificable 
de carácter no monetario y sin apariencia física NIC 38. 
P.8 b.” para lo cual se tienen que cumplir dos requisitos:
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a) Es probable que los beneficios económicos futuros esperados, que son atribuibles al activo, fluyan a la entidad.

b) El coste del activo puede ser medido de forma fiable.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La dimensión comercial del arte y su mercado permanece aún hoy como un tema poco conocido. Para determinar el 
precio de una obra debemos atender principalmente a tres factores: la obra en sí misma, el artista que la hizo (si se 
conoce) y el mercado en que va a moverse. 

En relación a la obra atenderemos a criterios como su antigüedad, su autenticidad, su rareza o posibles particulari-
dades, la procedencia, la técnica que se usó en su realización, el estado de conservación en que se encuentre, el 
tamaño, la estética y su historial, la disposición final de la obra a criterio de los autores también promueve aspectos 
técnicos y reglamentarios a tomar en consideración como se muestra en la tabla 1.

Tabla 1. Resumen de disposición final de la obra.

Bien Disposición Identificación Tratamiento de 
Medición Reconocimiento

Obra de Arte Museo Propiedad Planta 
y Equipo NIC 16

Tangible: recurso controlado por el museo, po-
see potencial en la contribución de los flujos de 
efectivo y equivalentes al efectivo.

Obra de Arte Galería de Arte Inventario NIC 2
Tangible: Los inventarios son  Activos poseídos 
para ser vendidos en la operación normal, NIC 
2. Párrafo 6. (a).

Obra de Arte Posesión del Artista Intangible NIC 38 Intangible: la autoría sigue siendo suya, incluso 
si se vendió como activo fijo tangible 

Obra de Arte Casa de Coleccionista Inversión NIC 8 Intangible: Inversión en propiedad; pretende be-
neficios futuros.

Aspectos prácticos y recreación con base en lo expuesto tanto: argumento teórico, y disposición tomando en consi-
deración además los de la norma técnica contable y datos supuestos didácticos que exponen el método de cálculo 
(Tabla 2).

Tabla 2. Matriz aplicación práctica.

 DISPOSICIÓN- museo ID NIC TIPO

COSTO

ABC Pi

Comisión

C

PRECIO

 Pf

Propiedad planta equipo  PPE  16 Tang. A C T I V I D A -
DES  %  $

Sumatoria costos por actividades pro-
ductivas.
Medición previa uso de normativa  Activo Flujo de 

efectivo Obra

A1 $ 200  (0,10) =20 $ 220

A2 $ 300  (0,10) =30 $ 330

A3 $ 400  (0,10) =40 $ 440

ELEMENTOS MP MO/tiempo CIF  DEPARTAMENTO  

Categorización de elementos y depar-
tamentos productivos

$40 $100 $30  D1 $ 170  (0,20) =34  $ 204

$20 $100 $20  D2 $ 140  (0,10) =14  $ 154

$10 $300 $40  D3 $ 350  (0,20) =70  $ 420

VALOR ARTÍSTICO Mercado
$1768,00

 
$1768,00

 Intangible
$1237.6 $3005.60 

Relación Autor  
Firma %
$176.8   Trayectoria %

$176.8



81

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

Relación Obra

Valor Intangible monetizable

Calidad   Propuesta  

Ambiente %  MP % ODS  Originalidad %  Premios % Expuesta%

 1768 (0,10)
 =176.8

1768(0,10)
 =176.8

 
x

 1768 (0,10)
 =176.8

 1768 (0,10)
 =176.8

1768(0,10) 
=176.8

Como se puede observar al recrear todo el argumento basado en datos convencionales y referencias como la fórmula 
Pf = Pi + c Pi no explican las dos variables Pi,ni puntualizan el porcentaje de comisión para conocer Pf; en este sentido 
la puesta en ejecución práctica permitieron la medición.

En el estudio se tomaron en cuenta el costeo basado en actividades (ABC) para aquellas obras artísticas tangibles o 
que su disposición final se oriente a esta categoría; por ser el sistema de costos que parte de la diferencia entre costos 
directos y costos indirectos, relacionando los últimos con las actividades que se realizan en el proceso según la can-
tidad de actividades consumidas por cada objeto de costos; como se expone en los siguientes diagramas elaborado 
por los autores que recoge los argumentos teóricos del estudio (Figura 1 y 2).

Figura 1. Costeo basado en actividades ABC.

Figura 2. Estimación y costo de la obra.
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Los costos: dependerán de los elementos a tomar en consideración y de aquellos que intervengan en el proceso, de 
la consideración de la demanda y del mercado para la obra.

Recursos materiales: se deben considerar hasta la más pequeña pieza que se debe utilizar para la culminación de la 
obra, ya que dentro de esto existen ciertos elementos que pueden llegar a depreciarse, al ritmo que se los utiliza, las 
combinaciones únicas en base a pinturas, los tipos de pinceles, los lienzos, etc.

Lugar o instalaciones: el lugar donde se va a realizar la obra de arte, tiene un costo depreciable adicional, sea por las 
dimensiones de esta, temporada, iluminación, ambientación y equipamiento.

En la Medición del Activo Intangible cuando la obra una vez concluida pueda tener las siguientes opciones de destino 
(Figura 3):

Figura 3. Medición del Activo Intangible. 

Pieza única: este elemento resalta la autentificación de la obra de arte, debido que es la única en existencia, la cual 
no puede ser repetida en similitudes iguales, esto es lo que caracteriza el valor de la obra de arte. Otra característica 
a tomar en cuenta es la singularidad, deben ser piezas únicas, definida por características propias. “La técnica de la 
obra de arte” y “La originalidad”.

Apreciación: en el caso de que la valoración se centre en la apreciación de las cotizaciones de otros artistas, habrá de 
considerarse la relación calidad / precio que tienen sus obras. Para llegar a conocer esta situación se suele utilizar las 
guías de precios que están disponibles en el mercado, subastas, licitación etc. Y buenos procesos productivos que 
garanticen uso de materiales convenientes duraderos y amigables con el ambiente.

Experiencia: Este elemento es fundamental para la realización de la obra, debido que, es el incentivo que motiva a la 
adquisición y por consiguiente a su medición.

CONCLUSIONES 

El precio del arte aún es frecuentemente variable e indeterminable, lo presentado en el estudio consiguió una reflexión 
metodológica acorde a los principios de razonabilidad; y ante los argumentos expuestos se cuenta con elementos de 
decisión relacionados a la técnica y la practicidad tanto para el comprador, los costos de producción, para el artista y 
la disposición final.

Se tomaron en consideración aquellos argumentos teóricos y predominantes en las artes plásticas sin modificar su 
esencia lo que facilitó la nueva concepción y a futuro un control adecuado sobre el proceso productivo, materiales, 
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tiempo, los costos indirectos de fabricación y la propia 
normativa NIC. 

El desafío enfrentado fusionó opiniones tanto de las cien-
cias contables y las bellas artes consiguiendo la identifi-
cación y el rescate de algunos componentes válidos de-
terminantes que hagan posible una inversión segura para 
ambos involucrados en el ejercicio de comercialización y 
producción.

La recreación desarrollada, tomando en cuenta todo lo 
expuesto y la relación norma contable NIC, costeo espe-
cíficamente el ABC nos permitió determinar la valoración 
tangible e intangible para obras de arte.
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue comparar la producción científica en el área de ingeniería entre los países de Suramérica 
durante el periodo 2008 -2018. Se obtuvieron datos número de documentos publicados por cada país, relación de citas por 
documentos y porcentajes de autocitas, extraídos del portal Scimago Journal Ranking durante el periodo de estudio. Los 
datos fueron tabulados y procesados mediante gráficos y análisis estadístico para comparar mediante análisis de varianza 
de Kruskal Wallis e igualdad de distribuciones de Kolmogorov Smirnov las tendencias de las variables, con un valor de 
significancia p = 0,05. Se obtuvo que existen diferencias significativas entre la cantidad de documentos publicados por los 
países, destacándose Brasil y Colombia, así mismo se observó diferencias en la producción científica en ingeniería respecto 
a la variable porcentaje de autocitas, igualmente con Brasil y Colombia como los países con el porcentaje más alto de esta 
variable y Venezuela como el país con menos porcentaje de autocitas. Respecto a la variable citas por documentos, no se 
observó diferencias significativas, lo que indica que la importancia de los documentos en similar, sin importar el país, ya que 
las citas por documentos son también similares.

Palabras clave: Artículos científicos, ingeniería, Suramérica, citas, producción.

ABSTRACT

The objective of the research was to compare the scientific production in the engineering area among the countries of South 
America during the period 2008 -2018. We obtained data on number of documents published by each country, citation ratio 
by documents and percentages of self-citations, extracted from the Scimago Journal Ranking Web site during the study pe-
riod. The data were tabulated and processed by means of graphs and statistical analysis to compare by means of analysis 
of variance of Kruskal Wallis and equality of distributions of Kolmogorov Smirnov the trends of the variables, with a signifi-
cance value p = 0.05. It was obtained that significant differences exist between the amount of documents published by the 
countries, standing out Brazil and Colombia, likewise differences were observed in the scientific production in engineering 
with respect to the variable percentage of self-citations, equally with Brazil and Colombia as the countries with the highest 
percentage of this variable and Venezuela as the country with less percentage of self-citations. With respect to the variable 
citations by documents, no significant differences were observed, which indicates that the importance of the documents is 
similar, regardless of the country, since the citations by documents are also similar.

Keywords: Scientific papers, engineering, South America, citations, production.
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INTRODUCCIÓN

A través de los años, la cantidad de documentos cientí-
ficos publicados, ha sido una medida de la producción 
científica de investigadores, institutos de investigación, 
universidades y países. A partir de esto, indexadoras 
como Scopus y Web of Science han creado indicadores 
de productividad científica, basados en los documentos 
publicados, citaciones, índice H y factores de impacto, 
con los que se puede estimar el impacto de la produc-
ción científica publicada en revistas indexadas de reco-
nocimiento internacional. La producción de conocimiento 
científico, es fundamental para el desarrollo de los países, 
por lo que la continua producción y difusión de conoci-
miento científico es una característica de institutos de in-
vestigación y universidades en todo el mundo (Kromydas, 
2017). 

La publicación de los resultados de investigación, de 
acuerdo al método científico, es una obligación científi-
ca y ética para cualquier investigador, lo que se verifica, 
cuando los resultados obtenidos son conocidos y discu-
tidos por otros investigadores, tanto nacionales como in-
ternacionales (Franco-Paredes, et al., 2016). El desarrollo 
y difusión de la ciencia, van de la mano con el desarrollo 
económico y social de las naciones y en esto es funda-
mental el papel de las universidades y centros de inves-
tigación, por lo tanto, se debe lograr que el conocimien-
to sea difundido y compartido, esto es, que se ponga a 
disposición de la comunidad científica internacional para 
su consulta y uso (González & Martins, 2017). Por otro 
lado, la publicación de artículos en revistas científicas de 
alto impacto, que cuentan con sistemas de revisión por 
expertos (peer review) e indexadas en bases de datos 
regionales e internacionales, así como su disponibilidad 
para la comunidad internacional, le confiere relevancia, 
credibilidad y visibilidad a la producción científica de un 
país (Sasvári, et al., 2019).

La producción científica, basada en la cantidad y calidad 
de los documentos científicos publicados, ha sido objeto 
de estudio, en diferentes áreas del conocimiento, así se 
encuentran trabajos como el de Burbano, et al. (2015), 
quienes realizaron un análisis de la producción científi-
ca de médicos internistas en España. Por su parte, De 
Andrade, et al. (2018), realizaron una investigación donde 
analizaron la producción científica en medicina y patolo-
gía oral en Brasil, igualmente otro estudio bibliométrico en 
investigación en el área de medicina a nivel internacional, 
fue realizado por Sebai, et al. (2019), quienes estudia-
ron las publicaciones científicas en cardiología y enfer-
medades cardiovasculares. Específicamente en el área 
de ingeniería, las investigaciones sobre la producción 
científica, se han desarrollado en especialidades muy 

específicas, como en ingeniería hidráulica (Rojas-Sola & 
Jordá-Albiñana, 2011), en innovación y tecnología (Pontes, 
2015), en energías renovables (Manzano-Agugliaro, et 
al., 2013). De igual manera se han desarrollado investiga-
ciones específicas para analizar la producción científica 
tanto en universidades (Lepori, et al., 2019; Mayta-Tristan, 
et al., 2019; Pacheco-Mendoza, et al., 2020) y en países, 
como la de Franco-Paredes, et al. (2016) en su trabajo 
bibliométrico sobre la producción científica en México.

La comparación de la producción científica entre países 
ha sido poco estudiada, debido a que existen diferentes 
realidades entre los países, sin embargo, en este trabajo 
se realizó la comparación entre la producción científica 
de los países de Suramérica, con la finalidad de observar 
si en realidad existen diferencias, no solo en la cantidad 
de documentos que se publican en cada país, sino en la 
importancia de los mismos para la comunidad científica 
internacional. Este estudio servirá como base para reali-
zar de investigaciones más profundas sobre la realidad 
de la difusión de la investigación en la región.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se basó en datos obtenidos del portal 
Scimago Journal Master List entre los años 2008 y 2018. 
Se filtró por región Latinoamérica y por área de ingeniería, 
con lo que se obtuvieron datos de número de documentos 
publicados, relación de citas por documentos publicados 
y porcentaje de autocitas por cada país de Suramérica. 
Estos datos fueron procesados mediante gráficas y, esta-
dísticamente, para realizar la comparación del comporta-
miento de las variables respecto a los años, se utilizó la 
comparación de distribuciones de Kolmogorov-Smirnov, 
con la finalidad de observar las semejanzas y diferencias 
entre las tendencias de las variables, por cada país, en el 
periodo de estudio. 

Se utilizó como significancia estadística un ą = 0,05 y se 
consideró la hipótesis de que si p < 0,05 existe diferencia 
significativa entre las tendencias de las distribuciones de 
las variables, esta prueba está basada en la diferencia 
absoluta máxima entre la función de distribución acumu-
lada observada para dos muestras y cuando esta dife-
rencia es significativamente grande, las dos distribucio-
nes son consideradas diferentes (Gómez-Gómez, et al., 
2003). Así mismo se utilizó esta prueba estadística, debi-
do a que la misma es más potente para el caso en que las 
distribuciones tienen diferentes medianas, por lo que se 
aplicó también análisis de varianza de Kruskal Wallis con 
la finalidad de observar las diferencias entre las medianas 
de las variables estudiadas entre los países. Se excluye-
ron del estudio a Surinam y Guyana, ya que su produc-
ción científica es muy baja respecto al resto de los países 
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de la región. Para el procesamiento de la información se 
utilizaron los programas Microsoft Excel y Statgraphics 
Centurion XVII.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 1 se muestra el comportamiento de la variable 
número de documentos publicados por cada país en el 
periodo 2008 – 2018.

Figura 1. Representación gráfica de la producción de documen-
tos científicos en ingeniería en el periodo 2008 – 2018. 

Se observa que existe una diferencia considerable en-
tre la producción científica de Brasil comparada con la 
del resto de los países de la región, con una producción 
promedio de 7446 documentos, siendo este valor supe-
rior a la suma del promedio del resto de los países. Por 
otro lado, se observa que Argentina, Chile y Colombia se 
agrupan con un comportamiento similar y se separan del 
resto de los países, con promedios de 1003, 1092 y 1360 
documentos publicados respectivamente. También des-
tacaron los casos de Bolivia y Paraguay con bajos pro-
medios de documentos publicados, los cuales fueron 10 
y 17 respectivamente. 

El aumento de la productividad científica brasileña, según 
De Andrade, et al. (2018), es una consecuencia de los di-
versos mecanismos de apoyo que han sido implementa-
dos por los organismos de investigación brasileños en la 
última década, entre ellos el sistema de evaluación de los 
programas de postgrado. De igual forma, Santa & Herrero 
(2010), mencionan que Brasil, aun cuando presenta los 
problemas propios de un país en desarrollo, al igual que 
los demás países de Suramérica, ha creado mecanismos 
y condiciones favorables para que la ciencia, la tecnolo-
gía y la innovación alcancen mayor relevancia y se ubi-
quen como ejes centrales del desarrollo nacional, lo que 
se evidencia en su mayor producción científica.

Al analizar la comparación de las medianas de la produc-
ción de documentos de los países en el periodo de es-
tudio mediante análisis de varianza de Kruskal Wallis, se 
obtuvieron los resultados que se muestran gráficamente 
en la Figura 2.

Figura 2. Representación gráfica del análisis de varianza no pa-
ramétrica de la variable Documentos publicados entre los paí-
ses de Suramérica. Colores iguales representa medianas signi-
ficativamente iguales con p > 0,05. 

En la Figura 2, se observa que existe diferencia signifi-
cativa entre las medianas de los países, en términos 
generales. Sin embargo, hay similitud entre algunos paí-
ses y se destaca que aunque Brasil es el país que más 
artículos publicó en el periodo de estudió con mediana 
7446,18 documentos, el análisis de Kruskal Wallis mues-
tra que no presentó diferencia significativa al compa-
rar con Colombia, Argentina y Chile. Así mismo, Bolivia 
que fue el país con la menor producción, con mediana 
de 9,91 documentos, no mostró diferencia respecto a 
Paraguay, quien fue el país con la segunda menor me-
diana de documentos publicados (17,36). Ecuador, Perú, 
Uruguay y Venezuela también produjeron una cantidad 
de documentos equivalentes, igual que Chile y Argentina. 
También se observa que Paraguay y Uruguay publicaron 
una cantidad de documentos equivalente.

Para comparar estadísticamente el comportamiento de la 
producción de documentos científicos en ingeniería de 
acuerdo a la distribución de los mismos, se muestran los 
resultados de los valores p de la prueba de Kolmogorov-
Smirnov en la Tabla 1.
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Tabla 1. Resultados de la prueba de igualdad de distribuciones de Kolmogorov-Smirnov para la variable número de 
documentos publicados.

País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Argentina   0.0000 0.0000 0.4699 0.0758 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Bolivia 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.4699 0.0000 0.0000 0.0000

Brasil 0.0000 0.0000   0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Chile 0.4699 0.0000 0.0000   0.8079 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Colombia 0.0758 0.0000 0.0000 0.8079   0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

Ecuador 0.0002 0.0002 0.0000 0.0002 0.0002   0.0233 0.4699 0.0758 0.0233

Paraguay 0.0000 0.4699 0.0000 0.0000 0.0000 0.0233   0.0000 0.0000 0.0000

Perú 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.4699 0.0000   0.4699 0.0233

Uruguay 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0758 0.0000 0.4699   0.0002

Venezuela 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0233 0.0000 0.0233 0.0002  

En la Tabla 1 se observa que, como en el caso de la Figura 1, la cantidad de documentos publicados por Brasil se dife-
rencia del resto de los países de Suramérica, ya que los valores p son todos menores que 0,05. Así mismo, se observa 
que la producción científica de Venezuela también presentó un comportamiento que difiere de la de los demás países. 
En otros grupos se ubican Argentina – Chile – Colombia, Ecuador - Perú - Uruguay y Bolivia – Paraguay. La compara-
ción entre Colombia, Ecuador y Perú también fue estudiada por Álvarez-Muñoz & Pérez-Montoro (2015), quienes des-
tacaron que Ecuador presentó un comportamiento similar al de Perú y menos parecido al de Colombia, coincidiendo 
con lo observado en esta investigación, aun cuando en la investigación citada, se utilizó solo análisis descriptivo.

Brasil y Venezuela no presentan similitud en su comportamiento respecto a los demás países de la región por razones 
diferentes, por un lado Brasil presenta la mayor producción científica a nivel latinoamericano y su comportamiento es 
ascendente en todo el periodo de estudio y por otro, Venezuela entre los años 2008 y 2014, superaba en producción 
científica al grupo formado por Ecuador – Paraguay – Perú, pero a partir de ese año manifestó un descenso sostenido 
en el número de documentos publicados, hasta el final del periodo de estudio, lo que hace que su comportamiento 
sea diferente al resto. 

Los países cuyo comportamiento de producción de documentos científicos en ingeniería es más parecido fueron Chile 
y Colombia con el mayor valor p = 0,8079, lo que indica que a pesar de que Colombia produjo en promedio 268 do-
cumentos más que Chile, ambos países mantienen un comportamiento de producción muy parecido, lo que se puede 
observar en la gráfica de densidad suavizada (Figura 3).

Figura 3. Comparación de distribuciones por densidad suavizada entre Chile y Colombia para el número de documentos. 

Carvajal & Carvajal (2019), analizaron la producción de documentos científicos en Latinoamérica, disponibles en revis-
ta indexados en SciELO y llegaron a conclusiones que coinciden con lo observado en la presente investigación, donde 
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destacan a Brasil con la mayor producción científica, seguida por Colombia y Chile, lo que indica que independiente-
mente de la fuente de información, la producción de los países es la misma.

La comparación de la producción de los países en función a la variable Citaciones por Documentos publicados, se 
observa gráficamente en la Figura 3.

Figura 4. Representación gráfica de la relación Citaciones por Documento publicado en el periodo 2008 – 2018. 

En la Figura 4, se observa que aun cuando la producción de documentos científicos es diferente en cada país, la varia-
ble Citaciones por Documentos presenta un comportamiento similar, solo se diferencia el caso de Paraguay en el año 
2010, con 72 citaciones por documento, lo que indica que aun cuando de Paraguay en el 2010, solo publicó 4 docu-
mentos, estos fueron los más citados, superando en importancia incluso a los más de 6000 que publicó Brasil ese año.

En forma general, el número de citaciones por documento ha ido en descenso a través de los años y llega a ser menor 
de 1 para todos los países en el año 2018, donde los países con mayores relaciones citaciones por documento pu-
blicado fueron Chile con 0,66 y Argentina con 0,58. Al comparar la variable mediante análisis de varianza de Kruskal 
Wallis, se obtuvo el resultado que se muestran gráficamente en la Figura 5.
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Figura 5. Representación gráfica del análisis de varianza no paramétrica de la variable Citas por Documentos publicados entre los 
países de Suramérica. Colores iguales representa medianas significativamente iguales con p > 0,05. 

Como se observa en la gráfica, no existe diferencia significativa entre las citaciones por documentos entre los países 
de la región, lo que es indicativo de que a pesar de la diferencia entre la cantidad de documentos que se publican por 
país, los mismos han recibido citaciones que no son significativamente diferentes, por lo que la importancia e impacto 
de dichos documentos es equivalente.

El resultado de la comparación de las distribuciones, en base al valor p de la prueba de Kolmogorov-Smirnov, se 
muestra en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la prueba de igualdad de distribuciones de Kolmogorov-Smirnov para la variable citaciones 
por documentos.

País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Argentina 0.2062 0.2062 0.4699 0.0233 0.4699 0.2062 0.4699 0.4699 0.0059

Bolivia 0.2062 0.8079 0.2062 0.8079 0.8079 0.9934 0.8079 0.9934 0.8079

Brasil 0.2062 0.8079 0.0758 0.4699 0.9934 0.8079 0.9934 0.8079 0.0758

Chile 0.4699 0.2062 0.0758 0.0758 0.4699 0.2062 0.2062 0.2062 0.0059

Colombia 0.0233 0.8079 0.4699 0.0758 0.4699 0.8079 0.8079 0.4699 0.2062

Ecuador 0.4699 0.8079 0.9934 0.4699 0.4699 0.8079 0.9934 0.8079 0.2062

Paraguay 0.2062 0.9934 0.8079 0.2062 0.8079 0.8079 0.8079 0.8079 0.4699

Perú 0.4699 0.8079 0.9934 0.2062 0.8079 0.9934 0.8079 0.9934 0.0758

Uruguay 0.4699 0.9934 0.8079 0.2062 0.4699 0.8079 0.8079 0.9934 0.2062

Venezuela 0.0059 0.8079 0.0758 0.0059 0.2062 0.2062 0.4699 0.0758 0.2062
Como se observó en la Figura 4, en la Tabla 2 se muestra que de acuerdo a la prueba de igualdad de distribuciones, 
el comportamiento de la variable citaciones por documentos no presenta diferencia significativa entre la mayoría de 
los países. Se destaca los comportamientos de la variable en Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay, cuyos 
comportamientos fueron similares respecto a todos los países. Solo se observan diferencias en el comportamiento de 
la variable en Argentina respecto a Colombia y Venezuela, así como entre Chile y Venezuela. Es importante destacar 
que aun cuando Paraguay mostró en el año 2010 un valor que fue superior al del resto de los países, que generó una 
desviación de su tendencia, esto no influyó significativamente en la distribución de la variable en el tiempo, por lo que 
no se observó diferencia respecto a los demás países. 

Es claro que, a pesar de la diferencia en la producción científica entre los países de la región, el número de citaciones 
por documento publicado, no presenta diferencias significativas entre los años 2008 y 2018. Se puede decir entonces 
que las publicaciones científicas en ingeniería recibieron citaciones similares, por lo que no destaca en importancia 
ningún país, aun cuando se puede decir que los casos de Argentina, Colombia y Venezuela si existió diferencia y se 
destaca Argentina con un promedio de 8,37 citaciones por documento, que es mayor a los 5,42 y 4,20 de Colombia y 
Venezuela respectivamente. La comparación de las distribuciones entre Argentina y Colombia, cuyo comportamiento 
es similar al de Argentina y Venezuela, se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Comparación de distribuciones por densidad suaviza-
da entre Argentina y Colombia. 

Aun cuando Brasil destaca en la región como el país con 
la mayor producción científica en ingeniería, la impor-
tancia de sus publicaciones, basadas en el número de 
citaciones que han recibido las mismas, no difiere signifi-
cativamente del resto de los países, lo que se puede ob-
servar tomando como ejemplo la comparación del com-
portamiento de distribuciones por densidad suavizada 
con Ecuador (Figura 7).

Figura 7. Comparación de distribuciones por densidad suavi-
zada entre Brasil y Ecuador para las citaciones por documento. 

En la Figura 7, se observa que las distribuciones de la va-
riable para los dos países tienen una concordancia casi 
perfecta y es un comportamiento que se observa en la 
mayoría de los países.

A pesar de las diferencias en la producción científica de 
los países de la región, se presenta un gran desequili-
brio político, social y económico, que evidentemente lleva 
a que los países sufran de los mismos problemas que 
hacen que no sea una de las regiones con mayor pro-
ducción científica y que la importancia de la misma sea 
similar (Guerrero-Casado, 2017) lo que se observa en el 
análisis realizado.

Al analizar la producción científica respecto al porcentaje 
de autocitas, es decir el porcentaje en el que los docu-
mentos fueron citados desde el propio país, se obtuvo el 
comportamiento gráfico mostrado en la Figura 8.

Figura 8. Representación gráfica de la producción del porcenta-
je de autocitas en ingeniería en el periodo 2008 – 2018. 

En la Figura 8 se observa que el comportamiento de las 
autocitas es diferente entre la mayoría de los países. Esta 
variable representa el porcentaje de citas que han recibi-
do los documentos por parte de otros documentos publi-
cados dentro del mismo país por lo que mientras menor 
es este porcentaje, mayor es la importancia de la publi-
cación en un ámbito internacional. En el caso de Bolivia 
en los años 2011 y 2012, no presentó autocitas, lo que 
se debió a que en 2011 no se publicaron documentos de 
este país y en el 2012 recibieron 6 citas por documento, 
los cuales fueron totalmente de documentos internacio-
nales, un indicativo de que su producción en ese año no 
fue tomada en cuenta a nivel local, pero si internacional. 

Comportamiento similar se observa en Paraguay en el año 
2014, donde sus 3,78 citaciones por documento fueron 
realizadas a nivel internacional. Sin embargo, este mismo 
país a partir de ese año comenzó a reportar un incremen-
to en sus autocitas, que llegaron a representar hasta el 
90% de sus citas en el año 2018. Otro país que ha ido au-
mentando el porcentaje de autocitas es Perú, quien para 
el año 2008 tenía un porcentaje de documentos citados 
localmente de 6,15% y para el 2018 este porcentaje su-
bió a 57,81%. Lo anterior indica que las investigaciones 
en ingeniería tanto en Paraguay como en Perú, han ido 
adquiriendo importancia interna y sus investigadores han 
aumentado el uso de publicaciones nacionales en sus 
citas, en contraposición, han ido perdiendo relevancia a 
nivel internacional.

También se observa que el resto de los países ha man-
tenido un porcentaje de autocitas relativamente estables 
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en el periodo de estudio, por lo que para analizar las posibles diferencias, se realizó el análisis de varianza, cuyos 
resultados se muestran gráficamente en la Figura 9.

Figura 9. Representación gráfica del análisis de varianza no paramétrica de la variable porcentaje de autocitas publicados entre los 
países de Suramérica. Colores iguales representa medianas significativamente iguales con p > 0,05. 

Es claro, según la Figura 9, que existe diferencia significativa entre las medianas del porcentaje de autocitas de los 
documentos publicados en el periodo de estudio y se destaca que Brasil y Colombia tuvieron porcentajes de autocitas 
cuyas diferencias no fueron significativas, siendo estos, los países con mayor porcentaje de 29,24 y 24,11 respectiva-
mente. A excepción de Brasil, que solo mostró similitud con Colombia, se observan que los países se agrupan de for-
ma más o menos homogénea, a excepción de Colombia con Bolivia, Paraguay y Venezuela que no muestran similitud 
estadística significativa. Para reforzar la comparación, se muestran en la Tabla 3, el resultado de la prueba de igualdad 
de distribuciones para esta variable.

Tabla 3. Resultados de la prueba de igualdad de distribuciones de Kolmogorov-Smirnov para la variable porcentaje 
de autocitas.

País Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia Ecuador Paraguay Perú Uruguay Venezuela

Argentina 0.0059 0.0002 0.4699 0.2062 0.4699 0.0233 0.2062 0.8079 0.0758

Bolivia 0.0059 0.0013 0.0059 0.0059 0.0232 0.4699 0.0758 0.0059 0.0059

Brasil 0.0002 0.0013 0.0002 0.0758 0.0233 0.0059 0.0013 0.0013 0.0000

Chile 0.4699 0.0059 0.0002 0.2062 0.4699 0.0232 0.2062 0.8079 0.0758

Colombia 0.2062 0.0059 0.0758 0.2062 0.4699 0.0233 0.2062 0.4699 0.0233

Ecuador 0.4699 0.0232 0.0233 0.4699 0.4699 0.4699 0.0013 0.8079 0.2062

Paraguay 0.0233 0.4699 0.0059 0.0232 0.0233 0.4699 0.4699 0.2062 0.4699

Perú 0.2062 0.0758 0.0013 0.2062 0.2062 0.0013 0.4699 0.8079 0.8079

Uruguay 0.8079 0.0059 0.0013 0.8079 0.4699 0.8079 0.2062 0.8079 0.4699

Venezuela 0.0758 0.0059 0.0000 0.0758 0.0233 0.2062 0.4699 0.8079 0.4699
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A pesar de la similitud del comportamiento gráfico, en la 
prueba de igualdad de distribuciones, se destacan Brasil, 
que se diferencia de la mayoría de los países, con un 
comportamiento que solo coincide con el de Colombia; 
así mismo el comportamiento de las autocitas de Bolivia 
solo coinciden con las de Paraguay y Perú. El país cuya 
distribución de porcentaje de autocitas presenta más si-
militudes con los demás países es Uruguay, que se dife-
rencia solo de Bolivia y Brasil. La comparación gráfica, 
tomando como ejemplo la comparación entre Uruguay y 
Perú se observa en la Figura 10.

Figura 10. Comparación de distribuciones por densidad suavi-
zada entre Perú y Uruguay para el porcentaje de autocitas. 

En la Figura 10 se observa como las distribuciones del 
porcentaje de autocitas entre Uruguay y Perú coinciden y 
este comportamiento se repite entre Uruguay y el resto de 
los países con excepción de Bolivia y Brasil. 

El porcentaje de autocitas depende de la importancia que 
los investigadores le den a la producción científica propia 
de su país y a la producción internacional, por lo que se 
demuestra que un país referente como Brasil, para el año 
2018, tuvo un porcentaje de autocitas de 34,25% por lo 
que el interés internacional en sus publicaciones se ubicó 
en 65,75% y si se compara con el caso de Venezuela, país 
que ha venido disminuyendo su producción científica, se 
observa que para el año 2018 tuvo 12,0% de autocitas, 
lo que ubica sus citas internacionales en 88,0%, es decir 
que a pesar de que en Venezuela se publicaron menos 
documentos para el año 2018, el interés internacional de 
los mismos fue mayor que los de Brasil y esto mismo se 
observó al comprar con el resto de los países analizados, 
donde el que tuvo el segundo mayor porcentaje de citas 
internacionales fue Argentina con 79,77%.

Las citaciones de los artículos científicos también fueron 
analizadas por Franco-Paredes, et al. (2016), quienes 
concluyeron que la mayoría de las citaciones y colabo-
raciones en las revistas mexicanas son internacionales. 
Así mismo, Santa & Herrero (2010), también concluyeron 
que, en el caso de Brasil, aun cuando presenta la ma-
yor producción de Latinoamérica, tiene bajas tasas de 

colaboración internacional, lo que es consistente con lo 
observado en la presente investigación. Aunque las au-
tocitas han sido objeto de críticas a través del tiempo, 
la evaluación de la tendencia de la distribución de las 
mismas, no se puede considerar negativo, pues no se ha 
estudiado el número en sí, sino cómo han evolucionado 
en el periodo de estudio, lo que coincide con lo plantea-
do por Simoes & Crepo (2020), quienes resaltan, a su 
vez, la importancia científica de las mismas, sobre todo 
cuando se trata, como en el caso estudiado, de autocitas 
dentro de un mismo país y no autocitas individuales por 
investigador.

CONCLUSIONES

Se concluye que a pesar de que existen diferencias en 
cuanto a la cantidad de documentos científicos publica-
dos en el área de ingeniería, en los países de Suramérica, 
que favorecen a Brasil, el análisis de varianza no para-
métrica indica que existen similitudes entre la produc-
ción científica de los países, sobre todo se resalta que 
Colombia no presenta diferencias respecto a Brasil. Así 
mismo, se concluye que Bolivia y Paraguay son los países 
con la menor producción científica y presentan diferen-
cias respecto a los demás.

Los documentos científicos publicados por los países de 
Suramérica en el área de ingeniería al ser comparados 
por la relación entre las citas por documentos, muestran 
que no existe diferencia, por lo que se concluye que los 
documentos científicos en ingeniería producidos en la re-
gión presentan la misma importancia pues son citados en 
cantidades equivalentes.

El porcentaje de autocitas muestra un comportamiento si-
milar al número de documentos publicados y países como 
Brasil y Colombia son los que más autocitas presentan, lo 
que indica que sus documentos son más citados interna-
mente. Por el contrario, Venezuela fue el país con menor 
número, lo que indica que sus documentos en ingeniería 
fueron más citados internacionalmente en términos por-
centuales que el resto de los países de la región.
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ABSTRACT

Given that we live in the age of computer technology, these technologies have penetrated into all areas of our lives, including 
the learning process. With more frequency applications and programs are developed that allow us to make more things, and 
in a more efficient way, but in the case of the teaching process this supposes some challenges. The formation of the future 
professors is among the most significant, and, although they recognize the importance of the technology and their potentials 
usually they are overwhelmed with the changing dynamics of the digital world. To approach this problem a possibility it is 
the election of tools with a wide spectrum of capacities to solve problems, like it is the case of MATLAB for the mathematical 
problems. In this work the potentials of this tool are examined specifically for their use in the subject algorithms, providing 
methodological recommendations for the work of the future professors. 

Keywords: Educational technology, MATLAB, Algorithms.

RESUMEN 

Dado que vivimos en la era de la tecnología de las computadoras, estas tecnologías han penetrado en todas las áreas de 
nuestra vida, incluso el proceso de aprendizaje. Con mayor frecuencia se desarrollan aplicaciones y programas que nos 
permiten hacer más cosas, y de una manera más eficiente, pero en el caso del proceso de enseñanza esto supone algunos 
retos. Entre los más significativos está la formación de los futuros profesores, y, aunque reconocen la importancia de la tec-
nología y sus potenciales usualmente se ven abrumados con la dinámica cambiante del mundo digital. Para abordar este 
problema una posibilidad es la elección de herramientas con un amplio espectro de capacidades para resolver problemas, 
como es el caso de MATLAB para los problemas matemáticos. En este trabajo se examinan los potenciales de esta herra-
mienta para su uso específicamente en la asignatura algoritmos, proporcionando recomendaciones metodológicas para el 
trabajo de los futuros profesores. 

Palabras clave: Tecnología educativa, MATLAB, Algoritmos.
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INTRODUCTION  

One of the important global trends in higher education 
in this century is the intensification of competition for re-
putation, and the institutional reputation is based on the 
perceived quality of education imparted by higher educa-
tion institutions. Modern digital technologies and wides-
pread information have also added another dimension 
to this, and as a result, teachers are no longer seen as 
knowledge providers but more like mentors and facilita-
tors of learning (Varghese & Mandal, 2020). Therefore, the 
first step to quality teaching is quality educators.

Although it is almost impossible to think of education 
without also think about the use of technology in its de-
velopment, nowadays with the popularity and worldwide 
application of educational technology it is undeniable its 
potential. According to Huang, et al. (2019), educational 
technology refers to the use of tools, technologies, pro-
cesses, procedures, resources, and strategies to improve 
learning experiences in a variety of settings. This task in-
volves the disciplined application of knowledge; and the 
notion of disciplined application of knowledge is included 
to reflect the view that educational technology is an engi-
neering discipline in the sense that principles based on 
theory, past experience, and empirical evidence guide 
what professional educational technologists do Spector 
(2016). The importance of educational technology is ad-
dressed by Lazar (2015), however still several challenges 
require immediate attention; for example as highlighted 
by Adesope &Rud (2019): “Perhaps one of the great 
methodological challenges in educational technology is a 
dearth of rigorous experimental research that will examine 
the effects of different features of contemporary techno-
logies. There is clearly a need for more robust research 
efforts supported by a national agenda to rigorously exa-
mine the effects of technology-rich environments through 
experimental work. There is clearly a need to engage in 
robust discussions around these methodological challen-
ges, as well as others, posed by advances in educational 
technologies”. 

Among the different tools to be used in educational te-
chnologies, programming languages are of great impor-
tance because the real power of computer is that we can 
program them. Taking this into consideration an important 
question arises among educators: what programming lan-
guage should I use? Although at present there are nume-
rous computer languages for different purposes (C, C++, 
C#, Fortran, Java, R, Python, Julia, etc.) MATLAB has pro-
ved to be in the elite; it continuously improves its capabili-
ties allowing users to do almost whatever they need. Then, 
in spite of its intention is not precisely to serve as a plat-
form to education but a specialized software for scientific 

computing the huge quantity of toolboxes, the compre-
hensive syntax and the capability of integration with other 
programs makes it suitable in order to be used with this 
purpose. 

Naturally, being a specialized software aiming at compu-
tation, fields where mathematics play an important role 
are among the ones which can exploit the huge capacities 
of MATLAB in a better way. Some examples are communi-
cation system simulation (Zhou, 2020), intelligent control 
systems (Huamaní-Navarrete, 2020) and chemistry (Al‐
Mubaiyedh & Binous, 2018; García‐Oliver, et al., 2019), 
etc. In the opinion of the author, problem-solving skills 
through the use of algorithms in MATLAB is an interes-
ting topic to develop because the student can at the same 
time learn the computer language as the fundamentals of 
algorithms. 

And, as an algorithm can be defined as a systematic 
and progressive method to solve a problem this can be a 
knowledge the student can extend according to its needs: 
every scholar or daily activity can be set as an algorithm. 
Because of that the goal of this research is to examine 
the possibilities of the use of the programming language 
MATLAB in the teaching of the subject “Algorithms” in ele-
mentary schools. In order to do that it is conceptualized it 
the importance of the use of programming languages for 
this activity, the possible benefits of the use of the software 
are explained and they are also offered recommendations 
for the work of the future professors. 

DEVELOPMENT

The word algorithm is at the very heart of computer scien-
ce. The word algorithm signifies approximately the same 
meaning as: method, procedure, function, technique, 
strategy, process, recipe, etc. An algorithm can be des-
cribed as a systematic and progressive method to sol-
ve a problem and mathematically, it can be viewed as a 
function acting on a specified set of arguments/inputs to 
produce a specified set of results/outputs (Sridharan & 
Balakrishnan, 2019).

According to Turk (2019), pseudocode and flowcharts are 
used to construct an algorithm of a computer program. 
Pseudocode is generally composed of words and expres-
sions, whereas flowcharts are represented by a set of sim-
ple shapes. Pseudocode provides an informal means for 
describing the steps of the program to be written (Figure 
1); while a flowchart is a graphical representation of the 
steps in writing the program. In order to construct the flow-
chart several shapes are used, each one with a specific 
meaning (Figure 2). This help to express information in 
a more structured way allowing an easier reading of the 
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diagram. However, in spite of the above-mentioned the 
design and analysis of algorithm is still a difficult subject 
for students; therefore, it is important a clear explanation 
of the topic in order to facilitate its learning.

Figure 1. Pseudocode for the method of bisection. 
Source: Holder & Eichholz (2019). 

Figure 2. Most frequently used flowchart symbols. 

Source: Turk (2019). 
Based on classical pedagogical knowledge, it should 
be noted that the method of teaching is understood as 
a method of realization of teaching, through which an im-
portant pedagogical task is achieved, such as the achie-
vement of teaching objectives. The process of teaching 
students is of a dual nature: (1) acquisition of knowled-
ge through issues relevant to the content of the material 
being taught; (2) to acquire the qualities necessary for the 

formation of personality and professional development. 
Then, in order to ensure the psychological, pedagogical 
and methodological preparation of future professionals, 
the learning process should be adapted to their time; it 
should be creative, and rich in active teaching methods 
and ICT tools. Mastering the material taught using active 
learning methods creates a basis for the development of 
students’ mental and practical activities; thus, active lear-
ning acts as a necessary condition for the acquisition of 
knowledge, skills and habits in learning.

However, from a teacher’s perspective, the digital techno-
logies are taught alongside traditional design and make 
skills so therefore are only a part of the everyday teaching 
load. As the technologies evolve, keeping knowledge up 
to date with such a wide variety of software in addition to 
the traditional skills can be problematic. The Fujitsu report 
( Fujitsu Technology Solutions, 2017) reveals that digital 
literacy is quite low among teachers generally, and edu-
cation faces challenges in ‘teaching the teachers’. It goes 
on to state that 51% of IT departments in education feel 
they can’t keep up with technological advances; however, 
84% of respondents say they have a duty to prepare their 
students for a digital future. Teachers clearly understand 
the importance of teaching students to use digital tech-
nologies but many struggle to keep up with the demands 
(Winn, 2020).

In this author’s opinion this problem can be approached 
with the selection of an appropriate software whose 
functionalities allow its use for diverse tasks. This way in 
the moment to face a new problem the user doesn’t have 
to learn a new tool, but adapting the previously acquired 
knowledge to solve the new problem. This way the user 
diminishes the time of response to solve new problems, 
as well as it strengthens the knowledge in the selected 
software. An example of such software is MATLAB and 
although it was not directly included in the teaching of 
school computer science courses in Azerbaijan, given its 
great potential, it is important to revise this decision.

MATLAB

The word MATLAB is written in English as “Matrix 
Laboratory” and is very popular as a fourth generation 
programming language and digital computing system. 
The capabilities of the MATLAB programming language 
are very wide, so the user can perform the following ope-
rations (Mammadov, et al., 2015):

1. Execution of matrix operations.

2. Drawing and analysis of functions and data graphs.

3. Application of algorithms.
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4. Carry out manual operations with programs written in 
other languages    (including C, C ++ and Fortran).

A study conducted by MathWorks in 2004 showed that 
more than one million people worldwide use MATLAB 
(Goering, 2004). Users of this program worked in various 
fields: engineering, science, economics, etc. Large clients 
include research centers such as the Massachusetts 
Institute of Technology, NASA, Max Planck Society and 
RWTH Aachen University - IBA Group, Boeing, Ford 
Motor, Halliburton, Lockheed Martin, Motorola, Novartis, 
Pfizer, Philips, Toyota, and UniCredit Bank. 

The MATLAB programming language was written in 1970 
by Cleve Moler. He was the dean of the Department of 
Computer Cybernetics at the University of New Mexico, 
and the reason he designed this programming lan-
guage was to provide the ability for his students to use 
the LINPACK and EISPACK packages without learning 
FORTRAN. In a short time, this program spread to other 
universities and began to be applied in the applied mathe-
matics community.

At that time, engineer Jack Little became acquainted with 
the MATLAB programming language during Moler’s 1983 
visit to Stanford University. Little was well aware of the 
economic value of the program, so he decided to work 
with Moler and Steve Bangert on the project of becoming 
it a trademark. Together they wrote the MATLAB program-
ming language in the C programming language, and in 
1984 they founded the company MathWorks to continue 
its development. These rewritten libraries were abbrevia-
ted as JACPAC but in 2000, the MATLAB programming 
language was redesigned to use a new library called 
LAPACK (Humbataliev, et al., 2017). 

To ensure the visualization of numerical information, 
MATLAB has the ability to create graphs and diagrams. 
Graphs usually represent a single-valued functional re-
lationship between two or more numerical sets. The 
construction of two-dimensional graphs in MATLAB can 
be performed on the decimal and logarithmic scales in 
Cartesian and polar coordinate systems. To construct a 
graph on a decimal scale, it must be executed the plot (x, 
y) command in the command field (Anufriev, et al., 2005). 
Here x, y are arbitrary vectors of the same size predefined. 
The graph that opens when you execute the command is 
displayed in a graphic window called Figure <n> 1. The 
program automatically determines the scale to achieve 
the optimal view of the graph in the window. To construct 
graphs in the polar coordinate system, you need to execu-
te the polar (f, r) command (Bordovskaya, 2011). 

Due to the above-mentioned and the continuous enhan-
cement of the software it is an ideal

vehicle to solve problems in disciplines that handle mathe-
matical content. This is also improved by application-spe-
cific solutions using toolboxes, application development 
tools, and other products. However, this doesn’t mean that 
it is the best tool for all the cases, for example: C++ or 
Java are better for large applications as such as operating 
systems or design software. However, in the case of being 
necessary to carry out scientific calculation, MATLAB is 
an appropriate tool due to its efficient handling of big cal-
culations in addition to its graphical capabilities which are 
not of easy access in high level programming languages. 

Recommendations for the use of MATLAB in the teaching 
of algorithms

In the opinion of the author the use of MATLAB is especially 
recommended in the teaching of the subject “algorithms” 
because it is easier to learn the operation of the object 
observing its behavior than mentally to abstract a written 
description of it; and when used in conjunction with multi-
media technologies, it is possible to realize a very creati-
ve and interesting learning process. For example, in com-
puter science classes given in elementary school, future 
teachers convey theoretical knowledge about algorithm to 
their students, and during the presentation, the teacher 
can regularly provide students with code examples ensu-
ring its implementation in the computer (Kostikov, 2011). 
When providing a code in MATLAB for the automatic ge-
neration of a block diagrams that represents the studied 
algorithm the students can learn in parallel the program-
ming language as well as the fundamental concepts of the 
subject. The students can compare if the diagram corres-
ponds with the studied algorithm and otherwise they can 
inspect the code to look for where the flaw resides. This 
process can be improved using an e-presentation with 
a software like Activinspire (Wushishi & Durodola, 2016; 
Dudaitė & Prakapas, 2019).

However, the preparatory phase of implementation should 
begin with the proper organization of education. Thus, first 
of all, students should be provided with theoretical infor-
mation about the MATLAB program, and the main priori-
ty here is to teach them the part they may need. In later 
lessons, the teacher can also inform students about the 
program so that they have a basic understanding of the 
programming language. In other words, by introducing 
a program they are unfamiliar with, they solve an impor-
tant pedagogical problem, such as making their activities 
more creative by displaying the most common block dia-
gram description of the algorithms they know. 

In the case of algorithms each figure in the block diagram 
is designed to describe a specific action, and the ope-
rations inside these blocks are not difficult for students 
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because they are known from the math course. However, 
the functions performed by each block of this block dia-
gram should be explained to the students one by one, and 
the color of the figures used in the description of the block 
diagram is intended to attract students’ attention, so they 
should be display with vivid colors as for example Figure 
3. Teacher can also assign students group work accor-
ding to their level of knowledge allowing cooperation in 
the classroom.

Figure 3. Representation of a simple block diagram.

This way, theoretical material is presented to student in a 
more interesting form, due to which the teacher’s activity 
in the classroom is in harmony with the active participation 
of students. Lessons conducted in this way are of great 
interest to students but requires special knowledge and 
skills from the subject teacher. With this in mind, it is very 
important for future teachers to master the MATLAB pro-
gramming language more deeply in teacher training.

CONCLUSIONS

Every time is more accepted the potentials of the use of 
the educational technology for the teaching in all the edu-
cation levels however this has conditioned a high pres-
sure on the future professors since they have to keep up-
dated in the contents they have to teach, but also have 
to learn more and more computational tools in order to 
do that. An effective way to face this problem is selec-
ting an appropriate software with a whole range of pro-
fessional features, being MATLAB a suitable option. Due 
to the capabilities and stability of this software the author 
recommends it for the teaching of concepts related to 
the mathematics, especially in the topic algorithms. The 

capabilities of the software for handling graphics allow the 
teaching process to be more attractive for the students, 
facilitating the understanding of the contents. However, 
other educational technology tools can be used in combi-
nation to MATLAB making the learning experience a more 
creative and effective process.
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RESUMEN

La presente investigación busca analizar la incidencia de la NIC 41 en la producción bananera y el comportamiento de 
los precios de la caja de banano en el periodo 2019 y 2020 en el Ecuador, a través de la aplicación de una investigación 
descriptiva con datos de naturaleza primaria. Cuyos resultados reflejan un aumento del precio de la caja de banano y una 
demanda positiva de exportación; sin embargo, existe controversia por la deficiencia de los pagos por parte de los exporta-
dores de banano. Por tanto, es necesario manejar un sistema de precios que regulen la exportación, pero más que todo, se 
aplique eficientemente la NIC 41 en los procesos contables que reconozca y mida el activo biológico; de tal manera, que se 
pueda controlar los insumos invertidos hasta la obtención del producto y comercializarlo a un precio razonable.

Palabras clave: NIC 41, activos biológicos, precio, banano.

ABSTRACT

This research seeks to analyze the incidence of IAS 41 on banana production and the behavior of the prices of the banana 
box in the period 2019 and 2020 in Ecuador, through the application of a descriptive research with data of a primary nature. 
Whose results reflect an increase in the price of the banana box and a positive export demand; however, there is controversy 
over the deficiency of payments by banana exporters. Therefore, it is necessary to manage a price system that regulates ex-
ports, but above all, IAS 41 is applied efficiently in accounting processes that recognize and measure the biological asset; in 
such a way that the invested inputs can be controlled until the product is obtained and commercialized at a reasonable price.

Keywords: IAS 41, biological assets, price, bananas.
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INTRODUCCIÓN

La globalización ha traído cambios significativos en cómo 
se concibe el mercado internacional y la necesidad de pa-
ridad de información en distintas ramas del conocimien-
to, sobre todo en el área contable financiero. La vigencia 
de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 
transformaron el conocimiento partiendo de las bases 
epistemológicas hasta lograr una práctica necesaria, ge-
nerando fluctuaciones en el desarrollo profesional y cien-
tífico con el afán de progresar y perfeccionar la empresa 
intersectorial (Tamayol et al., 2017).

Estas normas responden a una economía universal, in-
ternacional e interconectada, lográndose apreciar la ne-
cesidad de adaptar, adoptar o armonizar los referentes 
nacionales con los internacionales. Con la aplicación de 
la NIC 41 Agricultura en el sector agrario, se implementa 
un nuevo sistema con el objetivo de prescribir el trata-
miento contable de aquellos bienes que representan un 
activo biológico para la empresa, como también fijar la 
presentación de los estados financieros e información re-
ferente con la actividad agrícola (International Financial 
Reporting Standards Foundation, 2018). 

El proceso biológico a los que están expuestos y por las 
características propias de dichos activos, como también 
de la procedencia natural explotado de rubros como 
(agrarias, pecuarias, forestales y mixtos) hacen de los 
activos biológicos (plantas y animales) diferentes a los 
convencionales (Villanueva, et al., 2020). Estas empresas 
generan riqueza y empleo, sobre todo en América Latina 
que influyen directamente en la economía representando 
un ingreso significativo en el PIB del país de origen (León, 
et al., 2020).

El Ecuador como es un país que tiene una gran fortuna 
natural, por la biodiversidad, la fauna y la riqueza de sue-
los que posee por su ubicación geográfica, ha beneficia-
do al desarrollo económico del mismo, de sus ciudada-
nos, y en especial del productor agrícola; cuyos frutos 
sembrados y cosechados han servido de sustento a las 
familias; y algunos de estos, han posicionado al Ecuador 
entre los mayores exportadores de productos primarios 
no petroleros en el mundo (Capa, et al., 2020).

Siendo el banano uno de ellos, que según cifras del 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
representan un porcentaje muy significativo en la econo-
mía del Ecuador y más que todo en la provincia de El Oro; 
por su sostenibilidad del empleo y su alineación al comer-
cio justo; acompañado de buena calidad y a un precio al 
alcance. Y para el Producto Interno Bruto (PIB), de mucha 

importancia por el gran importe que representa en la ge-
neración de divisas y de trabajo en el país. 

Con la finalidad, de determinar las oportunidades y defi-
ciencias en la economía del productor bananero que ha 
tenido que atravesar en la venta de las cajas de banano, 
a través de los diferentes escenarios ocasionados por el 
COVID-19 y dar respuesta a ¿Por qué es importante la 
aplicación de la NIC 41 en los procesos productivos del 
banano?; la presente investigación pretende realizar un 
análisis del comportamiento económico de los precios de 
las cajas de banano entre el año 2019 y 2020, haciendo 
énfasis en la incidencia de la NIC 41 para su tratamiento 
contable. 

DESARROLLO

La Superintendencia de Compañías del Ecuador entre 
el 2006 y 2008 decreta que todas las empresas bajo su 
intervención deben adoptar las Normas Internacionales 
de Información Financiera (NIIF) como sustento para 
la preparación y presentación de estados financieros; 
sin embargo, para el 2012 las normas Ecuatorianas de 
Contabilidad (NEC) se sustituyen por las NIC adaptándo-
se a este nuevo formato.

En el Ecuador, la agricultura es un tema recurrente res-
pecto a la explotación de tierras agrícolas en zonas ru-
rales como medio de transformación económica de la 
industria bananera, actividad que se caracteriza por la 
accesibilidad y asequibilidad de consumo para la pobla-
ción local que a su vez lo convierte en el quinto rubro 
con mayor comercialización a nivel mundial, generando 
ingresos y fuentes de trabajo para hogares ecuatorianos.

Para Capa, et al. (2018), Ecuador se ubica como unos de 
los principales productores de banano a nivel mundial, 
desde el 2003 se constituye como el primer sector en ni-
veles de exportación no petrolera, en la justa medida que 
genera una relación intrínseca con otras ramas involucra-
das en esta industria. Ecuador cuenta con una superficie 
plantada de 196.673 ha y una producción de 317.437.040 
cajas, es decir, 8.14 kg caja-1 (Vásquez, et al., 2019).

A diario se generan toneladas de subproductos agrícolas 
cuyo manejo inadecuado impacta negativamente en el 
medio ambiente, en el mismo modo que representa impli-
caciones sociales y económicas. La producción agrícola 
representa para el Ecuador el 28% del Producto Interno 
Bruto (PIB) y 2% PIB total, con una existencia aproximada 
de 7.300 productores bananeros cuya mayor concentra-
ción se encuentra en la provincia de El Oro, región coste-
ra con condiciones climáticas ideales para su producción 
logrando producir entre 1.200 y 1.400 cajas por hectárea. 
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Considerando el número de productores solo en la pro-
vincia de El Oro, podemos tener alusión el impacto signi-
ficativo que genera sobre el medio ambiente, sociedad y 
economía.

El precio del banano no debe basarse solamente por pe-
riodos de año, sino también por el proceso en materia de 
producción y comercialización, costes que están presen-
tes en la cadena de valor del banano.

El objetivo de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 
41, busca consolidar un adecuado tratamiento contable 
de los activos biológicos a través del tiempo de creci-
miento, así también, de degradación, de la producción y 
la procreación del mismo; y determinar la valoración ini-
cial de manera real de los productos agrícolas que estén 
a punto de cosecharse (Calle, et al., 2017).

Al aplicar esta norma en el tratamiento contable de la pro-
ducción bananera, ayuda a este sector no sólo a llevar un 
control, gestionando todos los suministros o inversiones 
aplicados para obtener el producto terminado, sino tam-
bién a conocer el valor exacto del fruto a valor razonable 
menos costo de venta y así, registrar y elaborar los esta-
dos financieros de manera real. 

Además, atribuye a ser más atractiva a la inversión, por 
parte de los proveedores de capital existentes y potencia-
les, con mejores tasas de interés; por la confianza que les 
brinda los estados financieros elaborados con la Norma 
de Contabilidad aprobada por más de 120 países (Pardo, 
et al., 2020). Es importante difundir el reconocimiento, 
valoración y registro de los activos biológicos, porque 
beneficia a todos los sectores productivos del país, ya 
que genera una información fiable y precisa en los esta-
dos financieros. Este valor razonable que norma la NIC 
41 es necesaria para presentar información verídica de 
la empresa a través de sus registros, según (Jeppesen & 
Liempd, 2015).

Para Kotler & Armstrong (2012), “la cadena de valor es 
una serie de departamentos internos que realizan activi-
dades que crean valor al diseñar, producir, vender, entre-
gar y apoyar los productos de una empresa” (p. 49). Es 
así que, los autores constituyen tres elementos básicos: 

1. Actividades primarias que involucra la producción, lo-
gística y comercialización; 

2. Actividades secundarias/soporte que administran los 
recursos humanos, desarrollo tecnológico, compra de 
bienes y servicios, infraestructura, asesoría legal y re-
laciones públicas; 

3. Margen, que representa la diferencia entre los costos 
totales y los valores recibidos en la empresa para rea-
lizar la actividad que genera valor. 

Ruiz, et al. (2019), afirman que “un activo biológico es 
todo animal o planta viviente que se registra dentro de la 
contabilidad, con la capacidad de evolucionar para ofre-
cer productos destinados para la venta”. (p. 303)

El manejo contable de los activos biológicos dependerá 
de la intencionalidad de la producción y de las carac-
terísticas propias de la especie animal o vegetal que se 
esté utilizando. Por lo tanto, hay activos biológicos que 
no se deprecian y otros que sí lo hacen, experimentando 
un agotamiento de su capacidad productiva a través del 
tiempo. Para su depreciación llamado actualmente en la 
norma “cálculo del agotamiento de animales (Arévalo, et 
al., 2017), son activos biológicos consumibles los que van 
a ser recolectados como productos agrícolas o vendidos 
como activos biológicos.

Para Tene (2020), “la transformación biológica compren-
de los procesos de crecimiento, degradación, producción 
y procreación que son la causa de los cambios cualitati-
vos o cuantitativos en los activos biológicos”. (p. 66)

Franco, et al., (2018), indican que “todos procesos pro-
ductivos consideran esenciales 3 elementales en los cos-
tos de producción que son: materia prima (MP), mano de 
obra directa (MOD) y costos indirectos de fabricación 
(CIF) conformado por mano de obra indirecta, alquiler, 
servicios, entre otros”. (p. 392)

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio posee un corte de tipo transversal, que según 
Malhotra (2008), manifiesta que “es un tipo de diseño de 
la investigación que implica obtener una sola vez informa-
ción de una muestra dada de elementos de la población” 
(p. 84). Para ello se considera pertinente tomar informa-
ción comprendida entre el periodo 2018-2020. 

El diseño de investigación aplicado es de tipo descripti-
vo, y de acuerdo al análisis de Hernández et al., (2010) 
sostiene que “buscan especificar las propiedades, las ca-
racterísticas y los perfiles de personas, grupos, comunida-
des, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 
someta a un análisis” (p.80). Por lo que se acudió a la re-
visión de la normativa relacionada a la agricultura NIC 41, 
además la NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo, junto a su 
relación en la modificación en la enmienda a la normativa 
agricultura, de igual forma otros medios de información 
que tributaron al logro del objetivo planteado. 

Para la elaboración de la información que se presenta, 
se aplicó el análisis de datos secundarios recuperados 
de fuentes externas, que es aquella información que ya 
existe en algún lugar, y se recopiló con otro fin específi-
co. Recurriendo a la revisión de la Norma Internacional 
de Contabilidad, libros, revistas científicas, páginas de 
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internet, informes, documentos publicados por organismos oficiales facultados, así como tesis al respecto e investiga-
ciones anteriores que sirviera de soporte para la fundamentación y argumentación empleada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los índices de exportación hasta finales del año 2018 fueron muy significativos para la industria bananera, es por ello 
que se localizó al país como uno de los más importantes productores y exportadores de banano a nivel mundial. 

A continuación, se analizará las exportaciones del país en la producción no petrolera, específicamente enfocado en 
el sector bananero (banano y plátano) en base a 4 ejes importantes como son: toneladas métricas exportadas del 
producto, Valor USB FOB respecto a los ingresos obtenidos, Valor unitario por cada tonelada métrica exportada y 
finalmente el porcentaje de participación en valor en cuanto a los productos no petroleros.

Tabla 1. Exportaciones No Petroleras período enero – septiembre 2018.

Detalle Toneladas Métricas Valor USB FOB Valor unitario Part. En 
valor

Banano y Plátano 5.165 $ 2.414,90 $ 467,60 25,3%

Camarón 378 $ 2.390,40 $ 6.331,80 25,1%

Cacao y elaborados 191 $ 485,30 $ 2.534,80 5,1%

Atún y pescado 69 $ 251,10 $ 3.624,70 2,6%

Café y elaborados 10 $ 61,30 $ 6.017,30 0,6%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Como se observa en la tabla 1, el Ecuador año tras año exporta gran cantidad de productos petroleros y no petroleros, 
dentro de los no petroleros más destacados se encuentran: banano y plátano, camarón, cacao y elaborados, atún y 
pescado y café. 

De estos productos durante el período enero a septiembre del 2018 el producto no petrolero más exportado es el 
banano y plátano, exportándose un total de 5.165 toneladas métricas dando como ingresos $ 2.414,90 millones de 
dólares, cuyo precio unitario calculado por cada tonelada métrica exportada es de $ 467,60 dólares, lo cual representa 
un 25,3% en la participación en valor del total de los productos no petroleros exportados por el país (Tabla 2).

Tabla 2. Exportaciones No Petroleras período enero – septiembre 2019.

Detalle Toneladas 
Métricas Valor USB FOB Valor unitario Part. En 

valor
Banano y Plátano 5.177 $ 2.454,70 $ 474,20 24,5%

Camarón 479 $ 2.885,30 $ 6.017,30 28,8%

Cacao y elaborados 195 $ 491,90 $ 2.518,80 4,9%

Atún y pescado 65 $ 250,50 $ 3.840,30 2,5%

Café y elaborados 9 $ 55,10 $ 6.132,70 0,5%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Durante el período enero a septiembre del año 2019, el Ecuador ha exportado un total de 5.925 toneladas métricas de 
los productos más principales de los correspondientes a no petroleros. El producto que lidera el índice de exportación 
es el banano y plátano con un total de 5.177 toneladas métricas, dando como ingresos $ 2.454,70 millones de dólares 
cuyo valor unitario calculado por cada tonelada métrica exportada es de $ 474,20, representando el 24,5% en la par-
ticipación en valor de los productos no petroleros exportados en este período (Tabla 3).
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Tabla 3. Exportaciones No Petroleras período enero – septiembre 2020.

Detalle Toneladas Métricas Valor USB FOB Valor unitario Part. En 
valor

Banano y Plátano 5.556 $ 2.859,40 $ 514,60 26,2%

Camarón 507 $ 2.790,20 $ 5.505,40 25,6%

Cacao y elaborados 233 $ 619,30 $ 2.660,20 5,7%

Atún y pescado 62 $ 248,80 $ 3.995,70 2,3%

Café y elaborados 8 $ 45,50 $ 5.933,50 0,4%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Haciendo énfasis al año 2020, durante los meses de enero a septiembre, las exportaciones de productos no petroleros 
fueron de 6.563,20 toneladas métricas exportadas, de las cuales el banano y plátano lideran la línea de exportación 
con un total de 2.859,40 toneladas métricas, obteniéndose ingresos de $ 514,6 millones de dólares, representándose 
el 26,2% del total de los productos no petroleros exportados para el periodo anteriormente mencionado.

Figura 1. Toneladas Métricas Exportadas de Productos No Petroleros períodos ene-sept 2018-2019-2020.
Fuente: Banco Central del Ecuador (2020)

Figura 2. Ingresos USB FOB por Exportaciones de Productos No Petroleros períodos ene-sept 2018-2019-2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).
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Figura 3. Valor Unitario por TM exportada de Productos No Petroleros períodos ene-sept 2018-2019-2020
Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 4. Porcentaje de Participación en Valor por Exportaciones de Productos No Petroleros períodos ene-sept 2018-2019-2020Fuente: 
Banco Central del Ecuador (2020).

Como se puede observar en las figuras 1, 2, 3 y 4, el sector bananero tiene gran participación en la economía del país, 
tanto así que, durante los 3 años consecutivos, 2018, 2019 y 2020 el banano y plátano han sido unos de los productos 
más exportados y consumidos a nivel mundial. 

Para el año 2020 entre los meses de análisis de enero a septiembre, se exportaron 5.556 toneladas métricas, es decir, 
379 toneladas métricas más que el año 2019 y 391 más que el año 2018; obteniéndose ingresos de $ 2.859,40 millones 
de dólares, superando así al año 2019 y 2018 con $ 414,7 y $ 454,5 millones de dólares.
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Tabla 4. Ingresos en millones por Exportaciones de Bana-
no y Plátano período septiembre 2019 – septiembre 2020.

Detalle Valor USB FOB

Septiembre 2019 $ 252,8

Octubre 2019 $ 240,6

Noviembre 2019 $ 268,2

Diciembre 2019 $ 331,6

Enero 2020 $ 391,5

Febrero 2020 $ 311,2

Marzo 2020 $ 352,4

Abril 2020 $ 318,3

Mayo 2020 $ 307,2

Junio 2020 $ 322,7

Julio 2020 $ 311,1

Agosto 2020 $ 297,2

Septiembre 2020 $ 247,9

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 5. Valor USB FOB de Ingresos por Exportaciones de 
Banano y Plátano período sept 2019 - sept 2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Como se muestra en la tabla 4 y figura 5 de la investi-
gación, los ingresos por exportaciones de banano y plá-
tano en el mes de septiembre del año 2019 fueron de $ 
252,80, misma línea de exportación que hasta enero del 
2020 alcanzó los $ 391,50 millones de dólares por expor-
tación. Sin embargo, a partir de febrero a septiembre del 
2020 la industria sufre un declive muy perjudicial para la 
economía nacional de este importante sector, pues para 
septiembre se obtuvieron un total de ingresos por expor-
taciones de $ 247,90; que, en comparación con septiem-
bre del año 2019 se nota una diferencia negativa de $ 4,9 
millones de dólares (Tabla 5) (Figura 6).

Tabla 5. Destino de las Exportaciones No Petroleras perío-
do enero – septiembre 2019.

Banano y 
Plátano

Toneladas 
Métricas

Valor USB 
FOB Part. (%)

China 243.352,1 $ 1.440.326,2 49,9%

EEUU 63.039,6 $ 403.136,3 14,0%

España 59.624,8 $ 318.606,4 11,0%

Francia 27.954,8 $ 166.611,1 5,8%

Italia 21.885,6 $ 135.101,8 4,7%

Corea del Sur 7.732,0 $ 134.905,7 1,7%

Rusia 7.841,7 $ 48.198,2 1,3%

Colombia 4.923,5 $ 37.938,8 0,9%

Reino Unido 3.019,9 $ 26.697,4 0,8%

Otros 21.365,0 $ 23.598,6 5,2%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 6. Toneladas Métricas Exportadas de Banano y Plátano 
período enero-septiembre 2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Como se observa, durante los meses de enero a sep-
tiembre del año 2019 el país llegó a exportar 460.739 to-
neladas métricas de banano y plátano, de las cuales los 
países con mayor índice de importación de este producto 
ecuatoriano son China, Estados Unidos, España, Francia 
e Italia con una participación en las exportaciones de 
productos no petroleros del 49.9%, 14.0%, 11.0%, 5.8% 
y 4.7% respectivamente; los demás países consumieron 
menos del 2% de la producción bananera (Figura 7).

Tabla 5. Destino de las Exportaciones No Petroleras perío-
do enero – septiembre 2020.

Banano y 
Plátano

Toneladas 
Métricas

Valor USB 
FOB Part. (%)

Rusia 1.047.918,12 $ 497.886,80 17,4%

EEUU 830.094,91 $ 488.620,86 17,1%

Turquía 442.520,16 $ 246.119,56 8,6%

Italia 249.859,45 $ 166.262,24 5,8%

Alemania 267.362,12 $ 137.946,41 4,8%

Chile 251.545,30 $ 125.331,13 4,4%

Países Bajos 189.182,28 $ 103.213,05 3,6%
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Arabia Sau-
dita 160.431,66 $ 86.315,80 3,0%

Argentina 183.498,66 $ 86.173,45 3,0%

Bélgica 158.925,18 $ 85.081,00 3,0%

Otras 1.775.010,79 $ 836.489,97 29,3%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 7. Toneladas Métricas Exportadas de Banano y Plátano 
período enero-septiembre 2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Sin embargo, para el período de enero a septiembre del 
2020, los países más importantes que lideran la línea 
de exportaciones del banano y plátano ecuatoriano son 
Rusia, Estados Unidos, Turquía, Italia y Alemania, con una 
representación significativa en la producción y exporta-
ción no petrolera del 17.4%, 17.1%, 8.6%, 5.8% y 4.8% 
respectivamente.

Tabla 6. Variación en Exportaciones No Petroleras período 
enero – septiembre 2020/2019.

Detalle Toneladas 
Métricas

Valor 
USB FOB

Valor 
unitario

Banano y Plátano 7,3% 16,5% 8,5%

Camarón 5,70% -3,30% -8,50%

Cacao y elaborados 19,20% 25,90% 5,60%

Atún y pescado -4,50% -0,70% 4,00%

Café y elaborados -14,70% -17,50% -3,20%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 8. Porcentaje (%) de Variación en Toneladas Métricas 
Exportadas de Banano y Plátano períodos enero-septiembre 
2020/2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 9. Variación en Valor USB FOB por Exportaciones de 
Banano y Plátano períodos enero-septiembre 2020/2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 10. Variación en Valor Unitario/TM por Exportaciones de 
Banano y Plátano períodos enero-septiembre 2020/2019.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).
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Como se observa en la tabla 6 y las figuras 8, 9 y 10 sobre 
la variación de las exportaciones del banano y plátano 
ecuatoriano considerando los 3 ejes (toneladas métricas 
exportadas, ingresos USB FOB y valor unitario) del pe-
ríodo 2020/2019 se determina que hay una variación del 
7,30% TM exportadas del año 2020 en contraste con el 
año 2019; de igual manera un 16,50% de variación en los 
ingresos en millones obtenidos en el año 2020 en com-
paración con el año 2019, y un 8,50% de variación en el 
valor unitario por tonelada métrica exportada en el año 
2020 comparado con el año 2019.

Todas estas variaciones muy significativas demuestran 
que a pesar de la dificultad económica por la que suscita 
la industria camaronera, el país y el mundo entero debido 
al COVID-19, este sector no se ha visto tan perjudicada 
como otros sectores importantes de la economía, tales 
como el sector camaronero, atunero, entre otros (Tabla 7) 
((Figura 11).

Tabla 7. Participación Porcentual de principales produc-
tos No Petroleros Ene-Sept 2019/2020.

Detalle Enero – 
Sept 2019

Enero – 
Sept 2020

Banano y Plátano 24,5% 26,2%

Camarón 28,8% 25,6%

Cacao y elaborados 4,9% 5,7%

Atún y pescado 2,5% 2,3%

Café y elaborados 0,5% 0,4%

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

Figura 11. Porcentaje (%) de Participación de principales pro-
ductos No Petroleros períodos enero-septiembre 2019 y 2020.

Fuente: Banco Central del Ecuador (2020).

El precio del banano para el año (2020) con base en el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
se fija de la siguiente forma: (caja de 41.5 libras/costo de 
$6 dólares; caja de 43 libras/costo de $6.22 dólares) lo 
que representa un incremento del 9% respecto al precio 

anterior de $5.50 dólares, importe que llevaba vigente en 
los últimos tres años (Ecuador. Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2020). La fijación del 
nuevo precio de la caja de banano de 41.5 y 43 libras 
correspondiente, se establece con el objetivo de favore-
cer al sector productor y permitir al Ecuador competir con 
mercados extranjeros tales como Colombia y Costa Rica.

Con este análisis se pudo evidenciar que a pesar de la 
crisis sanitaria por la que atraviesa el país actualmente, y 
los problemas de producción tanto internos como exter-
nos no ha perjudicado en lo absoluto a la industria bana-
nera. Sin embargo, se pudo connotar que China, siendo 
el primer país más consumidor del banano ecuatoriano 
en el período del año 2019, para el año 2020 no aparece 
en la tabla de los países más consumidores debido a la 
emergencia sanitaria que deriva del COVID-19 y las me-
didas de restricción sobre las exportaciones llevadas a 
cabo en el país asiático.

CONCLUSIONES

Ecuador se ubica como unos de los principales produc-
tores de banano a nivel mundial desde el 2003 hasta la 
actualidad y como primer sector en niveles de exporta-
ción no petrolera; es por ello que se la considera como 
una de las actividades que mayor cantidad de empleo ha 
generado al país, tanto así, que para finales del año 2019 
la contribución fue de 2,5 millones de plazas de trabajo, 
facilitando el intercambio económico tanto a nivel nacio-
nal como internacional.

El desarrollo tecnológico y la implementación de nuevas 
técnicas en la matriz productiva dentro de la industria ba-
nanera han aportado al incremento de entrada de divi-
sas, contribuyendo hasta septiembre del 2020 cerca de 
45 mil millones de dólares por concepto de tributos para 
el estado ecuatoriano, representando un 35% al producto 
interno bruto agropecuario y un 2% a nivel nacional.

El desarrollo del sector bananero se ha mantenido en 
constante crecimiento, tanto que para finales de septiem-
bre del año 2020 se llegaron a exportar 5.556 toneladas 
métricas de banano y plátano, que en comparación con 
el período 2019 se visualiza una diferencia positiva de 
379 toneladas. 

El cierre temporal de los puertos marítimos, el arduo con-
trol y negado acceso en aeropuertos limitaron el ingre-
so de muchos productos a nivel mundial; sin embargo, 
aunque la industria bananera no tuvo impedimentos en 
la comercialización al tratarse estos productos de con-
sumo básico alimenticio, la emergencia económica y los 
problemas sociales contribuyeron a que se consuman en 
mayor cantidad el banano y plátano ecuatoriano, es por 
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ello que para el año 2020 (enero a septiembre) en compa-
ración con el año 2019 las toneladas métricas exportadas 
de banano es mayor y en cuanto al precio de la caja de 
banano pagado por el exportador hacia el productor es 
un 70% menos.

Es decir, una disminución de los $ 6,40 dólares por caja 
de banano a $ 2,00 dólares por caja; por ello surge la ne-
cesidad del Ministerio de Agricultura de limitar la produc-
ción para disminuir la sobreoferta de esta fruta y entregar 
mayores beneficios a los productores bananeros para 
estabilizar la balanza comercial y alcanzar un desarrollo 
económico sustentable y sostenible. 
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RESUMEN

La ciencia se nos presenta como una institución social, como un sistema de organizaciones científicas, cuya estructura y de-
sarrollo se encuentran estrechamente vinculada con la economía, la política, los fenómenos culturales, con las necesidades 
y las posibilidades de la sociedad dada. En el trabajo se expone las consideraciones sobre la importancia de la intersidi-
ciplinaridad en la investigación científica en las condicones actuales. En particular se hace énfasis en el caso en el cual es 
necesario la colaboracion en invesigaciones de alto impacto social y económico como son los referidos a las instalaciones 
industriales. Se analiza la colaboracion científica, entre profesionales de varios sectores de la sociedad en la época actual, 
como un importante problema social de la ciencia y la técnica. 

Palabras clave: Investigación, interdisciplinariedad, intensificación. 

ABSTRACT

Science is presented to us as a social institution, as a system of scientific organizations, whose structure and development 
are closely linked with the economy, politics, cultural phenomena, with the needs and possibilities of the given society. The 
work presents the considerations on the importance of intersidiciplinarity in scientific research under current conditions. In 
particular, emphasis is placed on the case in which collaboration in research with high social and economic impact is ne-
cessary, such as those related to industrial facilities. Scientific collaboration between professionals from various sectors of 
society at the present time is analyzed as an important social problem in science and technology.

Keywords: Scientific research, intersidiciplinarity, intensification.
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INTRODUCCIÓN

El notable desarrollo científico-técnico que caracteriza al 
nuevo siglo XXI, es sin dudas, el resultado de la combi-
nación de profundas transformaciones sociales ligadas 
al avance impetuoso de la ciencia. Son precisamente las 
constantes exigencias del mundo moderno las que con-
ducen e impulsan de manera sustancial la actividad cien-
tífica y de igual manera, acentúan como nunca antes la 
responsabilidad social de los hombres de ciencia.

Ante las condiciones actuales del desarrollo científico, se 
apuesta por el intercambio con las universidades y el em-
pleo de la ciencia para solucionar las problemáticas del 
desarrollo, indagando posibles alternativas para alcanzar 
resultados, lograr el encadenamiento productivo, reducir 
importaciones y ampliar los rubros exportables, y también 
debido a ello, “la educación superior tiene un alto peso en 
el SCTI y se proyecta a ampliar su implicación, mediante 
el fortalecimiento de su infraestructura científico tecno-
lógica y su potencial científico, así como sus resultados 
investigativos orientados al desarrollo y a la innovación 
y mediante proyectos de innovación conjuntos con en el 
sector productivo y los territorios (León, et al., 2021). 

Ante el nuevo paradigma científico-tecnológico se con-
solida un nuevo modo de producción de conocimientos, 
el que demanda cambios en la práctica científica y su 
relación con la sociedad. Se basa en la producción de 
conocimientos en el contexto de aplicación, con la in-
tención de satisfacer un interés práctico para la búsque-
da de soluciones a problemas determinados, donde su 
identificación y la correspondiente investigación que se 
despliega, se hace a través de una compleja interacción 
entre especialistas, usuarios y otros actores organizados 
en redes de colaboración, siendo un requerimiento la for-
mación de posgrados en el vínculo universidad –empresa 
(Concepción, et al., 2020) y desde especialistas de la em-
presas (González, et al., 2020).

El conocimiento se consolida como un elemento de im-
portancia estratégica para la sociedad, como recurso 
imprescindible para poder avanzar, al entrar en una eco-
nomía basada en recursos intangibles como la informa-
ción y el aprendizaje por lo que, “en la implementación 
del MGGI se despliegan las políticas, normas jurídicas, 
tecnologías y herramientas de la calidad, la Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i), la comunicación social, 
la información y la informatización de la sociedad”. (Díaz-
Canel, et al., 2021)

El mayor problema radica en conciliar y combinar las 
cuestiones que nacen de las exigencias sociales y eco-
nómicas, por un lado y el intrínseco desarrollo de la cien-
cia por otro. Ningún país será capaz de mantener su lugar 

en el mundo sin hacer uso positivo y planificado de la 
ciencia. 

DESARROLLO 

La ciencia se nos presenta como una institución social, 
como un sistema de organizaciones científicas, cuya es-
tructura y desarrollo se encuentran estrechamente vin-
culada con la economía, la política, los fenómenos cul-
turales, con las necesidades y las posibilidades de la 
sociedad dada.

Definida así, la ciencia actual no concibe la producción 
espontánea y desordenada de conocimientos, sino que 
su producción, acumulación, síntesis y generación se 
orienta hacia un proceso de producción social en el que 
se combina el conocimiento tácito y explícito con la prác-
tica social.

En conclusiones gnoseológicas de estudios vinculados a 
la teoría del conocimiento, se deja ver de forma clara que 
existen cosas independientemente de nuestra conciencia 
y de nuestras sensaciones; que no existe diferencia entre 
el fenómeno y la cosa en sí, solo entre lo que es conocido 
y lo que aún no es conocido.

Hay que razonar dialécticamente, con pensamiento ma-
terialista para explicar mejor las regularidades del proce-
so del conocimiento de la realidad y consecuentemente, 
preparar mejor el pensamiento subjetivo de los individuos 
para esta tarea. Lenin, resalta la idea de no suponer ja-
más que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, 
sino que es imprescindible indagar la manera en que el 
conocimiento nace de la ignorancia, de qué manera el 
conocimiento incompleto e inexacto llega a ser más com-
pleto y más exacto.

Reconoce la realidad objetiva como la fuente y el conte-
nido de los conocimientos y que es a través de su activi-
dad transformadora (práctica y valorativa) que el hombre 
incorpora progresivamente ese conocimiento a su ser, así 
como la posibilidad de conocer el mundo en la medida 
que va incorporando a su caudal de conocimientos aque-
llos que desconoce.

A través de este análisis asume que la unidad entre la ob-
jetividad del conocimiento y la correlación entre la verdad 
absoluta y la verdad relativa, conduce a la fortaleza del 
conocimiento que se crea. Considera a los objetos como 
el contenido del reflejo y que este no podrá existir sin la 
existencia de los que refleja, que tiene carácter procesal, 
y no es pasivo, sino activo y creador vinculado a la activi-
dad práctica del hombre.

Referido al método de reconstrucción de la realidad por 
el pensamiento, se ha señalado, por Marx, que el método 
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científico correcto es el método del ascenso de lo abs-
tracto a lo concreto. Para su aplicación, es necesario la 
existencia de premisas tales como: la existencia real de lo 
concreto, la actividad práctica objetiva del hombre social 
y la forma sensible inmediata del reflejo de lo concreto en 
la conciencia de los individuos.

Si en el pasado, las cuestiones a las que se podían dar 
respuestas racionales se encontraban en el campo de las 
matemáticas y en el resto de los campos se obtenían re-
sultados parciales, extraídos de la experiencia para ser 
aplicados en la técnica; con la aparición del método cien-
tífico se inicia un largo recorrido para aplicarlo al resto de 
los asuntos que conciernen a la sociedad.

Siguiendo esta lógica, se ha enfatizado que la construc-
ción del conocimiento avanza por un proceso complejo 
y contradictorio, desde lo abstracto a lo concreto, del fe-
nómeno a la esencia, de la contemplación viva al pensa-
miento abstracto y de este a la práctica, a la que reconoce 
como el punto de vista primero y fundamental de la teoría 
del conocimiento, pues el fin supremo del conocimien-
to es servir a la práctica como vía para la solución a los 
problemas que surgen durante la actividad económico-
productiva, socio-política y espiritual del hombre.

En consonancia con estas ideas, Plá (2009), considera 
que la práctica determina el lado activo del proceso del 
conocimiento que corresponde a la actividad humana y 
que se vincula directamente con el aspecto subjetivo que 
transforma la realidad objetiva por medio de su actividad 
vital. Señala a la verdad como la esencia de esta teoría, a 
través de la cual se brinda la posibilidad al pensamiento 
humano de conocer al mundo. De ahí la necesidad de 
adoptar la posición dialéctica que facilite la comprensión 
de la complejidad del proceso de conocimiento. 

De este análisis se desprende que en la teoría del cono-
cimiento científicamente fundamentada, el conocimiento 
deviene un proceso de aproximación constante del obje-
to y el sujeto, que se funda en la práctica y es ella quien 
la determina por lo que están estrechamente unidos. Se 
conciben los objetos del conocimiento como productos 
de una evolución anterior, que dan origen a otros en un 
proceso histórico, concatenado, que se eleva desde lo 
abstracto a lo concreto, de lo general a lo particular y que 
garantiza la reproducción real de la realidad objetiva en 
el sujeto.

Se pueden enmarcar dos importantes funciones en el 
proceso de producción de conocimientos: el fundamento 
teórico de la concepción del mundo y por otra parte, la 
metodología general de las ciencias a partir de las cuales 
se orienta la actividad científica para la selección de las 
premisas teóricas y metodológicas en las investigaciones.

Estos aspectos constituyen los principios básicos del 
método científico universal, en los que se apoya la teo-
ría científica del conocimiento que fundamenta el carác-
ter científico de los métodos de investigación que deben 
regir para todas las ciencias y que se concibe como un 
proceso creador e inseparable del desarrollo de la teoría 
de la ciencia y de su aplicación a la práctica social.

Para acelerar los resultados y enfoques multilaterales 
de las investigaciones, los métodos matemáticos se han 
convertido en un poderoso arsenal metodológico para la 
solución de problemas actuales y prospectivos de la in-
dustria que posibilitan no solo el desarrollo de los proce-
sos óptimos, sino también la dirección de estos con vista 
a mantenerlos siempre en los regímenes óptimos y rutas 
deseadas (Concepción, et al., 2021).

Desde el siglo XIX la ciencia comenzó a dar pasos en la 
producción de conocimientos en medio de contactos en-
tre diferentes disciplinas. Este fenómeno fue reconocido 
como “puntos de crecimiento de la ciencia, que son resul-
tado de sus interacciones”, pero es en la segunda mitad 
del siglo XX en que se hace más evidente la interacción 
entre las ciencias. Precisamente son aquellas orientacio-
nes de la ciencia que presuponen la interacción de dife-
rentes ciencias entre sí, la formación de un cierto tipo de 
grupos complejos de ciencias, el empalme entre ciencias 
que hasta hace poco parecían extrañas unas y otras, las 
que adquieren hoy una significación rectora (Klein, 2008).

La dimensión colectiva y compleja del trabajo científi-
co del cual deriva esta interrelación es desarrollada por 
Kuhn (1971). Enfatizó que la ciencia no se desarrolla a 
partir de sujetos aislados sino a través de comunidades 
científicas. El autor considera que a través de la actividad 
científica colectiva se establecen interrelaciones de los 
sujetos con el medio social, es decir, se elaboran mode-
los de solución de problemas, donde se comunican en-
foques, métodos, objetivos, y por tanto rechaza la teoría 
de la actuación de individuos aislados sino en medio de 
las interacciones sociales. La ciencia respalda a la comu-
nidad científica, formada por un grupo de científicos que 
colaboran y comparten experiencias y normas específi-
cas dentro de una línea de investigación, con objetivos 
específicos que conducen a la respuesta por aclamación 
para deducir y declarar teorías y leyes.

En este aspecto, como se ha dicho, tiene gran impor-
tancia el concepto de socialización, entendido como la 
condición material que caracteriza el entorno social que 
envuelve al sujeto, resultando imprescindible para trans-
formarse como ser humano, distinguiéndose su papel ac-
tivo y la apropiación social del conocimiento, socialmente 
distribuido y socialmente reflexivo, que concibe no solo el 
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tipo de conocimiento que se produce, sino que también 
incluye la forma en que se produce, el contexto donde se 
produce, y como se organiza.

Estos procesos transcurren a través del trabajo en equi-
pos sobre la base de la interdisciplinariedad, elemento 
que según refiere Núñez (1999), se asocia a la coopera-
ción orgánica entre miembros de un equipo, lógica es-
pecífica de comunicación, barreras que se suprimen, fe-
cundación mutua entre prácticas y saberes; cuyo objetivo 
define es emprender el conocimiento de algo complejo y 
la tarea de dar respuesta a estos.

Una mirada hacia la interdisciplinariedad ha constitui-
do núcleo central en el estudio de varios investigadores 
(Horruitiner, 2008; León, 2012), quienes arriban como 
conclusiones de sus estudios que la interdisciplinariedad 
constituye el nivel de integración del conocimiento me-
diante el cruzamiento y el establecimiento de relaciones 
de interacción entre dos o más disciplinas, cuyo resul-
tado es una intercomunicación y enriquecimiento mutuo. 

En la Figura 1, se esquematiza la secuencialidad para es-
tablecer teorías y leyes.

Figura 1. Aproximación vectorial de la ciencia.

En el intento de alcanzar este objetivo se establecen re-
laciones basadas en la participación y cooperación entre 
los sujetos que intervienen en un estudio específico, en 
el que se desencadenan puntos de encuentro, el enlace 
de diferentes disciplinas y a su vez, lleva implícito el tra-
bajo científico coordinado, con la combinación de forta-
lezas y debilidades, el estímulo hacia nuevas formas de 

comunicación y socialización del proceso de investiga-
ción y de sus resultados y la utilización de forma colectiva 
de los medios e instrumentos del trabajo de investigación.

La actividad interdisciplinar posibilita una concepción 
más integradora y humanista de las disciplinas, a partir 
del enriquecimiento teórico y metodológico que aporta 
cada una de ellas, que posibilita el enfoque integral para 
la interrelación y cooperación entre los sujetos para dar 
respuesta a un problema específico de la práctica, con 
lo cual se fortalece su componente axiológico. Bajo este 
enfoque la interdisciplinariedad se dimensiona y opera-
cionaliza al estar definidos los objetivos y las acciones a 
desarrollar en cada una de las etapas; se acciona sobre 
la contradicción entre la progresiva especialización de 
los saberes y la imprescindible integración de estos en 
un conjunto ordenado y coherente (MacLeod & Nagatsu, 
2018).

No obstante, es importante distinguir e investigar lo que 
es general y une los diferentes estilos de pensamiento y lo 
que distingue unos de otros que implica la orientación ha-
cia los diferentes aspectos y acoplarlos para convertirlos 
en un factor generador de nuevos conocimientos cientí-
ficos que acelere la introducción de las ideas científicas 
en la práctica.

Esta interrelación entre las diferentes disciplinas constitu-
ye una tarea inter científica que conduce a la conexión de 
la ciencia con la producción, en la que no queda aislada 
la incorporación de los decisores de las entidades en-
cargadas de la actividad productiva para lograr la rápida 
materialización de los resultados científicos en la esfera 
económica (Hvidtfeldt, 2017).

Esta integración entre las demandas sociales, la activi-
dad científica integrada y la producción, constituye el 
fundamento sobre el cual se despliega la ciencia actual, 
como fuerza productiva directa en aras de solucionar los 
problemas del desarrollo científico, técnico y social

La creciente inserción de los métodos matemáticos en el 
campo del conocimiento científico, responde a un grupo 
de factores que se relacionan con aspectos económicos, 
culturales y sociales que se corresponden con la lógica 
del movimiento de pensamiento científico. La compleji-
dad de los objetos de investigación de la ciencia actual 
presupone la necesaria aplicación de los métodos mate-
máticos. La tendencia a la incorporación de estos méto-
dos ha requerido un cambio en el paradigma que asumen 
los científicos y especialistas, quienes con frecuencia 
ofrecen resistencia y oposición al negar su empleo debi-
do al desconocimiento de las posibilidades que aportan 
durante el proceso investigativo.



114

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

No obstante, es irrebatible el hecho de que el empleo de 
los métodos matemáticos constituye un paso de avance 
en la interdisciplinariedad y a su vez representan un pel-
daño superior en el desarrollo científico. Una de las cau-
sas que ha incidido en la amplia aplicación de la matemá-
tica en la ciencia actual, responde a que muchas de sus 
ramas se han sometido a un nivel cualitativamente nuevo 
derivado de las propias demandas y particularidades de 
la nueva oleada científico-técnica que se despliega. El 
empleo de los métodos durante el procesamiento de los 
datos empíricos hasta la propia creación de una teoría, 
constituyen un momento clave que posibilita el avance 
del conocimiento científico. En estas fases de la activi-
dad científica se utilizan ampliamente, como ha señalado 
Michelsen (2015), los conceptos abstractos y sus interre-
laciones, por lo que la matemática es el mejor instrumento 
para el estudio de las relaciones abstractas y el estableci-
miento del vínculo con el desarrollo del aparto conceptual 
de la ciencia específica.

Cada vez son más las ramas de la ciencia que deciden 
emplear los métodos matemáticos, y más aun las que 
optan por asumir el estilo propio del pensamiento mate-
mático para el análisis y la consecución de la actividad 
investigativa. La aplicación de los métodos matemáticos 
ha sido incorporada ampliamente en muchas ramas de la 
ciencia al convertirse en arma cotidiana en las manos de 
físicos, químicos e ingenieros durante la actividad científi-
ca y profesional que despliegan (English, 2009).

Muestra de esta afirmación lo constituyen el empleo de 
los métodos probabilísticos- estadísticos en la economía, 
en actividades que van desde la planificación hasta el 
control de la calidad de los procesos productivos; los 
métodos de la teoría de las probabilidades, como funda-
mento para la elaboración de la teoría cuantitativa de la 
información que inciden en los procesos de dirección; la 
teoría de la toma de decisiones que utiliza los conceptos 
y métodos de la teoría de las probabilidades y la estadís-
tica; la lógica matemática en el procesos de programa-
ción de tareas en los equipos cibernéticos; la teoría de la 
relatividad y muchas otras, dictada por el propio nivel de 
desarrollo alcanzado por estas teorías. En estos ejemplos 
se pone de manifiesto el crecimiento de la abstracción 
de la matemática y con ella se hacen más complejos los 
vínculos con el resto de las ciencias que, con la ayuda de 
los conceptos y teorías, logran reflejar los aspectos más 
esenciales y profundos de la realidad (Pyt’ev, 2018).

De esta forma se confirma la vigencia del pensamiento 
científico acerca de que estas teorías nos acercan cada 
vez más a la realidad, cuando se ha expresado que: el 
pensamiento que se eleva de lo concreto a lo abstracto 
-siempre que sea correcto- no se aleja de la verdad, sino 

que se acerca a ella. La abstracción de la materia, de una 
ley, de la naturaleza, la abstracción del valor, etcétera; en 
una palabra, todas las abstracciones científicas (correc-
tas, serias, no absurdas) reflejan la naturaleza en forma 
más profunda, veraz y completa.

La matemática somete a un procesamiento lógico, el aná-
lisis, la generalización esquematización de conceptos y 
teorías, las que gracias a su carácter general y abstracto 
resultan ser aplicados para la solución de los problemas 
y situaciones concretas. Esto avizora que en los próximos 
años el proceso de penetración de los métodos matemá-
ticos en otras ciencias irá en ascenso al incluir su empleo 
en campos más amplios, profundos e interdisciplinarios. 
De lo anterior la importancia de las herramientas mate-
máticas en la intensificación de los procesos industriales 
y en particular de la industria química (Mamade, et al., 
2016).

La Revolución Científico –Técnica moderna consiste en 
que se inicia la era de la producción automatizada, de 
manera que las ciencias se transforman en una fuerza 
productiva directa. El desarrollo de la ciencia y la técnica 
ha impulsado los problemas referentes a sus métodos, 
lo que obliga a una mejor comprensión del nexo interno 
de los métodos filosóficos con el conocimiento científico 
concreto.

El método científico de investigación aplicable a todas las 
esferas de las Ciencias y la Técnica, es la teoría de los 
sistemas, siendo este un rasgo común que hermana a la 
teoría general de los sistemas con la metodología filosó-
fica, pues la teoría de los sistemas es un método general 
de investigación científica que transforma los distintos 
principios de la metodología filosófica en tal forma que 
estos adquieren significado heurístico en el conocimiento 
especializado.

La cibernética es el método de la Ciencia que analiza bajo 
su aspecto funcional los procesos de dirección y optimi-
zación de los sistemas; de modo que la cibernética como 
método, ocupa un lugar intermedio en la aplicación del 
método científico general (dialéctica materialista) y en los 
métodos específicos de las ciencias particulares, siendo 
un fruto del desarrollo científico moderno, dado que las 
ideas de cada época se ven en sus técnicas.

Las Ciencias modernas han desarrollado las ideas de la 
simulación, los métodos de análisis y las síntesis de los 
sistemas, por lo que la modelación matemática, interpre-
tada, como la representación de la verdad relativa de un 
lado de un fenómeno, pertenece al campo de la Ciencia, 
que estudia la Cibernética Matemática. El desarrollo de 
estos métodos se ha convertido en un problema cardinal 
de la ciencia, pues en ello, está planteado tanto desde 
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el punto de vista de las demandas de la práctica, como 
desde el de la lógica interna de la evolución de la propia 
Ciencia.

En la actividad cognoscitiva del hombre en aras de al-
canzar su introducción en la práctica, el empleo de la mo-
delación matemática posibilita la profundización de los 
conocimientos y se convierte a su vez, en método que 
direcciona la toma de decisiones acerca de nuevas téc-
nicas para resolver problemas en el contexto tecnológico 
actual (Voronkova, et al., 2018).

La modelación y los modelos juegan un papel decisivo 
para la solución de los problemas planteados en el análi-
sis de procesos, por ello es que el desarrollo y utilización 
de los modelos es una de las tareas más importantes a 
realizar en la actualidad. Ellos pasan a ser herramientas 
importantes de trabajo, cuya efectividad en la solución de 
problemas industriales aumenta y se perfecciona cada 
día (Lingefjärd, 2006).

En la actual etapa del desarrollo de la ciencia y la técnica, 
la producción impone tareas con muchos años de anti-
cipación a éstas. Esta necesidad del desarrollo ha sido 
satisfecha por los modernos métodos cibernéticos, que 
con la simulación de los fenómenos se interesó por una 
de las cualidades del pensamiento humano, la previsión, 
el pronóstico, por lo que la cibernética imprime un carác-
ter cualitativamente distinto al progreso técnico.

La previsión científica no es una tarea fácil, incluso con la 
ayuda de la cibernética, así que el estudio y la aplicación 
de los métodos filosóficos más avanzados en la investi-
gación de las ciencias particulares, es uno de los puntos 
esenciales del crecimiento de las ciencias. 

En la literatura científica vinculada a los estudios de los 
modelos matemáticos, se aborda su definición a través 
de la óptica de varios autores. En todas estas definicio-
nes se reconoce como elemento común, que el modelo 
se traduce en un representante intermedio entre el objeto 
que se estudia y el sujeto que investiga, lo que se puede 
resumir como que el modelo matemático es una verdad 
relativa que refleja determinadas características de los fe-
nómenos estudiados.

El fundamento de un modelo, es el estudio del fenóme-
no, la experiencia, pues en la base de cualquier modelo 
esta nuestra concepción acerca del contenido de los fe-
nómenos, la que se forma en la práctica. La abstracción 
resultante del estudio de la experiencias lo que lleva a la 
concepción del modelo, a la generalización teórica , cosa 
esta que facilita la matemática con su preciso aparato ló-
gico y “como ocurre en todos los campos del pensamien-
to humano al llegar a una determinada fase del desarrollo, 

las leyes abstractas del mundo real se van separando de 
este mundo real” (Engels, 1962) por lo que pueden estu-
diarse independientemente de los sistemas reales, actuar 
sobre ellos y obtener las conclusiones que permitan pla-
nificar y ejecutar la dirección el fenómeno real con previ-
sión científica.

Al examinar los aspectos concernientes a la modelación 
matemática de los procesos continuos se debe prestar 
esmerada atención al propósito fundamental para el cual 
se selecciona su empleo. No resulta conveniente dejar-
nos influir por la posible excelencia teórica de la presen-
tación matemática de determinado modelo, por el hecho 
de que sea elegante.

Esto implica que debe realizarse un balance entre la 
realidad del fenómeno y el modelo que resulta conve-
niente emplear. Al respecto Rudd & Watson (1968), sen-
tenciaron “no utilizar una compleja técnica para resolver 
problemas que pueden ser resueltos por un análisis 
simple”.

Debido a la complejidad de los procesos reales y las limi-
taciones de las matemáticas, cualquier modelo que sea 
desarrollado, está sujeto a ser idealizado y generalmen-
te solo representa fielmente alguna de las propiedades 
del proceso, con el objetivo de salvar esta limitante en lo 
posible

La calidad de un modelo matemático está determinada 
por la precisión con que coincidan los procesos en el sis-
tema real con los procesos obtenidos mediante el mode-
lo, por ello debe existir:

 • Concordancia objetiva con el propio sistema.

 • Posibilidad de sustituir el sistema en el proceso del 
conocimiento.

 • Propiedad de suministrar información práctica sobre 
el sistema.

En el proceso de conocimiento en la ciencia actual, la in-
teracción entre el objeto y el sujeto se establece a través 
de una relación dialéctica regida por la unidad entre el 
sujeto y el objeto, la que constituye una necesidad en las 
etapas de penetración en la esencia de la realidad obje-
tiva, aspecto que la hace significativamente superior a la 
práctica científica en otros momentos históricos.

En el proceso de modelación se produce una abstracción 
necesaria la cual se manifiesta en dos momentos funda-
mentales: para la creación del propio modelo y durante la 
ejecución de las abstracciones e identificaciones con lo 
cual se manifiesta una enorme fuerza integradora.

No obstante, en el propio proceso de abstracción se 
realiza un aislamiento del objeto en sus partes y de sus 
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vínculos con otros objetos, lo que hasta cierto punto mo-
difica las propiedades del objeto por lo que resulta im-
prescindible, una vez realizado el estudio, integrarlo al 
todo para ver su comportamiento en su Interacción con 
otros objetos que se manifiesta durante la actividad con-
creta y real dada por la unidad del mundo material.

Por tanto, la modelación tiene como finalidad servir de 
transmisor de la información del objeto al sujeto basada 
en la unidad del mundo material, en concordancia entre 
el modelo que se elaboró y el objeto real que permite co-
nocer el comportamiento del fenómeno en los diferentes 
niveles en que se organiza la materia (Fernández Rivas, 
et al., 2018).

De este análisis se desprende que en la solución de los 
problemas que enfrenta la ciencia moderna, juega un 
papel esencial el método de modelación como elemento 
integrador y por su función optimizadora en la actividad 
científica.

CONCLUSIONES

En la etapa actual del desarrollo social y científico-técnico 
alcanzado, es preciso prestar especial atención a la teo-
ría y práctica de los procesos de integración del cono-
cimiento. En la ciencia se ofrece un campo fértil donde 
se puede establecer procesos integradores, en la que no 
solo se convierte en una fuerza productiva directa, sino 
que en ella se dan las condiciones propicias para desa-
rrollar la ciencia con un elevado potencial que la convierte 
a su vez, en una fuerza social transformadora.

La actividad científica investigativa no solo lleva implíci-
to la producción del conocimiento, también debe propi-
ciar las condiciones para su transmisión, sobre la base 
del trabajo organizado en equipos interdisciplinarios que 
conduzcan a la satisfacción de las necesidades indivi-
duales y colectivas como una experiencia de conexión de 
la ciencia con la producción, la economía, la educación 
y la cultura en general, de las que depende el éxito del 
desarrollo científico esperado.

La ciencia y la introducción de los resultados científicos 
en la producción, adquieren relevantes funciones socia-
les por lo que deberán estar orientadas al desarrollo ar-
mónico y proporcional de la ciencia de manera que con-
tribuya al desarrollo integral de la técnica, la producción 
y la economía.

Esto reafirma la necesidad de reforzar los vínculos entre 
todas las disciplinas que intervienen en la solución de las 
demandas sociales, en aras de contar con un potencial 
científico integral con el que se pueda garantizar la intro-
ducción en la práctica de los resultados científicos.

El progreso de la ciencia está disolublemente unido al re-
forzamiento del papel de la matemática en la elaboración 
de sus teorías. Atendiendo al nivel de desarrollo alcanza-
do en la ciencia específica y con el apoyo de los méto-
dos matemáticos, posibilita expresar con mayor precisión 
los principios en que se basa una teoría, se articulan las 
relaciones y dependencias entre las propiedades y los 
parámetros; así como de importantes instrumentos para 
arribar a conclusiones en el proceso investigativo.
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RESUMEN

A partir de las políticas de la Educación Superior, la universidad posee la responsabilidad de impulsar el desarrollo social, 
teniendo en cuenta que en ella se gesta la construcción de saberes en correspondencia con las exigencias sociales y el 
contexto socio histórico, expresado en su encargo social. En este ámbito la formación del profesional de la educación es un 
proceso que implica un compromiso social y profesional, que le permitan la solución de problemas en su práctica educativa 
en el contexto de actuación. En este sentido en el proceso formativo es importante considerar la integración de las funciones 
sustantivas docencia, investigación y vinculación, un trinomio que alude a la relación en las actividades concebidas en el 
diseño curricular en los saberes y disciplinas que poseen el propósito de el desarrollo de las competencias desde un saber 
hasta un saber hacer, saber conocer y saber ser. En el presente artículo se abordan las consideraciones con relación al 
diseño curricular en la Carrera Educación Inicial en la Universidad Metropolitana del Ecuador, de manera particular desde 
la unidad curricular Psicopedagogía. En esta perspectiva se asume la integración de las funciones sustantivas en el trans-
curso del proceso formativo, donde la práctica preprofesional asume un rol significativo.

Palabras clave: Diseño Curricular, formación del profesorado, funciones sustantivas, Educación Inicial, formación psicope-
dagógica. 

ABSTRACT

Based on Higher Education policies, the university has the responsibility of promoting social development, taking into accou-
nt that the construction of knowledge is gestated in correspondence with social demands and the socio-historical context, 
expressed in its social mandate. In this area, the training of education professionals is a process that implies a social and 
professional commitment, which allows them to solve problems in their educational practice in the context of action. In this 
sense, in the training process, it is important to consider the integration of the substantive functions of teaching, research 
and linking, a trinomial that refers to the relationship in the activities conceived in the curriculum design in the knowledge 
and disciplines that have the purpose of the development of the competences from a knowledge to a know-how, knowing 
how to know and knowing how to be. This article addresses the considerations in relation to the curricular design in the Initial 
Education Career at the Metropolitan University of Ecuador, in a particular way from the Psychopedagogy curricular unit. In 
this perspective, the integration of substantive functions is assumed in the course of the training process, where pre-profes-
sional practice assumes a significant role.

Keywords: Curricular design, teacher training, substantive functions, Initial Education, psychopedagogical training.
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INTRODUCCIÓN 

La concepción del sistema educativo contemporáneo 
posee como soporte un estrecho vínculo con las necesi-
dades sociales, que implican en última instancia, cuáles 
serían sus funciones, en tanto se convierten en las exi-
gencias que definen las características esenciales de la 
formación económico - social en la que se encuentran y a 
su contexto socio histórico. 

En este ámbito la formación del profesional de la educa-
ción es un proceso que implica un compromiso social y 
profesional, que le permitan la solución de problemas en 
su práctica educativa en el contexto de actuación. En este 
sentido en el proceso formativo es importante considerar 
la integración de las funciones sustantivas docencia, in-
vestigación y vinculación, un trinomio que alude a la rela-
ción en las actividades concebidas en el diseño curricular 
en los saberes y disciplinas que poseen el propósito de el 
desarrollo de las competencias desde un saber hasta un 
saber hacer, saber conocer y saber ser. 

Para el proceso de diseño y planificación del currículo en 
la carrera resulta necesario conocer los fundamentos que 
avalan su concepción desde la teoría, teniendo en cuen-
ta que en ello está presente la perspectiva axiológica de 
hombre y de sociedad que se tiene. En la concepción del 
currículo se tienen en cuenta que los intereses humanos 
que guían la búsqueda del saber son: el interés técnico, 
se dirige a controlar y regular objetos, se consigue típica-
mente mediante la ciencia empírico-analítica. 

Sin dudas, este enfoque posee diferencias en la forma de 
la educación en el contexto cultural y social y de la esco-
larización. Estos elementos resultan medulares en las re-
flexiones e investigaciones que se han realizado sobre el 
currículum en las últimas décadas. Desde esta perspecti-
va, las concepciones de la teoría crítica sobre el currícu-
lum, se centra en realizar análisis de los puntos de vista 
de la sociedad y la que sus miembros se han formado.

Este tema se considera un fenómeno que se manifiesta 
en el contexto de la educación, considerando que la es-
cuela como institución social, también ha ido evolucio-
nando a partir del propio desarrollo que alcanza la socie-
dad. Es por ello que su transformación es la expresión de 
toda evolución que alcanza el un sistema educativo, en 
correspondencia con las necesidades de adecuación, de 
la escuela, a las nuevas necesidades sociales.

La concepción del currículo en la Educación Superior de-
viene en una construcción social y colectiva, en tanto pre-
cisa un proceso que define los propósitos de la educación 
que se concreta a través de un proyecto pedagógico y de 
formación dinámico y participativo que permita generar 

experiencias de aprendizaje, a partir de una aproxima-
ción entre el conocimiento y la realidad, que permite el 
desarrollo de saberes y competencias que inciden en la 
identidad personal, profesional y ciudadana en el marco 
del contexto de actuación.

En este ámbito es importante que el diseño curricular en 
la Educación Superior, satisfaga las exigencias y deman-
das que emanan de la sociedad, que se expresa en la 
concepción integral en la formación de un profesional, en 
el desarrollo de intereses y cualidades de la personali-
dad, la formación de competencias para conocer, saber 
hacer, saber conocer y saber ser desde una dimensión 
axiológica, que le permita la solución de los problemas 
profesionales del contexto. 

De manera particular en la Carrera de Educación Inicial, 
resulta significativo considerar el encargo social del do-
cente, de potenciar el desarrollo del niño. En este ámbito 
alude (Martínez Mendoza, 2005), la necesidad de la esti-
mulación en los primeros años de vida, en tanto cuando 
no es oportuna, puede tener efectos permanentes e irre-
versibles en el desarrollo del cerebro, alterando las po-
sibilidades de configurar las estructuras funcionales que 
inciden en el proceso de aprendizaje del niño. 

Por su parte, Gutiérrez & Ruiz (2018), refieren que la pri-
mera infancia deviene en una etapa en la que se desa-
rrollan y consolidad las estructuras neurofisiológicas, que 
constituyen las bases del desarrollo posterior del niño.

Desde esta perspectiva, en el perfil de egreso de la 
Carrera de Educación Inicial, se concibe potenciar el de-
sarrollo máximo del niño de cero a cinco años, en el con-
texto escolar- familiar, a partir de las finalidades educati-
vas de su contexto de actuación, en que se otorga un rol 
significativo, la integración de las funciones sustantivas 
en el proceso formativo.

“Para que un docente de Educación Inicial pueda tener un 
modo de actuación profesional adecuado a su rol educa-
tivo deberá desarrollar entre otros contenidos que definen 
la integralidad de su formación: competencias relativas al 
conocimiento del objeto de su profesión, a la proyección 
y desarrollo curricular, las didácticas esenciales para su 
desempeño y para interactividad con la familia y otros fac-
tores que incidan en la educación de los infantes”. (Rojas, 
et al., 2019)

En esta perspectiva en el presente artículo se abordan 
las consideraciones con relación al diseño curricular en la 
Carrera Educación Inicial en la Universidad Metropolitana 
del Ecuador, de manera particular desde la unidad curri-
cular Psicopedagogía. En esta perspectiva se asume la 
integración de las funciones sustantivas en el transcurso 
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del proceso formativo, donde la práctica preprofesional 
asume un rol significativo.

Disimiles autores han abordado la teoría del currículo, que 
han aportado enfoques para comprender sus considera-
ciones en torno a sus diferentes aristas que han marcado 
las particularidades en torno a la concepción de la teoría, 
práctica y crítica del currículum. 

De manera particular Tyler (1973), se encuentra entre los 
primeros autores que aborda este tema, lo cual tuvo una 
gran repercusión en los análisis con relación a las con-
cepciones sobre el currículo. En su modelo hace alusión 
a las principales fuentes de información se encuentran en 
relación con el estudio de los que participan en el desa-
rrollo de este, como es el caso de los educandos, espe-
cialistas y la psicología del aprendizaje. 

Por su parte, Stenhouse (1984), hace énfasis en la rele-
vancia de contenidos vinculados con procesos investiga-
tivos y solución de problemas, que conlleven al empleo 
de métodos creadores de pensamiento, tanto para los 
docentes como para los alumnos, lo que trasciende a una 
simple acumulación de saberes acabados. Dicho enfo-
que apunta a que no deben especificarse los objetivos y 
contenidos curriculares, sino problemas y temas que per-
mitan a los sujetos elaborar el currículo, las estrategias y 
los procesos que requieren la solución de los problemas 
propuestos. Esta propuesta exige modificaciones en el 
quehacer educativo, desde las problemáticas de orden 
conceptual y práctico, relacionadas con la concepción y 
la forma de hacer de profesores y alumnos.

Tal como refiere Díaz Barriga (1990), la dimensión so-
cial que considera el contexto social con todas sus im-
plicaciones políticas, económicas y estructurales incluye 
decisivamente en el entorno educativo. Así, el currículo 
debe promover la adquisición de saberes que tengan 
importancia y relevancia en las soluciones de problemas 
críticos y cotidianos, incidiendo en la formación crítica, 
humanística social de los estudiantes. 

Teniendo en cuenta los criterios que refiere Addine 
(1997), los diferentes niveles del diseño se circunscriben 
en el macrocurrículo, a partir de la política educativa, que 
traza los lineamientos científicos y metodológicos gene-
rales, para diseñar en los distintos niveles a partir de los 
propósitos educativos, que suceden a través de los acto-
res participantes, en el macrocontexto que se relaciona 
con las concepciones del perfil académico del profesio-
nal; el mesocurrículo, donde la institución educativa y los 
docentes asumen su responsabilidad en su carácter de 
especialista, en el diseño de las disciplinas, asignaturas 
en las que deben estar explícito y adecuados al contex-
to, los lineamientos teóricos y metodológicos previstos en 

el nivel anterior. El microcurrículo, que implica la partici-
pación del docente desde su autonomía, ya que se con-
cretan los principios científicos y metodológicos de los 
niveles precedentes en sus estrategias y dirección del 
proceso de enseñanza - aprendizaje, sobre la base del 
objeto de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido en el pensum representado en asignatu-
ras que se estudiarán en cada período, la malla curricular, 
de manera que se explicite la organización temporal de 
los conocimientos y a nivel micro los programas de estu-
dios de las unidades curriculares. 

Según Soto (2002), la toma de decisiones en relación a 
los criterios y elementos del diseño y desarrollo curricu-
lar está en relación con la finalidad de garantizar que el 
currículo tenga pertinencia y coherencia a partir de las 
exigencias y demandas sociales desde su dimensión 
axiológica y que deviene en la relación escuela sociedad, 
que materializa su encargo. 

Por su parte, Casanova & Inciartem (2016), apuntan que 
el currículo integral es considerado como aquel se reco-
ge los fines educativos, a partir del macrocontexto, lo cual 
se expresa en la estructura macrocurricular, que se visua-
liza en el perfil y se proyectan hacia el mesocurrículo para 
su gestión. 

En esta perspectiva el currículo se concibe desde el di-
seño, el desarrollo y evaluación, a partir de un proyecto 
educativo, con una concepción didáctica y que responde 
a determinados fundamentos, que de manera particular 
expresa las aspiraciones en el proceso formativo y que 
se expresan en los campos de formación y unidades de 
organización curricular.

En esta perspectiva señala Toro (2017), que se preci-
sa entender el currículo como un proceso en constante 
reconstrucción teórica, pedagógica y social, bajo linea-
mientos y políticas tanto públicas como privadas que 
posicionan al currículo como el instrumento que permite 
potencializar el proceso de formación. 

Desde esta perspectiva refiere una concepción a la luz 
del ámbito educativo actual con relación a la responsa-
bilidad social.

“Currículo es una propuesta educativa en constante pro-
ceso de construcción y contextualización, que mediante 
la interacción práctica- teoría- praxis se enlace a la socie-
dad y la educación, potenciando el involucramiento de 
sus actores en la problemática socioeducativa, como ge-
neradora del aprendizaje, en la formación del ciudadano 
crítico-reflexivo en una cultura democrática”. (Toro, 2017, 
p. 480)
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La concepción que alude Perlo (2019), es que el currícu-
lum va más allá de los programas escolares, implica un 
proyecto pedagógico de naturaleza amplia y compleja, 
en el que se involucra lo referente a la concepción del ser 
humano y su naturaleza, asimismo la realidad en que se 
desarrolla como acción social. 

Ahora bien, para hacer un análisis de la concepción del 
currículo en el ámbito educativo actual, es necesario con-
siderar que se manifiesta un crecimiento en el proceso de 
formación del profesional, alineados al desarrollo de la 
educación y la forma en que esta promueve el progreso 
de la sociedad a partir de su encargo, lo cual marca la 
dinámica de este proceso en la relación dialéctica entre 
la educación y la sociedad. En este ámbito es importante 
considerar la integración de las funciones sustantivas do-
cencia, investigación y vinculación con la sociedad. 

En este sentido expresan Polaino & Romillo (2017), que 
las funciones sustantivas en la universidad poseen el pro-
pósito de la solución de problemas profesionales en el 
contexto de actuación, posibilitando una interacción efec-
tiva con el entorno.

“Las funciones sustantivas de la Educación Superior se 
convierten en elementos que orientan a las instituciones 
frente a su responsabilidad con la sociedad, logrando la 
existencia de una relación armónica y coherente entre su 
misión y los esfuerzos llevados a cabo”. (Trejos & Ayala, 
2018, p. 28)

Un elemento medular lo constituye la concepción de la 
Universidad Metropolitana de la gestión innovadora de 
las funciones sustantivas, que se expresa en siguiente 
idea. “Los elementos del modelo de gestión de las fun-
ciones sustantivas de la Universidad Metropolitana se 
sustentan en las estrategias construidas a partir del análi-
sis retrospectivo, actual y prospectivo de la institución en 
su entorno. Elementos que apuntan a una articulación de 
funciones y a la implementación de iniciativas innovado-
ras para la formación del profesional en toda su carrera 
y la vinculación de la institución a las necesidades de la 
sociedad con un enfoque de acompañamiento local y de 
innovación social y de implementación tecnológica a gran 
escala”. (Espinoza,et al., 2020, p. 246)

En esta perspectiva, la relación entre las funciones sus-
tantivas: docencia, investigación y vinculación en la 
Universidad Metropolitana devienen en procesos misio-
nales, en tanto se encuentran alienados a los propósitos 
institucionales expresados en su misión y visión, enfoca-
dos hacia la responsabilidad y pertinencia social de la 
universidad. 

Cabe destacar las ideas expresadas por Guillen (2020), 
cuando refieren que para posible brindar una educación 
de calidad, es necesario considerar una visión integral de 
los Funciones sustantivas como elementos, que dinami-
zan el desarrollo de competencias profesionales para la 
práctica profesional. 

De acuerdo con García & Fernández (2021), cuando en-
fatizan en la necesidad de la integración de la docencia, 
investigación y vinculación con la sociedad, para cumplir 
con los propósitos del proceso de formación a partir del 
diseño del currículo, en función del desarrollo de compe-
tencias expresadas en el perfil del profesional, que sea 
capaz de solucionar los problemas de su entorno según 
las necesidades sociales, económicas, tecnológicas, 
científicas y culturales. 

Por tal motivo la integración de las funciones sustantivas: 
docencia, investigación y vinculación con la sociedad, 
permite el logro de las aspiraciones en el diseño curricu-
lar de la carrera, lo cual supone un reto para la mejora de 
la calidad en el proceso formativo y el cumplimiento del 
perfil de egreso según una oferta académica pertinente, 
que permita la solución de problemas profesionales del 
contexto. 

La concepción del diseño curricular de la carrera 
Educación Inicial en la UMET, se tiene en cuenta como 
fuente de entrada las exigencias y demandas educativo 
de la educación inicial, a partir de la concepción del cu-
rrículo de este nivel educativo, que constituyen elementos 
medulares para la organización del sistema de conoci-
mientos y los contenidos de las diferentes asignaturas. 

En el nivel meso curricular, se conciben todos los proce-
sos que se encuentran asociados a la profesión, donde 
se tiene en cuenta como elemento medular las considera-
ciones en el perfil de egreso, asimismo las competencias 
y el sistema de conocimientos que se despliegan en su 
interacción en las funciones sustantivas de docencia, in-
vestigación y vinculación.

Por su parte en nivel micro curricular se conciben los con-
tenidos que se abordan en las diferentes unidades cu-
rriculares con asignación de créditos específicos y que 
contribuyen a la formación del profesional, a partir de los 
componentes del proceso expresados en los objetivos 
instructivos y educativos, los contenidos según el mode-
lo cognitivo, así como los ambientes y metodologías de 
aprendizaje y la evaluación como proceso. 

En este sentido se consideran los fundamentos teóricos, 
pedagógicos y metodológicos de un proceso de ense-
ñanza aprendizaje centrado en la potenciación de las ca-
pacidades humanas teniendo en cuenta las necesidades 
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individuales, con énfasis en los componentes personales 
del proceso, y la aplicación de métodos no directivo, par-
ticipativo, reflexivo y dinámico. El carácter disciplinar e 
interdisciplinar, expresado en la relación entre las asigna-
turas, dentro de, y entre los campos de formación, con-
tribuye a la integración y organización del conocimiento.

Según se establece en el Reglamento de Régimen 
Académico (Ecuador. Consejo de Educación Superior, 
2019)el artículo 350 de la Constitución de la República 
dispone que el Sistema de Educación Superior tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con 
visión científica y humanista; la investigación científica 
y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y di-
fusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con 
los objetivos del régimen de desarrollo; Que, el artículo 
352 de la Constitución de la República determina que el 
Sistema de Educación Superior estará integrado por uni-
versidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios 
de música y artes, debidamente acreditados y evaluados. 
Estas instituciones, sean públicas o particulares, no ten-
drán fines de lucro; Que, el artículo 84 de la Ley Orgánica 
de Educación Superior (LOES, el diseño curricular se or-
ganiza desde las asignaturas, a partir de la concepción 
de las unidades de organización curricular: unidad bási-
ca; unidad profesional; unidad de integración curricular.

La asignatura Psicopedagogía corresponde a la unidad 
de organización curricular profesional, la cual debe de-
sarrollar competencias específicas de la profesión, dise-
ñando, aplicando y evaluando teorías, metodologías e 
instrumentos para el desempeño profesional específico 
(Figura 1). 

Figura 1. La formación psicopedagógica del estudiante de 
Educación Inicial.

Este ámbito permite a los estudiantes determinar desde 
la perspectiva teórica y metodológica, los fundamentos y 
los aspectos más relevantes a considerar en su proceso 
de formación integrando la investigación, la vinculación y 
las prácticas preprofesionales, con relación a: 

 • Las características psicológicas en los niños menores 
de 5 años. 

 • La interacción entre los procesos cognitivos y el apren-
dizaje a partir del diagnóstico psicopedagógico. 

 • La intervención psicopedagógica del docente, a partir 
de la caracterización de los modelos de intervención 
psicopedagógicas y el diseño de acciones de inter-
vención psicopedagógica familiar, donde demuestren 
los fundamentos teóricos que la sustentan

 • La caracterización de la familia y su influencia en el 
desarrollo integral de los niños. 

De esta manera, la formación psicopedagógica permite 
determinar desde la perspectiva teórica y práctica los as-
pectos más relevantes a considerar en su proceso de for-
mación, que permitan desde las herramientas metodoló-
gicas necesarias, fundamentar los aspectos relacionados 
con los procesos psicopedagógicos en el niño en su pri-
mera etapa de formación. Un aspecto importante a consi-
derar es la contrastación e implicación en la práctica que 
realizan los estudiantes, les permite el conocimiento de la 
realidad educativa y reflejar sus modos de actuación pro-
fesional en la institución, la familia y la comunidad (Rojas 
Valladares, et al., 2017)

MATERIALES Y MÉTODOS

En el presente estudio se devela la significación de la teo-
ría y práctica del currículo en el proceso de formación 
del profesional, la articulación entre los aspectos que se 
configuran en la estructura curricular, que permite la inte-
gración de las funciones sustantivas que hacen posible el 
enfoque integrador.

El estudio se sustenta en el paradigma de corte cualita-
tivo. Para el estudio y análisis de los datos en la elabora-
ción del artículo se utilizaron métodos del nivel teórico, 
el inductivo –deductivo, de gran utilidad para el tránsito 
de lo general a lo particular y viceversa y para el esta-
blecimiento de sus nexos, constituyendo una importan-
te vía científica para arribar a análisis particulares y a 
generalizaciones.

De igual manera se utiliza el estudio documental, a par-
tir de una valoración cualitativa de las normativas de la 
Universidad, del diseño de la carrera, de los resultados 
académicos de la asignatura, de los resultados de la 
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práctica preprofesional, asimismo los informes de vincu-
lación a partir del proyecto de la carrera.

Del nivel empírico se utiliza la encuesta, puede conside-
rarse que son una forma de entrevistas que son aplicadas 
a un gran número de personas utilizando preguntas pre-
diseñadas, el método de encuesta incluye un cuestiona-
rio estructurado que se da a los encuestados y que está 
diseñado para obtener información específica. 

De esta manera, como la encuesta está en función de ob-
tener información pertinente y significativa para un proce-
so de investigación, se elabora a partir del diseño inves-
tigativo, en correspondencia con todos los componentes. 

Esta técnica se les aplica a los estudiantes de la carrera 
Educación Inicial para determinar cómo distinguen, de-
finen, identifican, el proceso de gestión del conocimien-
to en la asignatura psicopedagogía, cómo la asignatura 
contribuye a la solución de los problemas profesionales, 
cómo se organiza con las prácticas preprofesionales y 
que permita el tratamiento de situaciones a partir de los 
contenidos teóricos abordados. 

La concepción metodológica de la unidad curricular 
Psicopedagogía.

Se considera como unidad de análisis a los estudiantes 
de la Carrera Licenciatura en Educación Inicial del sép-
timo semestre y las categorías de análisis son (Tabla 1): 

Tabla 1. Categorías de análisis.

Categorías Subcategorías 

Gestión del 
conocimiento 
en la unidad 
curricular 
Psicopeda-
gogía

Estrategias de aprendizaje

Aprender a aprender desde el desarrollo 
metacognitivo

Proceso centrado en el aprendizaje

Resolución de problemas. 

Funcionali-
dad

Diseño y solución de problemas profesionales

Complejidad de las tareas asignadas

Integración de contenidos

Enfoque profesional

Valores profesionales 

Relación con las funciones sustantivas de 
vinculación e investigación a partir de los 
proyectos de la carrera.

Organización Diseño de la unidad curricular 

Relación del contenido con las prácticas pre-
profesionales 

Tratamiento a situaciones imprevistas en prác-
tica 

Evaluación Integración de contenidos

Estudio de caso y solución de problemas pro-
fesionales

La integración de saberes a partir de proble-
mas vinculados al contexto

Esta unidad curricular, contribuye a formar el profesional 
de la carrera de Educación Inicial, la misma permite de-
terminar desde la perspectiva teórica y práctica los fun-
damentos y los aspectos más relevantes a considerar en 
su proceso de formación. Se imparte tomando en consi-
deración las experiencias y vivencias de los estudiantes 
para construir nuevos conocimientos y aprendizajes rela-
cionados con el proceso de intervención psicopedagógi-
ca del docente en el contexto escolar-familiar.

Se trabaja en función de procesos de aprendizaje activo 
y participativo; debates y conferencias; taller pedagógico 
y grupos participativos de aprendizaje; clases prácticas, 
elaboración conjunta y evaluativos con trabajo indivi-
dual; elaboración de cuadros sinópticos, mapas concep-
tuales ensayos e informes, trabajos de investigación y 
bibliográficos. 

Se enfatiza en establecer la interrelación de la asignatura 
con las prácticas preprofesionales, y su salida a través 
del proyecto de investigación: orientación psicopeda-
gógica en el contexto escolar-familiar; y el proyecto de 
vinculación: orientación psicopedagógica familiar en la 
Educación Inicial. La idea rectora es la solución a proble-
mas profesionales que se presentan en el desempeño de 
la especialidad con relación a la intervención psicopeda-
gógica del docente. Se establece como principio la cons-
tante valoración conjunta de los modos de actuación pro-
fesionales en la dirección del proceso pedagógico, que 
permita lograr una concepción desarrolladora del conte-
nido a través de la problematización de éste en cada una 
de las clases (Figura 2).

Figura 2. Concepción de la unidad curricular Psicopedagogía.

En este ámbito es importante que el diseño curricular en 
la universidad satisfaga las exigencias y demandas que 
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emanan de la sociedad, que se expresa en la concepción 
integral en la formación de un profesional, en el desarrollo 
de intereses y cualidades de la personalidad, la forma-
ción de competencias para conocer, saber hacer, saber 
conocer y saber ser desde una dimensión axiológica, que 
le permita la solución de los problemas profesionales en 
la Educación Inicial. Es por ello que en el perfil se expre-
sa el profesional que se aspira formar, que constituye la 
anticipación las finalidades educativas desde las consi-
deraciones del currículo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se aplica una encuesta 12 estudiantes que cursaron la 
asigntura en el período academico 52, con el propósito de 
constatar la incidencia de la unidad curricular psicopeda-
gogía en la formación profesional para la intervención psi-
copegógica como docente, asimismo la factibilidad del 
diseño, en función de la integración con la investigación, 
vinculación y las prácticas preproofesinales en su prepa-
ración para el ejercicio de la profesión. Para ello se consi-
deraran las categorías de análisis, según tabla 1, gestión 
del conocimiento en la unidad curricular Psicopedagogía; 
funcionalidad; organización; evaluación.

Según se puede percibir en la tabla 2, los ítems que se 
refieren a la contribución de la unidad curricular a la for-
mación profesional, la factibilidad de la integración de los 
contenidos en el plan de trabajo de las prácticas prepro-
fesionales, la realción contenidos con las tareas docentes 
y el plan de prácticas, la integración con los proceso de 

investigción y vinculación, el 100 % de los estudinates 
refieren respuestas afirmativas en el nivel más alto. 

Tabla 2. Resultados por Ítems de la ecuesta aplicada.

Ítems Porcentaje

Contribuye a su formación profesional 100% (Si)

 Factibilidad en su integración con las prác-
ticas preprofesionales

100% (Satis-
factorio)

Grado de satisfacción en la autogestión 
del conocimiento, desde un aprendizaje 
participativo

96% (Alto)

Permite el diseño y solución de problemas 
profesionales

92% (Siem-
pre)

Relación contenido-tareas docentes-plan 
prácticas pre profesionales.

100% (Siem-
pre)

Integrar a los proceso de investigación y 
vinculación

100% (Siem-
pre)

Prepara para la práctica y el tratamiento a 
situaciones imprevistas en el trabajo con los 
niños y la familia

92% (Alto)

Considera necesarios los contenidos teó-
ricos para investigación, vinculación y las 
prácticas pre profesionales

100% (Alto)

Sin embargo el 92% refiere que los prepara la para la 
práctica y el tratamiento a situaciones imprevistas, asi-
mismo el diseño de solución de problemas profesionales, 
lo cual indica cierto nivel contradictorio en las respuestas 
emitidas por los estudiantes, toda vez que señalan ante-
riormete que es factible, que se visualiza en la figura 3. 

Figura 3. Porcentaje resultados encuestas a los estudiantes. 

En esta perspectiva y atendiendo a la estructura del cuestionario aplicado, se tabula mediante el cuadro lógico de 
Iadov, considerando el nivel de satisfacción y expectativa en el desarrollo de la unidad curricular Psicopedagogía y 
su relación con la práctica preprofesional, investigación y vinculación, en el que se obtuvo que de 12 que cursan en 
el período, 11 se ubican en la categoría de clara satisfacción y 1 en la categoría de más satisfecho que insatisfecho.
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De igual manera para el procesamiento del estado del 
grupo, se calcula el índice de satisfacción grupal, según 
los estados individuales por categorías, en este sentido 
se obtuvo un valor de 0,4 que se hace más cercano a 0,5 
por lo que posee un índice de satisfacción grupal más 
satisfecho que insatisfecho. 

Desde esta perspectiva, la concepción de considerar 
desde el diseño de la unidad curricular con relación a la 
integración de procesos, desde una dimensión teórico y 
práctico, que lleve implícito la apropiación de los métodos 
y vías para desplegar la intervención psicopedagógica 
del docente, se constituye como componente fundamen-
tal para la formación del profesional de la educación y la 
consiguiente repercusión en la calidad de los procesos 
universitarios

Otro elemento que corrobora lo expreaso es lo referente a 
las respuestas a las preguntas 2 y 10. 

En la pregunta 2, se plantea que señale tres aspectos que 
consideres te facilita la asignatura Psicopedagogía, las 
cuales platean los siguientes: 

 - Fortalecimiento de competencias profesionales. 

 - Conocimiento de destrezas de uso docente. 

 - Mejor interacción familia, escuela para el beneficio 
infantil.  

 - Instruir y animar a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje.

 - Identificar problemas y diagnosticarlos, y el satisfacer 
el desenvolvimiento de la persona en el ámbito 
educacional.   

 - Importancia de un diagnóstico.

 - Poder contribuir en el aprendizaje de los niños 
mediante acciones asociadas a la familia.

 - Tener en cuenta la diversidad que existe y trabajar con 
las potencialidades de cada infante.

 - El trabajo con la familia en la contribución positiva a 
la educación de las y los infantes, entender como se 
debe dar la relación entre la maestra y los infantes 
y reconocer que el o la docente tiene como una de 
sus responsabilidades esenciales acompañar a las 
y los educandos en su desarrollo integral siempre 
buscando promover sus potencialidades y reconocer 
las necesidades trabajando en ellas.

 - Conocimiento de la mente y la pedagogía/ actividades 
psicopedagogíacas/una buena relación escuela 
familia.

 - La integración global de cada uno de los niños, 
introduce a la educación de una manera más 
profesional. 

 - Entendimiento sobre las características individuales 
que tiene el niño y obviamente a la influencia que tiene 
su entorno   

En la pregunta 10, se plantea que señale tres aspectos 
que consideres integran los contenidos de la asignatura 
con los procesos de investigación, vinculación y las prác-
ticas pre profesionales, las cuales platean los siguientes: 

 - Estrategias de interacción psicopedagógica con los 
estudiantes. 

 - Atención a las necesidades individuales dentro del 
aula o grupo estudiantil. 

 - Integración de técnicas para el trabajo con la familia 
potenciando un desarrollo infantil biopsicosocial. 
 

 - Motivación profesional. Capacidades didácticas. 
Capacidades investigativas 

 - Se integran porque los tres pretenden trabajar con 
la familia tomándola como eje principal tanto en una 
investigación como en vinculación y prácticas

 - Las tres permiten integrar conocimientos teóricos 
y prácticos por las semejanzas de los objetivos a 
alcanzar.

 - Las tres permiten contribuir y conocer los factores 
importantes que favorecen al desarrollo del infante  
 

 - El trabajo con la familia y comunidad, el 
acompañamiento y guía a los niños y niñas de 
manera integral y el interés por seguir formándose y 
aprendiendo.  

 - El interés por la parte psicológica de los infantes, la 
influencia e importancia del entorno que lo rodea y 
por supuesto la pedagogía que la docente debe de 
manejar para brindar bienestar y seguridad al niño en 
él aula de clases   

En este analisis, se percibe el enfoque integral a partir el 
diseño curricular de la carrera, de la interacion de las fun-
ciones sustantivas y la práctica preprofesional, a partir de 
las dimensiones que tributan a cada una de las unidades 
curriculares y su coherencia con el perfil de egreso, des-
de las dimensiones cognitiva, actitudinal y procedimental 
(Figura 4). 
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Figura 4. Integración de funciones sustantivas diseño curicular.

En la dimensión cognitiva: la relación del sistema de conocimientos de manera coherente, con las salidas en la prácti-
ca preprofesional y las tareas de investigación e investigación. En relación con la evaluación del interés por el dominio 
de los contenidos y su incidencia en la formación profesional.

En la dimensión actitudinal- motivacional: el interés y la disposición personal, para asumir las diferentes formas para la 
solución de problemas profesionales de la práctica educativa, correspondencia con las potencialidades y necesida-
des, que permita se familiaricen, profundicen o apliquen los saberes en su desarrollo profesional. 

En la dimensión procedimental: evaluar el nivel de los estudiantes en los diferentes temas abordados, lo que garantiza 
la adecuada organización en el tratamiento de los diferentes contenidos con enfoque profesional y un seguimiento 
directo a la preparación que van adquiriendo, lo cual permite una mayor precisión y objetividad al valorar la efectividad 
de los objetivos propuestos, que le permita interpretar, valorar o explicar su naturaleza.

CONCLUSIONES 

Para el proceso de diseño y planificación del currículo, resulta necesario conocer los fundamentos que avalan su 
concepción desde la teoría, teniendo en cuenta que en ello está presente la perspectiva axiológica de hombre y su 
relación con el contexto social. En la concepción del currículo se tienen en cuenta que los intereses humanos que 
guían la búsqueda del saber son: el interés técnico, se dirige a controlar y regular objetos, se consigue típicamente 
mediante la ciencia empírico-analítica. 

La práctica educativa demuestra que existe una brecha entre la teoría y práctica curricular, porque no siempre el 
profesor desempeña un papel activo en el proceso de desarrollo del diseño curricular en la formación del profesional, 
como manera de acercar los propósitos de su concepción a la práctica docente integrando las funciones sustantivas.

La concepción del diseño de la unidad curricular Psicopedagogía, desde una dimensión teórico y práctico, que lleve 
implícito la apropiación de los métodos y vías para desplegar la integración de las funciones docencia-investigación-
vinculación y las prácticas preprofesionales, se constituyen como componente fundamental para la formación del 
profesional de la educación y la consiguiente repercusión en la calidad de los procesos universitarios
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RESUMEN

El presente artículo tiene como propósito reflexionar sobre el estudio de las Tecnologías de la Información y Comunicación en 
la Gestión del Conocimiento. La Investigación se ubica en el enfoque epistemológico-fenomenológico, siguiendo el método 
cualitativo etnográfico. Se tomaron como informantes claves un total de tres personas: un estudiante y dos docentes univer-
sitarios. La información obtenida de las entrevistas y observación realizadas fue transcrita y organizada y posteriormente en 
un proceso de inmersión, fue posible evidenciar las categorías emergentes que dan lugar a los hallazgos. Posteriormente se 
realizó la triangulación por categorías en función de la información proporcionada. Finalmente, se fundamentó un constructo 
teórico que fue concebido en el desarrollo alcanzado por los avances de la tecnología de la información y la comunicación 
que ha producido un impacto significativo en la educación superior.

Palabras clave: Tecnología de Información y Comunicación, nuevos saberes, gestión del conocimiento.

ABSTRACT

The purpose of this article is to reflect on the study of Information and Communication Technologies in Knowledge Management. 
The research is located in the phenomenological epistemological approach, following the ethnographic qualitative method. A 
total of three people were taken as key informants: one student and two university teachers. The information obtained from the 
interviews and observation was transcribed and organized and later, in a process of immersion, it was possible to evidence 
the emerging categories that give rise to the findings. Subsequently, the triangulation by categories was carried out accor-
ding to the information provided. Finally, a theoretical construct was based on the development achieved by the advances in 
information and communication technology, which has had a significant impact on higher education.

Keywords: Information and Communication Technology, new knowledge, knowledge management.
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INTRODUCCIÓN

La función de la universidad es única y exclusiva. No se 
trata solamente de difundir conocimientos, pues el libro 
también los difunde. No se trata solamente de conservar 
la experiencia humana, pues el libro también la conserva. 
No se trata solamente de preparar prácticos los profesio-
nales de oficios o artes, pues el aprendizaje indirecto los 
prepara o en último caso escuelas mucho más simples 
que las universidades. Se trata de mantener una atmós-
fera del saber, de conservar el saber vivo y no muerto, 
de formular intelectualmente la experiencia humana, de 
difundir la cultura humana. En esencia, es la reunión entre 
los que saben con los que desean aprender (Monroy & 
Hernández, 2014).

Otras funciones clave de la universidad son: gestión y ad-
ministración del conocimiento, necesidad de actuar como 
memoria del pasado y atalaya del futuro, construir una ins-
tancia de crítica neutral y de liderazgo moral e intelectual, 
interactuar con el entorno para construir agrupaciones de 
conocimientos que contribuyan al desarrollo económico 
incrementando la productividad de las instituciones, di-
rigiendo y promocionando la innovación y estimulando 
la formación continua, instrumentar un nuevo paradigma 
educativo que sea capaz de pensar la complejidad, dina-
mismo y globalidad del mundo actual e impartir enseñan-
za de calidad.

En ese sentido, los rasgos de la universidad deben estar 
enfocadas en una Universidad de masas, mayor exigen-
cia de calidad, flexibilidad en sus estructuras y ofertas 
de enseñanzas, diversificación territorial, mayor presión 
competitiva, mayor tensión entre la enseñanza y la inves-
tigación y mayor presupuesto con consiguiente mayor im-
portancia con relación a la economía del país.

Estamos ante una revolución tecnológica; asistimos a una 
difusión planetaria de las computadoras y las telecomu-
nicaciones. Estas tecnologías plantean nuevos paradig-
mas, revolucionan el mundo de la escuela y la enseñanza 
superior. Se habla de revolución porque a través de estas 
tecnologías se pueden visitar museos de ciudades de 
todo el mundo, leer libros, hacer cursos, aprender idio-
mas, visitar países, ponerse en contacto con gente de 
otras culturas, acceder a textos y documentos sin tener 
que moverse de una silla, etc., a través de Internet (Díaz, 
et al., 2020).

La educación es parte integrante de las nuevas tecnolo-
gías y eso es así porque un número cada vez mayor de 
universidades en todo el mundo está exigiendo la alfa-
betización electrónica como uno de los requisitos en sus 
exámenes de acceso y de graduación, por considerar 

que es un objetivo esencial preparar a los futuros profe-
sionales para la era digital en los centros de trabajo. 

La mayoría de las instituciones de educación superior 
cuentan, en mayor o menor medida, con equipos informá-
ticos que posibilitan el acceso a Internet de los alumnos. 
Así, los universitarios, incluso aquellos que por problemas 
económicos no cuentan con computadores en sus hoga-
res, pueden acceder a un mundo que antes era exclusivo 
de las clases pudientes, teniendo la oportunidad de vi-
sitar museos y accediendo a conocimientos disponibles 
gratuitamente.

Por lo tanto, una de las características principales que 
podemos adjudicar a la sociedad actual denominada por 
algunos autores como la sociedad de la información es el 
desarrollo exponencial y continuo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) (Álvarez, 2017). 
Las TIC ofrecen posibilidades de enseñanza y aprendiza-
je, lo que entraña un desafío al sistema educativo, pasa 
de ser el único modelo unidireccional de formación, a 
modelos más abiertos y flexibles, donde la información 
tiende a ser compartida en red y centrada en el alumna-
do. Realidad que convoca al profesorado a una profunda 
reflexión y análisis de las actuales exigencias sociales a 
la educación; para así dar respuesta a las demandas de 
la sociedad del conocimiento; por consiguiente, el co-
nocimiento se está generando en grandes cantidades 
de manera cada vez más rápida y por consecuencia no 
es estable, está en permanente renovación y expansión 
(Villacres, et al., 2020).

A este impacto no está ajena la educación ni los procesos 
de enseñanza y aprendizaje en particular, y concretamen-
te, en la docencia universitaria se vislumbra una importan-
te oportunidad para transformar las formas tradicionales 
y/o convencionales de formación predominantes hasta el 
momento. Algo que no es posible sino atendemos a la 
necesidad de desarrollar nuevas competencias tecnoló-
gicas y didácticas por parte del profesorado y de ofrecer 
formación permanente en este sentido.

Enen la década de los setenta se comienza a hablar, en 
los foros internacionales de la “sociedad de la informa-
ción”, definida como el conjunto de relaciones sociales 
de cualquier tipo que se establecen usando como medio 
y soporte las tecnologías de la información y las comuni-
caciones, especialmente las telemáticas. En este modelo 
de sociedad, la información es el factor clave, transfor-
mándose en un bien de consumo, un elemento accesible, 
que da poder, indispensable para ser competitivo en un 
mundo globalizado (Barrios, 2011).

En los últimos años surge el término Sociedad del 
Conocimiento, el cual es usado como sinónimo de la 
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Sociedad de la Información, pero no son exactamente lo 
mismo. La Sociedad del Conocimiento es un concepto 
amplio que hace referencia a la importancia creciente 
que la ciencia y tecnología tienen para la creación de ri-
queza y el desarrollo económico. Las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación posibilitan establecer 
relaciones y desarrollar actividades. Contribuyen al creci-
miento, la transferencia y a la multiplicación de la capa-
cidad de almacenamiento de los conocimientos. Si bien 
el conocimiento ha adquirido particular relevancia, no es 
un concepto nuevo, estuvo presente en el discurso tradi-
cional de los grandes filósofos desde Socrates hasta los 
contemporáneos. Hoy la reflexión sobre el conocimiento, 
su valor estratégico y su aplicación es abordada por teóri-
cos de diferentes disciplinas y campos de la actividad hu-
mana. Un ejemplo de ello, son los cambios estratégicos 
que se aplican a una organización en el ámbito de la edu-
cación, la salud, la administración pública, el sector priva-
do, entre otros; abordados desde tres frentes: la gestión 
de la información, la gestión de los recursos humanos y 
su capital intelectual y la medición de bienes intangibles.

Dentro de este contexto, de la sociedad del conocimiento, 
las universidades como instituciones de formación supe-
rior donde se prepara al docente de los diferentes niveles 
del sistema educativo, deben ser los lugares del saber, 
de reflexión, de análisis crítico, de creación y transferen-
cia de conocimiento, de búsqueda de la verdad; preparar 
en el presente para un desarrollo futuro, mediante el equi-
pamiento de conocimientos, habilidades y destrezas que 
permitan el desarrollo y evolución de la sociedad.

Las tecnologías de la información han sufrido a lo largo 
de la historia tres grandes cambios, el primero de ellos 
fue la invención de la imprenta, la cual permitió el almace-
namiento, reproducción y difusión de la información acu-
mulada por la especie humana gracias a la escritura, así 
surgieron los libros. Posteriormente, gracias al desarrollo 
de la electrónica se inventaron las computadoras, que 
además de poder almacenar gran cantidad de informa-
ción de diversos tipos (texto, sonido, música, imágenes) 
de manera digital, permitieron la manipulación de la infor-
mación (De Pablos, 2003).

El último cambio se dio gracias al desarrollo de las tele-
comunicaciones, que unidas a las computadoras, permi-
tieron la creación de las llamadas nuevas tecnologías de 
la información, las cuales permiten almacenar, procesar 
y transmitir diferentes tipos de información. La tecnología 
hace más pequeño al mundo por medio de las comunica-
ciones, implicando a todos en lo que acontece en peque-
ñas partes del planeta.

Al ser la actividad educativa intensiva en procesa-
miento de información como base del conocimiento, la 
Informática y las tecnologías de la información ofrecen 
grandes aportaciones para el dominio de la Educación y 
la Formación Profesional; las aplicaciones son múltiples y 
abarcan desde los aspectos curriculares y pedagógicos 
hasta los administrativos y los relacionados con la forma-
ción de docentes.

La informática provee a la educación de nuevas teorías, 
metodologías, técnicas y medios para el estudio de or-
ganismos naturales, sociales, conceptuales y artificiales 
que permitan crear sujetos bien informados, críticos, re-
flexivos y creativos.

Las nuevas tecnologías de la información y comunicación 
han impactado el desarrollo de la enseñanza y el aprendi-
zaje en las universidades tradicionales mediante el desa-
rrollo de tecnologías innovadoras que han permitido una 
nueva concepción de la educación a distancia. Es así 
como dichas tecnologías han sido utilizadas para ofrecer 
servicios educativos en línea, logrando un mejor aprendi-
zaje de los estudiantes y que el recuerdo de lo aprendido 
sea más permanente en su memoria. También, el uso de 
la tecnología ha permitido que la participación activa en 
su aprendizaje sea de una manera más fácil y práctica.

La búsqueda de la mejora de la enseñanza surge de la 
desconexión detectada por el profesor entre la realidad 
y la educación, en otras ocasiones de tener el material 
disponible en el aula pero que nadie utiliza y en otras de 
buscar la integración de ciertos medios como elemento 
didáctico para la mejora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. La Universidad se va asediada por una ne-
cesidad de cambio que afecta a todo tipo de ámbitos y 
niveles. Los riesgos de esta institución en su futuro serán 
el de una institución de masas, mayor exigencia de cali-
dad, flexibilidad en sus estructuras y ofertas de enseñan-
zas, diversificación territorial, mayor presión competitiva, 
mayor tensión entre la enseñanza y la investigación y ma-
yor presupuesto, con consiguiente importancia más alta 
relación con la economía del país. Se espera un mayor 
compromiso para realizar proyectos estratégicos una di-
rección descentralizada, desarrollo de capacidades para 
responder a un ingreso mayor de estudiantes, aceptación 
de contratos laborales nuevo y diferenciado, y voluntad y 
competencia para asumir las ventajas de las nuevas tec-
nologías haciendo uso de las mismas (Quintanilla, 1988).

Uno de los desafíos en el cual nos vemos comprometi-
dos en la actualidad es contribuir en la construcción de 
una sociedad basada en el conocimiento y que se apoya 
en la eficacia de los nuevos medios tecnológicos. El em-
pleo de estos nuevos medios en la educación plantea la 



131

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

necesidad de analizar no sólo sus posibilidades para la 
mejora de la enseñanza sino preservar, al mismo tiempo, 
sus posibles efectos negativos. 

El desarrollo de esta nueva sociedad reclama a los do-
centes una nueva alfabetización así como el acceso, por 
parte de las instituciones educativas, de los ciudadanos 
a fuentes de conocimiento variadas, convirtiendo este úl-
timo aspecto a las redes como parte del desafío político, 
social, económico y educativo del momento.

En la actualidad, los nuevos retos de la Educación a nivel 
mundial exigen, de manera prioritaria, la implementación 
de políticas de inclusión e igualdad; y para lograrlo se ha 
planteado la necesidad de usar las tecnologías, a través 
de lo que se ha denominado la Educación a Distancia. 
La integración de las tecnologías al proceso de apren-
dizaje es una práctica mediante la cual se trascienden 
las barreras de tiempo y espacio, permitiendo que los 
estudiantes puedan aprender en una gran variedad de 
contextos, utilizando una multiplicidad de recursos. La 
creación de carteleras virtuales en la Red Mundial es una 
valiosa estrategia que debe ser aprovechada en toda su 
potencialidad, mediante el desarrollo de entornos de apo-
yo académico y tecnológico que faciliten la adaptación 
del educador y el educando a los modelos educativos 
que toda Universidad debe utilizar (Hernández, 2017).

Aunque son muchas las bondades de la Educación a 
Distancia, existen todavía algunos sectores que la criti-
can por diversas causas: desmejora calidad de la ense-
ñanza, aísla al individuo, genera falta de motivación en 
el estudiante, etc. En el mundo de lo complejo, hay quie-
nes tienen una visión acerca de la Educación a Distancia 
que dista mucho de ser la de una verdadera valoración 
de sus beneficios, pero lejos de lo que pudiera pensar-
se como una anacrónica de pensamiento, muchas veces 
esas apreciaciones se deben más al miedo a lo nuevo, a 
enfrentarse con algo distinto, temor a lo desconocido, o 
miedo a no tener ni la capacidad cognitiva ni las destre-
zas necesarias para enfrentar ese reto.

Desde esta perspectiva, se induce a un ejercicio reflexi-
vo inicial donde se considerar conveniente transitar hacia 
una búsqueda del conocimiento que contribuya a ge-
nerar una reflexión sobre el estudio de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación en la Gestión del 
Conocimiento. De ahí surgen los siguientes propósitos 
de la investigación: Conocer las teorías relacionadas con 
las Tecnologías de Información y Comunicación en el 
ámbito educativo, además interpretar el impacto del uso 
de la Tics en la sociedad de conocimiento y reflexionar 
sobre el estudio de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación en la Gestión del Conocimiento (Rosario, 
2005).

Desde este punto de vista, la relevancia de este estudio 
consiste en los aportes teóricos en función a la educación, 
en una sociedad caracterizada por un desarrollo tecnoló-
gico avanzado. Incorporar las TIC a la educación es casi 
una necesidad y, en efecto, así ha venido siendo desde 
hace algunos años. En tal sentido, el desarrollo alcanza-
do por los avances de la Tecnología de la Información y la 
Comunicación ha producido un impacto significativo en la 
Educación Superior, de manera especial en la planifica-
ción del currículo, la producción de materiales de apren-
dizaje y la ejecución de la instrucción. Es así como, con 
su uso, se ha fortalecido la educación a distancia, usando 
entre otras, la modalidad de educación virtual como téc-
nica novedosa de aprendizaje, lo cual permite la interac-
tividad, la conectividad y la convergencia entre los dife-
rentes elementos que participan en el hecho educativo.

MATERIALES Y METODOS

La Investigación se ubica en un enfoque epistemológico-
fenomenológico bajo el paradigma cualitativo a través del 
método etnográfico. De ahí que se seleccionó este tipo de 
investigación por analogía al grupo caso de estudio como 
lo son docentes y estudiantes. En este sentido, se selec-
cionaron un total de tres personas: un estudiante y dos 
docentes universitarios. Los mismos fueron escogidos en 
función a los siguientes criterios: ser profesores o estu-
diantes, estar familiarizados con el objeto de la investiga-
ción, disposición favorable para participar como sujeto 
de estudio y estar vinculado con la labor de investigación.

En la investigación etnográfica se utilizó como técnica 
primaria para recoger la información: la observación y 
las respectivas anotaciones de campo tomadas in situ o, 
después de fenómeno observado, así como las entrevis-
tas de profundidad.

La información obtenida de las entrevistas y observación 
realizadas se transcribió y organizada y posteriormente 
en un proceso de inmersión, fue posible evidenciar las 
categorías emergentes que dan lugar a los hallazgos. 
Posteriormente, se realizó la triangulación por categorías 
en función de la información proporcionada por los do-
centes, el estudiante y los investigadores. Finalmente se 
da lugar a unas reflexiones.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo a lo obtenido en las entrevistas y observacio-
nes realizadas a los sujetos de estudio se destaca que 
en los últimos tiempos la educación superior ha estado 
experimentando cambios sin precedentes, sobre todo 
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por las exigencias que le hace la sociedad para que le 
ayude a resolver sus problemas más acuciantes. Los es-
tudiantes exigen mayor calidad en la ejecución de sus 
experiencias de aprendizaje, la reducción del tiempo que 
dedican a la obtención de su grado y la perdida potencial 
de la tasa de retorno de la inversión que ellos hacen en 
su educación y su incorporación al mercado de trabajo.

Es así como, como el uso de las TIC ha fortalecido la edu-
cación a distancia, usando entre otras, la modalidad de 
educación virtual como técnica novedosa de aprendizaje, 
lo cual permite la interactividad, la conectividad y la con-
vergencia entre los diferentes elementos que participan 
en el hecho educativo.

El uso educativo de las tecnologías digitales permite abrir 
nuevas dimensiones y posibilidades en los procesos de 
enseñanza aprendizaje ya que ellas incluyen una varie-
dad información interconectada que puede ser manipu-
lada por el usuario, permiten mayor individualización y 
flexibilización de la instrucción, adecuándolo a las nece-
sidades particulares de cada quien; representan y trans-
miten la información mediante variadas formas expresivas 
provocando la motivación del usuario; y ayudan a superar 
las limitaciones de espacio y tiempo entre docentes y es-
tudiantes, lo cual facilita extender la formación más allá 
de las formas tradicionales de la enseñanza presencial.

Tomando en cuenta los aspectos señalados, se considera 
conveniente que se debe definir claramente la relación 
entre educación y gerencia del conocimiento desde el rol 
educativo. Ella se refiere a este vínculo como un proceso 
que va más allá de la enseñanza de una especialidad 
considerando solo el acceso, recuerdo y evaluación de 
la información, sin importar el formato. Se refiere a ir más 
allá para crear los graduados definidos como egresados 
autosuficientes, auto-dirigidos, aprendices permanentes, 
que conocen cuando y que tipo de información requieren, 
saben cómo obtener la información en forma efectiva, sa-
ben cómo la información está organizada y estructurada 
y también saben cómo la organización, estructura factibi-
lidad de la información es influida por la cultura dominan-
te (Stoffle, 1996).

Las tecnologías de la información y comunicación han 
impactado el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje 
en las universidades tradicionales mediante el desarrollo 
de tecnologías innovadoras que han permitido una nue-
va concepción de la educación a distancia. Es así como 
dichas tecnologías han sido utilizadas para ofrecer servi-
cios educativos en línea, logrando un mejor aprendizaje 
de los estudiantes y que el recuerdo de lo aprendido sea 
más permanente en su memoria. También, el uso de la 

tecnología ha permitido que la participación activa en su 
aprendizaje sea de una manera más fácil y práctica.

La presencia de la tecnología influye sin duda en la ma-
nera cómo se gestiona el conocimiento porque hasta aho-
ra ha sido por los mecanismos tradicionales que existen; 
pero la aplicación de estas tecnologías potencian mucho 
más nuestras facultades humanas y el rol del docente 
pierde su carácter autoritario y se transforma en un ente 
para enseñar a la gente a gerenciar el conocimiento en un 
campo específico (Pulido & Najar, 2016).

Hay que sistematizar una teoría y una metodología de lo 
que es la gerencia del conocimiento, aplicar los principios 
de la gerencia moderna que se utilizan en los distintos 
campos de la vida común y comercial, pues la informa-
ción y el conocimiento, constituyen recursos que ahora 
están valorizándose con el advenimiento de la llamada 
sociedad de la información, donde toma más importancia 
que los procesos materiales.

Pero ¿Qué papel tienen las tecnologías aquí?, la reflexión 
es muy sencilla: Si la información y el conocimiento son 
los elementos básicos y los productos básicos del siste-
ma educativo y la telemática y la informática se han in-
ventado especialmente para mejorar nuestra capacidad, 
nuestra eficiencia, para gerenciar la información y el co-
nocimiento, entonces es lógico que cualquier reflexión o 
cualquier acción que se realice con o sobre esa tecnolo-
gía tenga influencia sobre la calidad del trabajo educativo 
y científico en general. 

La Gestión del Conocimiento aparece hoy dentro del sis-
tema educativo íntimamente relacionado con el aprendi-
zaje y un sujeto de aprendizaje, obligado a vivir en un 
entorno cambiante y acelerado, de una sociedad globa-
lizada que requiere un alto grado de competitividad para 
la cual estará obligado y dispuesto a aprender y reapren-
der permanentemente.

Las instituciones educativas en una sociedad que apren-
de, requiere de una organización diferente en cuanto a 
la operatividad, infraestructura, condiciones laborales y 
nuevos roles entre sus actores: grupos sociales, adminis-
tradores educativos, docentes y discentes. El nuevo ros-
tro de la sociedad que aprende empieza a configurarse 
al emerger instituciones educativas que trascienden sus 
muros, se encuentran interconectadas hacia su interior y 
con su entorno local y global. Las nuevas organizaciones 
educativas del siglo XXI deben ser instituciones que se 
apoyen en el trabajo individual, colaborativo y coopera-
tivo, en el respeto a la diversidad cultural, en potencia-
lizar las cualidades individuales y colectivas por medio 
de ambientes de aprendizajes en comunidades de forma 
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presencial y en red con el apoyo de las tecnologías de la 
información y comunicación (Schmelkes, 2018).

La sociedad del conocimiento se encuentra estrecha-
mente asociada a la gestión de la información, en la 
que los escenarios educativos cada vez se encuentran 
más impactados por las tecnologías. Estos vertiginosos 
adelantos, han propiciado que exista gran cantidad de 
información disponible en formato digital, lo que exige ac-
tualización tanto del profesorado como del estudiante uni-
versitario, para que puedan emplear de manera eficiente 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
en las investigaciones (Reyes, et al., 2020).

Una comunidad virtual de aprendizaje es una nueva forma 
de desarrollo cultural que se apoya en nuevas tecnologías 
de la comunicación. En estas comunidades, a diferencia 
de lo que ocurre en las comunidades tradicionales, está 
ausente el espacio físico, se trascienden las fronteras de 
tiempo y de espacio. La existencia de comunidades vir-
tuales radica inicialmente en las posibilidades de sociali-
zación y de intercambio personal que propician las redes, 
para pasar a ser espacios de aprendizaje y desarrollo 
social y profesional. Sobre esta base, las comunidades 
virtuales de aprendizaje forman parte estructural de un 
paradigma comunicativo emergente cuya característica 
es un cambio permanente en la forma de concebir el acto 
educativo, sustentado en la comunicación bidireccional 
en tiempo real, en la instantaneidad e interactividad que 
propicia condiciones para informarse y acceder a nuevos 
conocimientos, con sonido e imagen fija y en movimiento, 
pero no sólo se trata de un nuevo entorno de maneras de 
información y comunicación de conocimiento científico y 
cotidiano, sino que son escenarios donde sus usuarios 
intercambian aspectos emocionales, sentimentales, de 
aprendizaje en el desarrollo de habilidades y destrezas 
para el entretenimiento y conocimiento de pautas cultu-
rales de otros contextos sociales (Zabaleta, et al., 2016).

El desarrollo de estas tecnologías, que han sido denomi-
nadas nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, es de particular significación para la Sociedad 
del Conocimiento, porque ellas constituyen un sistema en 
el cual se administran exclusivamente datos, informacio-
nes y conocimientos; en esta sociedad, el conocimiento 
será la fuente principal de riqueza y bienestar en un mun-
do cada vez más globalizado. 

Dentro de este contexto, de la sociedad del conocimiento, 
las universidades como instituciones de formación supe-
rior donde se prepara al docente de los diferentes niveles 
del sistema educativo, deben ser los lugares del saber, 
de reflexión, de análisis crítico, de creación y transferen-
cia de conocimiento, de búsqueda de la verdad; preparar 

en el presente para un desarrollo futuro, mediante el equi-
pamiento de conocimientos, habilidades y destrezas que 
permitan el desarrollo y evolución de la sociedad.

En ese sentido, Castells (2000), señala que todas las so-
ciedades son sociedades del conocimiento, ya que ha 
sido éste el recurso fundamental en la organización del 
poder, la riqueza y la calidad de vida en cualquier época. 
Lo que resulta específico de nuestra sociedad no es que 
se trate de una sociedad del conocimiento, sino el hecho 
de que la producción y generación de conocimiento y el 
procesamiento de información disponen de una base tec-
nológica de nuevo tipo que permite que esa información y 
ese conocimiento se difundan y procesen en tiempo real 
a escala planetaria en el conjunto de los procesos que 
constituyen la actividad humana.

La utilización de las TIC en educación superior permite 
potenciar una mayor interconexión formativa; más aún, 
quien ha experimentado los beneficios del uso de las TIC 
en el aula las percibe agradables, concibe sus beneficios 
y considera que su aplicación es compatible con las ta-
reas que requieren sus materias, siendo más propensos a 
utilizar modalidades de enseñanza innovadoras (Duarte, 
et al., 2018). No obstante, es necesario señalar que las 
instituciones universitarias deben reconocer en los planes 
de innovación educativa el trabajo adaptativo de los do-
centes a este respecto, contemplando incentivos, propor-
cionando recursos formativos y técnicos, así como algo 
que señala un alto porcentaje de la muestra participante 
en el estudio, añadiendo valor en los procesos de evalua-
ción docente (Martín, et al., 2021).

CONCLUSIONES

La educación posibilita que, el estudiante sea capaz de 
construir sus propios conocimientos a partir de sus cono-
cimientos previos, de las experiencias y de las informa-
ciones a las que puede acceder.

Es necesario distinguir, por tanto, entre información y co-
nocimiento, que sería la información interiorizada por la 
persona que aprende. Por ello, la sola disponibilidad de 
informaciones no garantiza la adquisición de conocimien-
tos, es necesario que el alumno, apoyado y guiado por el 
profesor, sea capaz de aprender a aprender., esto es ac-
ceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas 
fundamentales, estructurarla, y tener una visión crítica 
sobre la misma.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación es-
tán constantemente en un acelerado desarrollo, que está 
afectando a todos los ámbitos de nuestra sociedad, no 
escapándose la educación de ello, apreciándose esto 
desde la educación pre-escolar hasta la universitaria. Así 
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mismo las personas se ven animadas a conocer, apren-
der todo lo concerniente a las TIC. 

Las TIC pueden ser aplicadas al proceso educativo, ha-
biéndose incorporado al uso de las TIC tanto estudiantes 
como educadores, de no hacerlo, estos últimos pueden 
quedar ante sus educandos como obsoletos, pues la teo-
ría y los adelantos en las distintas áreas, no estarían al 
alcance de los profesores, con la rapidez que les propor-
ciona la red. Estas tecnologías plantean nuevos paradig-
mas, revolucionan el mundo de la escuela, la enseñanza 
universitaria, los sistemas educativos y la gestión social 
gubernamental. 
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ABSTRACT

The paper analyzes the scientific theoretical provisions related to the author’s concept in the context of artistic craftsmanship 
of different times. The article mainly focuses on how the author’s death metaphor is defined in the theory of threat. It is noted 
hereby that the aesthetics of romance sought to integrate the individual process of the creative process in the nineteenth 
century. However, in classical realism, which occurred almost at the same time, objective reality become the main factor 
defining the ideas and content of the literary-artistic model, the principles of structure, in which subjective beginnings do-
minate. Certainly, this does not mean that the creative individual disappears completely. It does not disappear, it is pressed 
and destroyed by individual style. This trend manifests itself in one way or another in all aspects of modernity, and in fact, it 
disappears in the “new novel”, which is the “last resort” of modernism. Therefore, the history of the literary process, especially 
in the 19th and 20th centuries can be characterized as the gradual “suicide” of the author. The problem of author’s death in 
postmodernism gave birth to the aphorism of Shakespeare on the new life and death: is an author really “dead” or continue 
to live a different life in the text?

Keywords: Author’s death, metaphor, aesthetics.

RESUMEN

El papel analiza las provisiones teóricas científicas relacionadas con el concepto del autor en el contexto del arte artístico 
de tiempos diferentes. El artículo principalmente se concentra cómo la metáfora de muerte del autor se define en la teoría 
de amenaza. Se nota por este medio que la estética de romance procuró integrar el proceso individual del proceso creativo 
en el siglo XIX. Sin embargo, en el realismo clásico, que ocurrió casi al mismo tiempo, la realidad objetiva se convirtió en el 
factor principal que define las ideas y el contenido del modelo literario y artístico, los principios de estructura, en la cual los 
principios subjetivos se dominan. Seguramente, esto no significa que el individuo creativo desaparece completamente. No 
desaparece, es presionado y destruido por el estilo individual. Esta tendencia se manifiesta de una manera u otra en todos 
los aspectos de la modernidad y, de hecho, desaparece en la «nueva novela», que es el «último recurso» de modernismo. 
Por lo tanto, la historia del proceso literario, sobre todo en los siglos XIX y XX, se puede caracterizar del “suicidio” gradual 
del autor. El problema de la muerte del autor en el postmodernismo dio a luz al aforismo de Shakespeare en la nueva vida y 
muerte: ¿está el autor realmente “muerto” o continá vieviendo una vida diferente en el texto?

Palabras clave: Metáfora, muerte del autor, estética.
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INTRODUCTION

The concept of authorship in the theory of presuppositions 
is one of the most controversial. According to the “tradi-
tional” and classical approach, the author is the initial dri-
ving force of the literary process; in essence, the literary 
process begins with the author’s “attempt” (action) to write 
the work. Before the reader is fully acquainted with the 
work, the author is the only one who has full knowledge of 
the beginning, the culmination, the ending, the peripetes 
of current events. Classical examples are created and un-
derstood on the basis of this problem: “auctor” - creator 
in Latin- participates in all stages of the literary process in 
public or in secret and ensures its integrity.

The main purpose of this article is to reveal the internal 
dialectic nature of authorship to analyze how this aspect is 
manifested in different creative ways and in different sta-
ges of literary development. Also, the arguments that led 
to the author’s denial are exposed. Therefore, it is impor-
tant to highlight that it is not correct to speak about the ac-
tive creative process in the pre-literary mythical creativity 
period because the problem of authorship had not arisen 
at all. Such a situation was manifested in epic creativity 
that is a product of the transition from myth to literature. 

Examples of the epic genre were based on stories that 
were not supposed to have been invented by anyone 
else, which means they did not belong to anyone. In the 
process of conveying these stories to the audience, a sin-
ger (ozan, aed, scald, etc.) was only able to demonstrate 
his mastery. The loss of the “copyright” of the performers 
in the epoch did not mean that the problem of copyright 
would be eliminated. In this case, a generalized super-
natural image of the author was created. Dada Gorgud 
and Homer are examples of such extraordinary authors. 
Researchers show that in the process of creating literary 
and artistic samples in archaic times, the author’s cate-
gory is linked to the prestige category: the name of the 
person bearing high authority belongs to the person with 
the highest authority (Bryan, et al., 2018). This genera-
lized author’s name can be either human or divine. The 
prestige category was characteristic of ancient Eastern 
and Medieval moral and didactic literature.

Nowadays, the literature giving great importance to the 
creative person has been isolated from religious cults 
and sacral “authorship” traditions in the ancient culture. 
This process becomed more widespread in the European 
Renaissance. Of course, this led to radical changes in the 
concept of authorship. The word is already a representa-
tive of the author’s personality, and the author’s character 
(the word “character” denotes the image of the seal itself 
or its image; later, it is figuratively identifying a person with 

another), and stamping the work with his name. In this 
case, the name of the author may be mentioned by him 
or by his representative. At the same time, the normative 
conception of literary creativity, from antique classical to 
European classicalism, submits the author’s personality to 
an abstract ideal - a kind of completely self-defining gen-
re-. In this case, literary and artistic creativity becomes a 
kind of “competition” between the author and his prede-
cessors in order to use better the possibilities of the gen-
re, a contest among creators on a predetermined theme. 

DEVELOPMENT

Romance declared author a creator of literary-artistic 
example as “genius”. A great creative author is not sa-
tisfied with solving the problems he faced, he puts new 
challenges to himself and tries to solve them. Such an 
approach to the author reveals that the author category 
has unprecedented complex internal contradictions. 
Romanticism, which examines the entire history of literary 
and artistic creativity from this perspective, declares that 
the author is an absolute differentiator. At the same time, 
the theory of romance unveiled a phenomenon of author-
ship in the field of myths, folklore and archaic cultures for 
the first time in the history of literary thought. Therefore, ro-
manticism brought the “man” and “the artist”, which were 
treated as two different instances in previous aesthetic 
concepts: Byron and Novalis sought to bring their perso-
nalities closer to their romantic literary-aesthetic concept. 

Romanticism, both theoretically and in artistic practice, 
conjures up the possibilities of the viewer’s eye by clai-
ming the author’s ability to contain all the problems of 
the world. However, romance at the same time noted the 
existence of a contradiction between the “artist” and the 
“man” within the framework of the “romantic comic” con-
cept and acknowledged the groundlessness of its author’s 
concept. At the end of the nineteenth century, in realism, 
the author hid behind the protagonist, the society in ge-
neral, and tried not to exaggerate his identity. In moder-
nism, however, the author is generally excluded, and the 
subject described spoke about himself. A major change 
in the theory of authorship in the twentieth century is the 
author’s refusal and functionality to replace the author with 
the reader, while at the same time trying to overcome this 
tendency. Western critics link the development of the new 
author’s theory to the situation arising after declaring the 
need to “get rid of the author’s bondage”; getting rid of 
the author gradually turned away from the understanding 
of the ideological-aesthetic nature of the literary work into 
a refusal.

However, the author’s denial retains its potential heuristic 
significance, as the literary myth that the creator of the 
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literary work remained the main object of literary analy-
sis continued to exist until the end of the twentieth cen-
tury. From this point of view, the reaction of Vinogradov 
(1980), and others to the problem of “disappearance” of 
the author has played a positive role in the development of 
the author’s theory. Interactions between security guards, 
replacing each other’s pseudonyms and author’s masks, 
the features of the “central consciousness”, reflecting 
the events taking place in the work reflected in James’ 
creativity in the first half of the last century were the focus 
of British and American researchers. Although their con-
cept of “point of view” undermined the foundation of the 
author’s status, it could not move it by anyway.

A new stage in the emergence of radical concepts related 
to the author’s denial comes accross the late 1960s. In 
modern literature, the author usually “dies” in his works, 
melts in characters, and hides in plot and composition 
structures. He does not express his existence in direct 
ways, but it is felt that the author is “alive” in the system of 
images, the proportion of time and space, and the choice 
of facts.

In the nineteenth and twentieth centuries philological stu-
dies focused on the author’s text, but since the late 1960s 
to the mid-1980s, interest in the relationship between the 
text and its real creator sharply declined. Due to this ten-
dency, interest in the author’s position in the text and its 
expression, as well as the author’s problem as the organi-
zing center for the structure and focus of the text, diminis-
hed. As a result, this meant a lower interest in the integrity 
of the literary text and its intensity”. 

This process of neglect against the author began with “the 
formalists’ departure from biography in literary criticism; 
the formalists saw the author only as a text producer, as a 
master of certain word techniques”. Formalism has put the 
question of the artist’s position on the insulting question, 
and it is especially typical for non-active theorists, who 
have not yet taken an active formalist position. The work 
“Theory of Literature” by Wellek & Warren (1956), reveals 
that the subject’s problem in art is nothing more than “the 
problem of the method and the suppressor”. Formalists’ 
main point are that no single sentence of a literary work 
can, in itself, be a simple reflection of the author’s perso-
nal perceptions and that there is always something other 
than a play. In this piece, we have no choice to see an-
ything other than artistic method.

Keefer (1995), notes that by declaring the death of the 
author and the independence of the text, Roland Bart and 
Michelle Fuko really “liberate” the text, releasing it from 
the author’s own interpretation, thus creating new rea-
dings that the author deliberately did not. Bart has already 

announced that the “death of the author” will be accom-
panied by a reader’s birth: “In order to ensure the future of 
the writing, you have to overthrow the myth about it - the 
birth of the reader must pay for the author’s death”. 

The author (the original creator) of the literary and artis-
tic model was not simply removed from studies of literary 
criticism, it was almost entirely replaced by the reader 
in “Death of the Author” by Fuerton’s (1968), and “Who 
is the author?” by M. Fuco (1969). At the same time, R. 
Bart strictly declined the psychoanalytic approach to the 
author’s problem: the French structuralist rejected the 
idea of a literary and artistic model to be regarded as the 
product of the intellectual activity of the creator. R. Bart 
was very close to the concepts of Bakhtin and Vinogradov 
in terms of the “author’s death” principles, and he also be-
lieved that it is necessary to differentiate the author from 
each other as a biographical, realistic personality, as a 
creator and as an element of the figurative structure of the 
work.

The new radical conception of the novel required R. Bart 
to address the problems arising from the author’s inclu-
sion in the field of the reader’s communication. The scien-
tist thought that there was a gap between the “vital” and 
the creative authors. R. Bart identifies namely this abyss 
as the author’s death. From this point of view, the author’s 
death is his transition from real life to fictitious realism. 
The emergence of Bart’s concept was due to the need to 
go beyond the “author-hero” field, defined by the boun-
daries of a very narrow, literary-artistic example, and to 
the “author-reader” area where the ends are invisible; 
hihhlighting the reader caused such new complex pro-
blems that have at least temporarily prevented the author 
from getting into the problem of author. Thus, the “author” 
element, which essentially means to be removed from the 
“hero-author-reader” sphere that provides the communi-
cation of the literary-artistic model, ultimately leads to a 
distortion of the system of real-literary creative relations. 

However, it should also be noted that time played a signi-
ficant role in the development of such a radical concept 
by R. Bart. In his view, the author has been stuck in the 
past in dealing with the reader. The reader, on the con-
trary, focuses on the future - the endless readings and in-
terpretations of literary and artistic example. Variability of 
reader comments ensures that the text is multidimensional 
in content; a reader who has read and finished the work 
“dies” in relation to the work, but new readers are being 
created in its place. The text created by the author is im-
mutable, static, canonical, and the reader’s text is dyna-
mic. This is the essence of Bart’s authorship theory, which 
relies on the reader to replace the writing of the work with 
his reading. However, the author’s “abolition” resulted in 
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the cancellation of “literary”, which is the special quality 
of the literary text. On this basis, Bart suggested that the 
notion of “work” be replaced by “text”. Bart wanted to give 
up on literature in the name of struggling with the author. It 
was reflected in the “from text-to-work”: the author’s repla-
cement with the reader led to the replacement of the work 
with the “text”.

Of course, such a review of the author, who is the true 
leading figure in the literary process, could not have taken 
much time away from the literary process. American, 
German, Canadian and Swiss scholars firmly opposed 
the concept of Derrida, Fuco, and Bart already in the late 
twentieth century, suggesting that the author’s suppres-
sion process actually began in the early twentieth century 
and took place in three stages: formalism, structuralism, 
and poststructuralism. They stated that the literary and 
artistic material is being formed in the research process 
because the representatives of the aforementioned trends 
are overly interested in functional approaches. This inevi-
tably causes the author to collapse into a collection of 
methods and ignore the aesthetic nature of the literary 
and artistic model.

The criticism of R. Bart’s conception of the “author’s death” 
was often attributed to the revision of hermeneutic inter-
pretations, which often denied each other, and the crea-
tion of several invariant readings of the same text in the 
second half of the 1990s. Proponents of the new author’s 
theory emphasize the author’s intention to understand the 
idea of a new author, the meaning of a literary-artistic mo-
del, the problem of the integrity of the literary text, the stu-
dy of the author in the center of the text.

In the 1990s, English-American critics began to re-exami-
ne the author’s creative process, the author’s conscious-
ness. In this case, the author again becomes a central 
figure in the creation of a literary and artistic model. But 
that didn’t mean returning to the pre-conception of the 
“author’s death” that Bart put forward. About this, Hadar 
(2018), emphasizes the importance of the author’s image 
in its textual activities.

Researcher Rezek (2018), also highlights the problem 
of author desacrification. In this article, Rezek replaces 
the author’s “death” with “ desacrification”. He consi-
ders the author to be a historical actor compiling texts 
and notes that they have historically been subjected to 
certain influences that have been established in specific 
circumstances. Media directly relates to a large number 
of people managing and distributing media technologies 
(not just print media); and, as readers who have histori-
cally been actively involved are strategically important in 
navigating the media and communication world. 

Contemporary researchers could not keep silent that the 
author’s and the reader’s dialectical relations were an im-
portant factor in the literary process. The tendency for the 
emergence of a new universal authorship theory is now 
manifesting itself. This theory draws attention to the solu-
tion of the fundamental problems of the aesthetic nature 
of art and literature and the integrity of the literary-artistic 
model, provided that the author is a central figure in the 
literary process. It should be noted that Bakhtin’s (2021), 
scientific and theoretical views played a crucial role in 
solving the author’s problem, as in many areas of the 
aesthetics at the end of the 20th century. Following the uni-
queness of the poststructuralist approach to the author’s 
problem at the beginning of the 21st century, M. Bakhtin’s 
author conceptualization reveals that it has the potential to 
solve this problem from a new perspective. From this point 
of view, Korman’s (1978), ideas about the author can be 
regarded as the presentation of certain “incompatibilities” 
in Bakhtin’s (2021), theory of authorship.

Multidimensional theory studied and developed by 
Korman (1978), from Bakhtin (2021), with and author 
theory has returned its natural priorities back to the litera-
ture. The author was viewed as an embodiment of the ob-
jective meanings of the world but through the uniqueness 
of subjective interpretations. The art work was analyzed 
not only in the context of historical and literary facts, but 
also in a free form. The dialectical nature of art emerged 
in the ability of artistic event to communicate with the rea-
der through the author in his imagination or someone else. 
Accordingly, the terminological versatility of some defini-
tions regarding the author’s category arises.

Bakhtin (2021), referring to classical approach related to 
the author’s status, formed since Aristotle, considers it a 
subject of aesthetic activity: “the author is creative; as a 
whole, that is, the expression of a unified individual po-
sition, the essence of the work, the form of its being”. In 
this definition provided by Bakhtin (2021), on an author, he 
actually clarified two aspects of its existence, which are in 
harmony with each other, but are also different from each 
other: the author is a man who “manufactures” a particular 
work on one hand, and a creative start on the other. Such 
an approach to the author’s problem reveals the parado-
xical nature of this phenomenon: the author is completely 
dissatisfied with his work - the author completely dissolves 
in the work as a creator-, there is no author outside the 
work. On the other hand, an individual exists as a member 
of a society and is generally outside of his or her work, 
but is linked to his creation and responsible for his or her 
creativity. 

From this point of view, the author’s identity (whether he/she 
is the creator of this or that other literary-artistic example) 
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is a legal problem, even from a certain angle of view. In 
this case, the fact that a particular person is the creator of 
a literary or artistic example is proved by historical docu-
ments. As an individual carrying out the creative process, 
the author has rights that are governed by certain moral, 
ethical and legal norms, ie. the copyright is regulated by 
law. The idea of copyright protection rights is formed from 
the moment when the work is created. However, this pro-
blem has not always been relevant.

The “subject of aesthetic activity” (biographical author) is 
fundamentally different from the “creative principle” (the 
“creative author”). At the same time, their “interests” over-
lap in the creative process: after all, the need to explain 
the meaning of the work is the source of both. Korman 
(1978), said about this that biographical author and crea-
tive author are confused only when it is impossible to se-
parate the author’s life experience from the situations he 
or she is exposed to. 

It is known that, the biographical and creative authors ap-
proach in maximum in the face of “I” in the lyrical example 
and it seems to the reader that in this case the poet elimi-
nates all obstacles between the two beginnings and ex-
presses all the features of the inner world. However, care-
ful consideration reveals that in this case the author aligns 
himself with the creative endeavors of his biography to re-
main true to the events and peculiarities of his biography: 
in this case, the creative author seeks to create an “auto-
biographical myth” based on the aesthetics laws and on 
his own life and personality.

Nietzsche opposed the author’s identification of these two 
different hypotheses - the author with the real empirical “I” 
- in relation to the work. In his work “The Birth of Tragedy 
from the Spirit of Music,” he mentioned that the lyrical “I” 
is different from the “I” bearing a healthy attitude towards 
life. The philosopher, who identifies his artistic creativity 
with a dream, states that the lyrical “I” is formed on the 
base of the sole true and essentially immortal features of 
the creative personality. Just thanks to the lyrical “I” can 
the artist-author get to the essence of events. 

Nietzsche appreciated the revealing of author’s image as 
a creative author as an attempt to create his own self-por-
trait. M. Proust also made similar ideas in his book “Sąnt-
Bövün ąleyhiną” (Against the Body). The French writer has 
mentioned that it is not right to disprove the universal qua-
lities and features of the author in his work as a private 
person; the author should be seen as two distinct phe-
nomena established as a creative personality and as an 
individual. For example, Ernest Renan, a French scholar 
of the nineteenth-century history and culture school, said 
that the appearance of the Illiada as a genius is not about 

Homer but the magnificence of his time (Bohemer, et al., 
2017).

In fact, the concept of the “Death of the Author”, taken from 
Nietzsche’s phrase “God is dead” in the twentieth century, 
was gradually implemented. In the early stages, the hero 
of the literary and artistic model of the XVII-XVIII centuries 
who was considered equal to the status of the god began 
to lose its status in the 19th century. An example of this ex-
periment is F. Stendall’s novel “The Chartreuse of Parma” 
(“La Chartreuse de Parme”). In the “classic” novel the 
protagonist’s chances of seeing the world in the work get 
a shocking blow in the “realist” artist Stendall’s novel. It 
is known that events taking place on the battlefield are 
viewed and evaluated depending on the position of its 
participants. In a traditional novel, the author assigns his 
status as a “hero” to the commander, to completely cap-
ture those present on the battlefield. Stendal describes 
Fabrizio del Dongo, who is not yet aware of the events 
took place. Therefore, he deprives the protagonist of his 
work in the novel “The Chartreuse of Parma”, depriving 
him of his “divine” status. 

As if he is brought down from heaven to earth later, the 
Russian writer L. Tolstoy highly appreciates Stendall’s ar-
tistic discovery and uses it in his work “War and Peace”. 
These moments suggest that attitudes towards the con-
cept “Müąllif-allah” (author-God) will change. In the first 
stage, the author - man thinks, “I see the whole world” but 
in the second stage, the author gradually lost his status. In 
the second stage, the author thinks in terms of ontological 
polarity that “I see a part of the world”. In the third stage, 
the author decides, “I see nothing”. In the fourth stage, the 
author is already beginning to see the world again. Thus, 
it is necessary to explain the author’s long-standing status 
of deity, but then gradually lose this status and “die” not 
only by external social factors, but also by its two-polar 
ontological state-man. On the one hand, he sees his own 
limitations in the process of perception of the world, but 
on the other, he wants to contain the world as a whole, at 
least in the literary and artistic model of his model. If the 
current social situation of the eighteenth and nineteenth 
centuries discredited this author to the status of “god,” the 
problem of self-denial in the 20th century would have to be 
taken away from the author.

In general, the nineteenth-century novel focuses on the 
ethical and ideological aspects of the literary-art exam-
ple. Taking into account this model, literary criticism also 
focused more on the ethical-ideological point. Russian li-
terary criticism has even commented on the structural ele-
ments of the work (including Bakhti’s diology, polyphony 
and Korman’s biography) in the ethical-ideological con-
text. But the Chicago school, based on the 20th century 
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modernist novel, embodies purely formal rhetorical ele-
ments. Bakhtin (2021), stated in this regard that, when 
taking any aspect of a work, it is clear that it was crea-
ted by the author and has a subjective existence. On the 
other hand, the reader understands the work through the 
author’s personality. This means that the work poses the 
problem of “author’s image” as a whole. It is impossible to 
determine the principles of implementation non-unders-
tanding the essence of this image. It should also be taken 
into account that the author’s work can be viewed from 
two angles because the author is outside the work and 
speaks of the features of reality and creates his model in 
literary and artistic form: the work, on the one hand, is a 
peculiar reality organized by images and ideas, and on 
the other hand, it is the object of the reader’s perception. 

American scientist Jim Phelan stresses that the author is 
a decisive factor; “In stressing the author’s decisive role, 
however, we are not suggesting that the task of interpreta-
tion (or the goal of reading) should be reduced to the dis-
covery of the author’s conscious intentions. As we noted 
in the introduction, we account for the effects of narrative 
by reference to a feedback loop among authorial agency, 
textual phenomena, and reader response”. However, by 
highlighting the author’s leading role, we do not consider 
that the purpose of the commentary (or the purpose of the 
confession) should be to consciously reveal all the author’s 
intentions. ... We, the authors, advocate the impact of a 
framework linking the feedback chain between text events 
and the reader’s reaction (Herman, et al., 2012). As can 
be seen, the work must involve processes between the 
creator and the perceptor. That is why exposing and 
analyzing individual and non-proprietary elements in the 
work actually means killing the living organism and turning 
it into an anatomical theater research object.

There is another approach to the author: it is believed that 
the author comes true in literary and fiction, but also has 
sources outside of the text. There are many researchers’ 
attitudes about the problem of the author’s image in the 
literary text. Such an approach leads to the creation of two 
poles of the author - the creative pole inside the work and 
the creative poles outside the work. In this case, the histo-
rical identity outside the text cannot be considered as this 
source. On the contrary, as a result of merging only with 
non-personal sources, the historical personality becomes 
a creative one. The author become acquainted in this way, 
due to Bakhtin (2021), as an opportunity to “touch” the 
work and settle within it not outside the work. Thanks to a 
holistic work of purposefulness, there is no problem with 
the search for its author in historical reality. The paradox is 
that the work is based on reality and addressed to reality 

(recipient). But at the same time, the problem posed in the 
work is solved not beyond it but by its creation.

At the same time, a text-based and “teleological” ap-
proach to the exclusion of the text was elaborated and 
justified by Bakhtin (2021). He believes that such an ap-
proach is alien to the nature of a literary-artistic work of 
dual nature and reveals its controversial nature. The work 
is a language material on the one hand and it is an aesthe-
tic object on the other hand; in other words, the world is 
described in such a way that it is not content with self-
destruction as it is also based on a different value system. 
Thus, the organization of the material - the composition 
- serves the purpose of the aesthetic embodiment of the 
material. However, the value structure (architectonics in 
Bakhtin) of the object is self-contained because the work 
was created only for this purpose. The author’s idea of the 
world and the human is transmitted through this structure 
to the recipient.

The position of the creative author can be understood 
through the meetings in the values system organized by 
him; through the system of values, the purposeful struc-
ture of the literary-word material, the issue of interpreting 
the meaning of the work is connected namely with this. 
There are sometimes attempts to identify life positions of 
the creative author and the protagonist of his work. But 
in reality the author is never hiding behind the hero. The 
creative author is responsible for the meaning of the hero’s 
personality and destiny; it is responsible not for his words 
but for his description and for all his works. M. Bakhtin 
(2021), considered that the work as a whole was the crea-
tive author’s reaction to the hero’s in whole. But the rea-
der can join the author’s world only as a participant in the 
aesthetic event. However, it is impossible to move through 
the literary process without the reader for this reason; the 
reader seems to get an adequate idea of the person be-
hind them through the world described in the work, and 
through the main hero. By refusing to evaluate the work 
as a private aesthetic event (in which case the reader be-
comes a participant in the events), we are deprived of the 
opportunity to answer the question “What is the author?”.

The author problem is largely examined from the author’s 
point of view in contemporary literary criticism. Therefore, 
the focus is on a narrower notion of “author’s image”. It is 
well known that the author’s image is one of the forms of 
the author’s involvement in literary and artistic form. 

The author has two hypotheses, as mentioned above; as 
a biographical instinct, it is creative and it is beyond the 
scope of the work, but at the same time it has an opportu-
nity to “paint” and become an organic part of the work. In 
this case, the author is isolated from the inventor within the 
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work as the source of the aesthetic reality, the carrier of 
the concept of the whole work, as the responsible for the 
whole meaning of the artistic expression. Objectively, the 
author’s image is available only in autobiographical and 
autopsychological works; in this case, the author’s per-
sonality forms the subject of his creativity. The image of 
“lyrical I” may be an example for it in lyric poems. 

The author’s interpretation of the subject as defined by 
the act of speech and having no existence outside it (“be-
yond the biographical text”) was formulated and justified 
in the early 20th century by the concepts of formalism and 
its subsequent structuralism. V. Vinogradov, who approa-
ches this problem in this way, also described the “author’s 
image” as a “compilation of ideas and styles. There may 
also be discounts between the real author and the author’s 
image. Thus, researchers like B. Korman and V. Schmit op-
pose the “real historical identity”, the creator of the work, 
that is, the author’s expression in the work:”As a result of 
this semiotic act the image of the author represented in 
the work, not the specific author arises” (Schmid, 2010, 
p. 65). In this conflict, the origin of creativity refers to the 
“real historical identity”, the “biographical author”, and the 
effect and consequence of the creative beginning of the 
work. But in the broader sense of the word, the author’s 
image (which researchers sometimes characterize as the 
author’s “voice”) means the parts of the artistic speech 
that cannot be attributed to the heroes of the work or to 
the narrator.

The literary understanding of the author’s image emer-
ged only in the twentieth century, but the concept of this 
image has long been felt in the process of perceptions of 
lyrical examples. Lyricism in written literature conveys the 
author’s personal experience but not what he heard from 
others. At the same time, the creator’s artistic right to ar-
tistic consciousness had to be established and consolida-
ted in order to unite with the author’s image of speech. It 
prevented the question of whether the information he gave 
was genuine. It is well known that in the Middle Ages the 
recipients were considered by the instigator as the direct 
participant or direct participant of the events transmitted 
by the trustee. Therefore, the pseudo-author image has 
long been preserved in the New Age. In this case, a true 
author presses on this pseudo-author the responsibility for 
the authenticity of the transmitted ones and it hides under 
the mask of “translator” or “publisher” (Cervantes, the ori-
ginal author of the novel, describes himself as his “trans-
lator” from Arabic). Thus, there is a case where the word 
directly relates to a word that distracts the reader from the 
text and invites him to conscious play by fabricating it.

At the same time, the first person form is created. The form 
of this threat is no longer tied to the protector but to the 

conditional “I” (“we”). Because this conditional “I” has the 
right to address the reader directly, it does not only inform 
what is happening in the work, it seeks to convince it of 
the accuracy and integrity of the information, and to make 
moral judgments out of place. The conventional “I” is also 
responsible for the organization of the plot in terms of time 
and space. Behind the conventional first-person protector, 
the author of the literature is the author of the society. He 
has the right to appeal to readers on his behalf. 

The author enforces his right by the means and methods 
determined by the reader’s taste of the period. Russian 
philologist and academician Vinogradov (1980), writes 
that the author’s face is “always felt in a work of art, and 
the main issue is the reconstruction of this image based 
on his works”. When Vinogradov (1980), refers the author’s 
image in various works, he either understood his personal 
style or his point of view within the work. This made him 
remember the image of the ever-changing mythical pro-
testant with regard to the subject of development.

Literary critics, by examining the creative process, con-
clude that the author has almost no rights in the fictional 
art world created by him, the heroes do not obey, and act 
with the dictates of their own will. If, for example, in ro-
manticism the author of the work preserves at least the 
style of expression, realists are even deprived from it; they 
must express themselves in the spoken language or in a 
similar manner. Bakhtin (2021), stated that, upon taking 
any aspect of an art work, it becomes clear that it was 
created by an author and has a subjective existence. On 
the other hand, the reader understands the work through 
the author’s personality. This means that the work makes a 
problem of “author’s image” as a whole. If the essence of 
this image isn’t understood, it is impossible to determine 
the implementation principles of explanation. 

As it turns out, the work of threat must involve processes 
between the creator and the perceptor. There is a direct 
connection between the author’s image and the aesthetic 
qualities of the work. The use of the word ‘image’, which is 
purely aesthetic, is not accidental. The author’s image is 
not casual and is a necessary part of aesthetic perception 
in terms of theory.

Literary and artistic creativity reveals the features of artis-
tic illusion. There are two main features of this illusion. First 
of all, the purpose of the illusion is to deceive the reader: 
This is evident in the desire to present the non-existent 
as being present. The illusory creature replaces the real 
existence in artistic creativity. The craftsman achieves it 
on the basis of the laws of life, fictional reality he presen-
ted. The world described in the work of art forms a second 
reality and attracts the recipient’s consciousness. In this 
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process, the recipient is temporarily separated from all, or 
to some extent, the true reality, and lives as the true to the 
second (illusory) reality described in the work.

The second important aspect of his aesthetic perception 
is the impression that the literary and artistic pattern is 
created by the artist and the identity of each image. From 
this point of view, if the first point can be regarded as being 
subject to the artistic illusion of the recipient, the second 
point may be considered a form of return to reality. Not 
one of these points can explain the essence of aesthetic 
practice separately. The ideal aesthetic experience is the 
organic unity of these two aspects, these two components 
in the act of aesthetic creativity (which involves the crea-
tion of a literary and artistic pattern of the artist as well as 
his perception of the reader).

However, the dialectical unity of these two points should 
distract one of the important features of aesthetic per-
ception: the reader “forgets” the author of the work as he 
moves to the depth of the second (artistic) reality. Really, 
this impression is not exhaustive, even when we live in an 
artistic realm, we do not completely lose our connection 
with reality - the essence of artistic reality cannot over-
lap with the reality of living-. However, it should be noted 
that we understand the author’s image only at the moment 
when we overcome the artistic illusion. The author’s image 
of this type, created in connection with the recipient’s un-
derstanding of the artwork, is a characteristic of all artistic 
examples. From this point of view, the first characteristic of 
the author’s image is its universality.

Secondly, the movement of the author’s and non-author’s 
actions in the work is characteristic: it depends prima-
rily on the depth of the reader’s access to the essence 
of the work in the reading process. In the early stages 
of the work, the reader “forgets” some kind of author’s 
image and focuses on the work. However, to some ex-
tent, the author’s “forgetfulness” comes to the point whe-
re the author expresses himself explicitly whether or not 
the author has revealed his or her own work, or in some 
way, behind the existential experience of a particular hero. 
Experience happens at the moment we hear; the reader 
“remembers” the author, and inevitably creates the image 
of it, which is the product of the reader’s creativity.

After that, the reader is exposed to the spirit of the author 
in all the elements of literary and fiction. The “authoriza-
tion” of the work is irreversible from this point on: each 
artistic element represents the author’s involvement in the 
context of the work, which in fact is the “author’s charac-
ter” as all non-author elements of the work pass through 
the author’s filter.

However, in the nineteenth-century literature, the author’s 
word has an individual tone and, on the other hand, is free 
from conventional personalization; as a result, the threat 
of “I” (“we”) is reduced. It creates an illusion of self-repre-
sentation in literary and artistic form. Russian literary critic 
B. Eichenbaum considers this to be the movement of the 
novel from the narrative to drama. 

Indeed, the author’s speech activity in the narrative is en-
tirely addressed to the reader who is the author’s com-
panion; the word of the hero is encircled by the author’s 
words in every way, and as a result, the effect of the quo-
tation. The expression dominates the description in the 
narrative, and it is not emphasized that the characters 
communicate with each other through dialogue. In the 
classic novel of the nineteenth-century, the author does 
not narrate the hero, presents it as it sounds, and refuses 
to interfere with the speech of certain characters. As a 
result, in the text of the work, the speech becomes more 
important as the specific weight of the spoken speech is 
reduced. However, the “dramatization” of the novel does 
not mean that the author deviates from the threat process 
as in pure dramatic works. The dialogue of characters in 
the novel is accompanied by the author’s uninterrupted 
interpretation. In fact, the author may use various artistic 
means to enhance this or that moment in the speech of 
dramatic characters. However, the author is deprived of 
the opportunity to directly participate in the process and 
expresses his attitude and position indirectly.

The emergence of a gradual interpretation of dialogue 
does not only weaken the author’s activism as a result of 
the development of the novel, but, on the contrary, pene-
trates all layers of the speech structure. In some cases, 
the author’s word is not a formal substitute (“I”, “we”), but 
it secretly carries out its explanatory, coordinating and 
unifying function. The author responds to the hero’s voi-
ce, sometimes disagrees with what he says, sometimes 
opposes it, or corrects and completes his position. The 
reader is constantly implicitly feeling the author’s reac-
tion to events and heroes. Bakhtin’s (2021), has deeply 
studied and classified the “hybrid” made together by 
author’s voice and the heroic voice. The author’s image is 
also represented as the author’s mask in postmodernism. 
This notion, firstly made by the American critic Malmgren 
(1985), expresses his view on the problems posed by the 
scientific idea of chaos in the postmodernist world.

The tendency to neutralize the author’s subjective existen-
ce is greatly strengthened in the nineteenth-century realist 
discourse that seeks to embody the realities. Such a com-
pression of the author’s subjectivity leads to the extension 
of the meeting space; the author, who has innumerable 
information about the world, describes reality from any 
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point of view, any time and place, and unites and coheses 
into the mind of any hero. The extent and character of the 
author’s involvement in the work determine the author’s or 
other image; the author may be sometimes O. Henry or 
brutal judge, and sometimes soft-spoken, as M. Twain. It 
is important to remember that, no matter how deep and 
comprehensive the author’s knowledge of the world is, he 
is aware of all the secrets of the world within his work.

CONCLUSIONS

It is believed that although traditional forms of the 20th cen-
tury have undergone some changes; they have retained 
their invariant characteristics. However, a number of other 
trends are also manifesting themselves. First of all, the 
image of the author in the work of a number of prominent 
artists is replaced by a first-person detective. As a rule, it 
is not only the narrator who transmits it, he actively interve-
nes in the course of events, and in fact becomes the lead 
hero of the literary and artistic example. At the same time, 
he does not lose contact with the undercover author, and 
enjoys his extraordinary observation. 

The concept of “author’s death” is mainly associated with 
the postmodernist period - the acquisition of M. Fukon 
and R. Bart’s role in the literary process-. Surely, one can-
not ignore the reader factor that actually recreates the 
work, however two points need to be taken into account. 
Firstly, the reader has existed throughout the entire history 
of the literary process, meaning that the original author 
has always died in the process of reading, and was im-
mediately replaced by the reader. Secondly, the reader 
is outside the work as the original author, and his textual 
reproduction is transcendental. It means that the author’s 
death is not a new phenomenon, and has always existed 
in the literary process, as demonstrated by M. Fukon and 
R. Bart.

But why this problem was raised in the postmodern pe-
riod? It seems that Mr. Cervantes’ efforts in Don Quixote’s 
author problems do not occur because of the author’s ca-
relessness. In our view, the author’s “death” is influenced 
by immanent factors as well as a transcendental reason. 
The point is that each literary and artistic example, no mat-
ter what literary direction it represents, is a place of con-
flict with the subject of the objective world: the objective 
world seeks to integrate multiple points of view to reflect 
its versatility. From this point of view, the history of the lite-
rary process is a continuous conflict of objective and sub-
jective beginnings, sometimes a history of compromise.

REFERENCES

Bakhtin, M. M. (2021). The problem of the hero and the 
author’s relationship to the hero. INfOLIO: University 
Electronic Library. http://www.infoliolib.info/philol/
bahtin/1.html

Bohemer, E., Kunstmann, R., Mukhopadhyay, P., & Rogers, 
A. (2017). The Global Histories of Books: Methods and 
Practices. Springer. 

Bryan, J., Wardy, R., & Warren, J. (2018). Authors 
and Authorities in Ancient Philosophy. Cambridge 
University Press. 

Hadar, D. (2018). Author-characters and authorial public 
image: The elderly protagonists in Philip Roth and 
Nicole Krauss. Narrative, 26(3), 282-301. 

Herman, D., Phelan, J., & Rabinowitz, P. J. (2012). 
Narrative Theory Core Concepts and Critical Debates 
Ohio State University Press. 

Keefer, D. (1995). Reports of the Death of the Author. 
Philosophy and Literature, 19(1), 78-84. 

Korman, B. O. (1978). From observations on the 
terminology of M. M. Bakhtin. The author’s problem in 
Russian literature of the XIX-XX centuries. Izhevsk. 

Malmgren, C. D. (1985). Fictional space in the modernist 
and postmodernist American novel. Bucknell University 
Press. 

Rezek, J. (2018). Author. Early American Studies: An 
Interdisciplinary Journal, 16(4), 599-606. 

Schmid, W. (2010). Narratology: An Introduction. De 
Gruyter. 

Vinogradov, V. V. (1980). On the language of artistic prose. 
Science. 

Wellek, R., & Warren, A. (1956). Theory of literature. Brace 
& World. 



144

Volumen 13| Número 3  | Mayo-Junio, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: febrero, 2020  
Fecha de aceptación: marzo, 2020   
Fecha de publicación: mayo, 202116 PRODUCTIVE POTENTIALITIES IN ZONE 7 ECUADOR, A SUSTAINABLE 
STRATEGY

EN LA ZONA 7 ECUADOR, UNA ESTRATEGIA SOSTENIBLE
POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS 

Lenny Beatriz Capa Benítez1

E-mail: lcapa@utmachala.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2841-5219 
Alexander Herrera Freire1 
E-mail: aherrera@utmachala.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4039-1029 
Alex Humberto Herrera Freire1

E-mail: ahherrera@utmachala.edu.ec 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3345-8726 
1 Universidad Técnica de Machala. Ecuador. 

RESUMEN

La propuesta intenta potenciar la actividad productiva de la Zona 7, considerando que la agricultura y ganadería han sido la actividad 
económica principal, sin embargo, se pretende diversificar la producción local, a fin de lograr, competitividad en el mercado local, ex-
pansión hacia los derivados de la producción principal de cada provincia con un enfoque de intervención que fomente la producción y 
transformación de las materias primas, sin lugar a duda, continuar con la misma forma de desarrollo basado en la producción materias 
primas de exportación no es la idea, y más bien hacer énfasis en la transformación de la matriz productiva. De esta manera, se busca 
aprovechar los recursos naturales de forma sustentable, que alienten de empleo, estilo de vida de la sociedad en su conjunto y la propia 
economía de los habitantes. El estudio evalúa características físicas, productivas, legales en relación con aspectos administrativos de la 
planificación, y sus objetivos los cuales consideran al ambiente, no sólo los aspectos naturales, sino los tecnológicos, sociales, económi-
cos, asumiendo un enfoque transdisciplinario en su tratamiento inspirado en cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada 
y planificar estrategias que promuevan el conocimiento, la habilidad para aprender sobre la propia comunidad, orden económico que 
aporten valor al progreso de los pueblos, resuelva una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable, asignando los recursos 
económicos y alimentarios.

Palabras clave: 

Producción de alimentos, desarrollo sostenible, desarrollo productivo.

ABSTRACT

The proposal tries to enhance the productive activity of Zone 7, considering that agriculture and livestock have been the main economic 
activity, however, it is intended to diversify local production, in order to achieve competitiveness in the local market, expansion towards 
derivatives of the main production of each province with an intervention approach that encourages the production and transformation of 
raw materials, without a doubt, continue with the same form of development based on the production of export raw materials is not the 
idea, and more well to emphasize the transformation of the productive matrix. In this way, it seeks to take advantage of natural resources 
in a sustainable way, which encourages employment, the lifestyle of society as a whole and the economy of the inhabitants themselves. 
The study evaluates physical, productive, legal characteristics in relation to administrative aspects of planning, and its objectives which 
consider the environment, not only natural aspects, but also technological, social, economic, assuming a transdisciplinary approach in its 
treatment inspired by each discipline, to enable a balanced perspective and plan strategies that promote knowledge, the ability to learn 
about the community itself, an economic order that add value to the progress of peoples, solve a human need in an efficient, safe and 
profitable way, assigning the economic and food resources.

Keywords: Food production, sustainable development, productive development.
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INTRODUCCIÓN

La Zona 7 de Ecuador está conformada por las provincias 
de: Loja, Zamora y El Oro estas representan el 11% del 
territorio ecuatoriano. Además, esta zona cuenta con cin-
co pasos fronterizos formales que constituyen los ejes de 
relación comercial: Huaquillas- aguas verdes, Macara – la 
Tina, Zapotillo – Lalamor, Zumba- La Balsa y Jimbura – 
Ayabaca, estos pasos de interacción permiten mayor flujo 
de personas y actividad comercial, en si el crecimiento de 
la producción es vital por las posibilidades.

La zona 7 cuenta con un puerto marítimo que es el puerto 
marítimo internacional, Puerto Bolívar, que se encuentra 
ubicado en el cantón Machala, y dos aeropuertos uno 
en la ciudad de Catamayo (Loja) y el otro en el cantón 
Santa Rosa los cuales permiten la conexión internacional 
(Ecuador. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, 
2018).

En un orden de descripción, Loja es considerada una de 
las provincias más centralizadas, categorizada como mu-
sical y cultural del Ecuador, tomando en cuenta, su po-
blación activa se dedica principalmente a la producción 
cultural, a la ganadería, y agricultura, aunque es estimada 
por su masiva producción, de maíz, a nivel nacional, sin 
embargo, más allá del maíz también hay variedad de pro-
ductos de calidad que se producen como el arroz, café 
que debido a su condición geográfica permiten la mayor 
producción de café de alta calidad el cual está caracte-
rizado como café de altura, aroma, sabor, y textura reco-
nocido a nivel nacional e internacional. Así mismo, caña 
de azúcar, hiervas medicinales de exportación, mangos, 
algodón, cereales, entre otros. En donde predominan el 
interés por la puesta en marcha de conceptos de orden 
ambiental, orgánicos e integrales tanto en su comerciali-
zación e industrialización.

En la provincia de El Oro es reconocida como la principal 
productora de banano del país desde los años 1930, ha 
sido un éxito sus cultivos gracias a su región de clima 
tropical húmedo, esta posee la mayor parte de produc-
tores bananeros del país, generando no solo divisas sino 
también fuentes de trabajo. En la década de los años 60 
el 50% de la producción bananera se encontraba a cargo 
de 4 familias con 14000 ha ya que poseía la ventaja de 
contar con el puerto marítimo convirtiéndose así en la pri-
mera provincia de exportación bananera. 

Actualmente existe una mayor productividad de banano, 
con alrededor de 43.066 hectáreas cultivadas, la mayoría 
de estos predios está en manos de los pequeños y me-
dianos productores, siendo un recurso esencial para los 
ingresos del País y de las empresas del sector privado, 
alcanzando alrededor del 2% del PIB del Ecuador, siendo 

vital para la seguridad alimentaria de millones de perso-
nas en el mundo (Agrocalidad, 2019). La rentabilidad del 
producto se basa en la calidad, esta fruta es muy ape-
tecida en muchos países, ya que posee altas propieda-
des nutricionales que fortalecen la salud de las personas, 
Ecuador es uno de los principales exportadores de esta 
fruta a nivel mundial.

Zamora Chinchipe conocida como región amazónica por 
encontrarse en una zona montañosa que la hace única 
del resto de las provincias amazónicas, considerada ade-
más uno de los referentes mineros del Ecuador, tiene una 
extensión de 10,584.28 km², se encuentra ubicada al su-
reste del país, también aporta en el contexto agroalimen-
tario con producción de plátano cacao, yuca, naranjilla y 
aloe, caña de azúcar, maíz y ganadería.

DESARROLLO 

Las contribuciones de Taylor hacia la producción, tuvie-
ron un enfoque más científico y de hecho han sido muy 
significativas, han moldeado e influenciado a la produc-
ción como hoy se la conoce. Si un país no produce, no 
generará recursos monetarios lo que conlleva a la rece-
sión del progreso. El Ecuador es un país con una gama 
de productos que se podrían explotar en el ámbito indus-
trial, pero debido a la falta de ingeniería y visión por parte 
de los gobiernos de turno el Ecuador tiene un atraso de 
por lo menos 50 años en industria comparado con países 
vecinos como Perú y Colombia. 

Como bien lo menciona la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017), al 
existir un aumento en la producción agrícola, las expor-
taciones crecen y se reducirían las importaciones, lo cual 
ayudaría a fortalecer la economía y por ende a aumentar 
la entrada de divisas, permitiendo un crecimiento econó-
mico al País. Al generar mayor participación de los pe-
queños productores se logrará mayor productividad y 
por ende mayor ingreso económico del país ya que este 
producto cada vez es más requerido en los mercados 
internacionales.

La base de la economía ecuatoriana es la producción 
agrícola, esta ha contribuido por muchas épocas atrás, 
en su crecimiento, sin embargo, con el paso del tiempo 
las estructuras agrarias ecuatorianas se han mantenido 
sin innovación es decir aún no alcanzan niveles que les 
consientan transformar sistemas agroindustriales que 
creen sinergia financiera y comercial. Según Viteri Vera 
& Tapia Toral (2018) las exportaciones agrícolas lograron 
generar una importante participación de los mercados in-
ternacionales como resultado el crecimiento económico 
se ve influenciado por dicha productividad.
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En tales circunstancias la producción agrícola local es de 
gran importancia para el desarrollo económico y susten-
table del país, ya que genera empleo a la población eco-
nómicamente activa y su aporte en el PIB es relevante, no 
obstante, se debe mantener alerta ante cualquier movi-
miento del mercado exterior, para continuar siendo pione-
ros en lo que es producción agrícola (Pino, et al., 2018). 

Por consiguiente, las empresas deben tomar estrategias 
como por ejemplo aprovechar todos los recursos de la 
producción al máximo para evitar contaminación, con-
sumiendo en su producción productos más sostenibles, 
en proporción con el medio ambiente mediante procesos 
limpios no contaminantes, con opciones favorables de 
producción mediante energías renovables como bien se 
ponen en práctica en la llamada ciudad castellana Loja 
quienes poseen la primera planta de energía eólica en 
donde el Ecuador es productor y comercializador. 

Lo curioso de tal benéfico económico generador de ri-
queza y valor incluye a todo el país cuyos resultados po-
sitivos no los administra la propia ciudad. Esta novedad 
se debe tomar en cuenta ya que la producción de las 
organizaciones es el mayor generador económico del 
país, y por tal motivo deben tomarse en cuenta a la hora 
de pensar en la producción tal como lo sostienen Raffo 
Lecca & Mayta Huatuco (2015), evitar un daño ambiental 
y más bien buscar estrategias para mejorar el impacto 
ambiental que pueda ocasionar.

A escala planetaria, el ser humano está poniendo en pe-
ligro su vida a causa del modo en que se desarrollan sus 
relaciones con el medio ambiente. La sociedad es un 
mundo de grandes desequilibrios e injusticias, en la que 
riqueza y lujo se codean con la pobreza y miseria más 
cruda, el proceso de apropiación, producción y consumo, 
y el crecimiento explosivo poblacional agravan la situa-
ción de la propia biosfera que está siendo degradada. 

La actual crisis ecológica provocada por el impacto de 
las actividades humanas y el modelo de vida occiden-
tal se unen a otros síntomas desestabilizadores, como 
son las fracturas económicas con fuertes desigualdades 
mundiales en las condiciones de vida de sus habitantes, 
sociales expresadas en exclusiones de distinto signo y 
culturales xenofobias vinculadas a la idea dominante de 
unas culturas sobre otras (Mejía, et al., 2019).

La zona 7 del Ecuador no escapa a este peligro si bien en 
el sur las tres provincias tienen potencial para el desarro-
llo y e impresionante expansión productiva; el gobierno 
toma de si lo importante de su progreso y lo centraliza, 
impidiendo que se auto desarrollen, las condiciones eco-
lógicas de Loja en relación a todo el país son las me-
jores poseen una importante biosfera, energía eólica 

condiciones climatológicas, biodiversidad, flora, fauna y 
hasta un importante desarrollo cultural, y de conocimien-
to ya es la provincia de las tres, la que más acceso a la 
educación posee.

No obstante, pese las buenas condiciones de vida gra-
cias a la política pública esta ciudad no ha llegado a de-
sarrollarse como debería. Por su parte la provincia de El 
Oro no poseyendo todos estos beneficios asociados al 
progreso también vive el abandono cuenta con una insti-
tución de educación superior una pública. 

Es necesaria la descripción que gracias a la exportación 
de materias primas como: Banano Cacao y Camarón ha 
conquistado mercados extranjeros y le han permitido su 
crecimiento, no obstante, la industrialización está aún en 
el camino, pese a tener gran potencial mantiene depen-
dencia del gobierno central. Y qué decir de la provincia 
en cuyo territorio yacen importantes zonas extractivas de 
minerales como: Oro, plata, cobre, plutonio, uranio, ener-
gías renovables, hidroeléctricas y sobre todo exuberantes 
paisajes y tierras aptas para cultivo, ahora convertida en 
zona de explotación contaminación, de los cuales pese 
a todo esto el gobierno central aún no ha garantizado las 
condiciones de acceso a la educación de tercer nivel; su 
gente debe trasladarse a Loja para continuar su prepara-
ción académica.

El aumento de la productividad de la agricultura ha libera-
do en los últimos años una fuerza laboral para otros sec-
tores, ya que durante varias décadas esta relación entre 
agricultura y crecimiento económico global fue distorsio-
nada en la forma de una doctrina que perseguía la indus-
trialización aún a expensas del desarrollo agrícola, dando 
como imposibilidad a que la agricultura contribuyera al 
desarrollo global. Antes se consideraba que el papel del 
sector era el de ayudar al desarrollo industrial, que era 
el elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De 
hecho, se pensó que la industria era tan importante para 
las perspectivas económicas a largo plazo que subsidiar-
la fue una práctica común, a expensas del contribuyente 
fiscal y de otros sectores (Weimber, 2010).

Es necesario añadir que entre las funciones del gobierno 
predomina el interés social, pues en coincidencia se ha 
materializado hacia una legislación más exigente, que ha 
supuesto que las empresas privadas están asumiendo 
este interés, y apoyando tanto la explotación de las mis-
mas, mediante ayudas que igualen su rentabilidad frente 
a las convencionales, como otras ayudas y programas 
que fomenten la investigación y el desarrollo tecnológico 
del sector. Sostenido en el Análisis de la producción cien-
tífica española en energías renovables, sostenibilidad y 
medio ambiente de Romo, et al. (2013). 
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La producción en el campo de la industria inicia en siglo 
XVIII junto con Smith (1776), y la especialización del tra-
bajo. El concepto de Smith realmente revolucionó la ma-
nera de pensar de las industrias en ese entonces. Taylor 
(1911), también es un hombre que influyó mucho en el 
pensamiento de la administración de la producción ya 
que él adaptó y mejoró los postulados de Smith en cuan-
to a la especialización del trabajo e hizo hincapié en la 
administración científica. Wickham Skinner (1974), por su 
parte introdujo la especialización basada más en la sínte-
sis que en el análisis de la producción.

Luego de analizar las diversas variables hemos obtenido 
los siguientes resultados en cuanto a la las condiciones 
de observación documental. Más del 56% validó el pro-
ceso, el 12% no lo validó y la diferencia se abstiene de 
contestar. Por lo que a fin de continuar con el propósito 
investigativo se decide continuar y aplicar la rúbrica de 
revisión documental. A la muestra seleccionada cuyos re-
sultados se presentan a continuación (Figura 1). 

Figura 1. Validación de procesos.

Tomando en consideración que los resultados revelan la 
escasa aplicación de la normativa contable basada en 
las normas internacionales de información financiera se 
advierte el incluso dadas estas circunstancias el control 
desde el punto de vista contable se torna complejo. En 
donde más del 65% de los examinados no llevan este 
registro contable tomando en cuenta que en el estudio 
para el 20% de revisados la ausencia de ciertos requi-
sitos dificulta la determinación precisa de la información 
lo que afecta aun más, pero de manera no visible a este 
dato (Figura 2).

Figura 2. Normativa Niff.

A continuación se analizarán aspectos relacionados a la 
planificación de la producción, haciendo notorio que para 
ello se han en el estudio un total de 146 fincas produc-
toras tomado en consideración que deben estar domici-
liadas en la zona 7 y debidamente registradas des las 
cuales conforme a los referentes teóricos vinculados a la 
administración analizados en la documentación, referen-
te a la planeación encontramos luego de la observación 
aleatoria considerando a cada provincia por número de 
hectáreas de producción, y condiciones de exportación 
La provincia de El Oro fue la primera en participar de la 
observación en la que el 67% de fincas analizadas, no 
realiza remediación luego de tener conciencia o enterar-
se de que afectó al medio ambiente (Figura 3).

Figura 3. Remediación posterior.

La segunda provincia productora de alimentos fue la pro-
vincia de Loja, en donde del total de fincas analizadas el 
53% de éstas si realizan corrección siguiendo los proto-
colos cuando se ha determinado la existencia de daño al 
ambiente (Figura 4). 
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Figura 4. Corrección de acuerdo a protocolos.

Finalmente, en la provincia de Zamora pese a que existe 
planificación y toman en cuenta algunas consideraciones 
a la hora de producir tan solo el 34.6% de fincas cumple 
con este apartado (Figura 5).

Figura 5. Planificación. 

Tomando en consideración que el estudio para nada in-
tenta comprometer el estatus comercial o la imagen de 
las fincas analizadas, para validar la revisión documental 
se tomaron argumentos técnicos de validación como el 
descarte, que Según (Peña, 2009). La técnica de des-
carte seleccionada resulta en una combinación entre la 
evaluación y el juicio de expertos observadores previa-
mente capacitados para la consulta correspondientes a 
cada una de las áreas del conocimiento consideradas en 
la muestra, siendo los segundos quienes darían la última 
palabra sobre el material por ser descartado y la opinión 
de los primeros fungía como una referencia para los refe-
ridos especialistas.

CONCLUSIONES

Del estudio realizado se llega a determinar la existencia 
de significativas oportunidades de expansión y desarrollo 
productivo en la zona 7, asumiendo el conocimiento de 
aspectos ambientales como potenciadores de valor en 
las tres provincias por lo que es propicia la intervención 
de proyectos de expansión social por medio de las ins-
tituciones de educación superior existentes en la zona.

Si bien los resultados demuestran lo difícil del acceso a 
las fuentes de verificación que den cuenta del estado de 
cada una de las fincas analizadas. El estudio logra la revi-
sión efectiva del 83% de estas por lo que ello da soporte 
significativo para la toma de decisiones gubernamentales 
futuras.

La zona 7 precisa inversión y actuación inmediata de sus 
actores siendo necesaria la existencia de un censo que 
permita la incorporación de algunas de fincas que, aun-
que producen, comercializan mediante el uso de buenas 
practicas con el ambiente, no están formalmente registra-
das y la información de estas no fue considerada, lo que 
explica la explicación de datos en blanco.
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RESUMEN

Con el objetivo de caracterizar la conectividad a Internet en el Cantón Pasaje se desarrolló una investigación de tipo descrip-
tivo con enfoque cuantitativo fundamentada en los métodos de observación científica, analítico-sintético, histórico-lógico y 
estadístico; además se empleó la técnica de entrevista. Los resultados obtenidos evidencian que las empresas proveedo-
ras de los servicios de Internet cumplen las regulaciones estatales instituidas, el protocolo utilizado es el de la Agencia de 
Regulación y Control de Telecomunicaciones. Los ataques más frecuentes son el tipo DDoS y los Spam. Se concluye que las 
características de la conectividad de Internet se basan en la conexión por fibra óptica y el principal dispositivo de seguridad 
empleado es el firewall de Mikrotik; no tienen diseñados sistemas profundos para garantizar una conectividad más segura.

Palabras clave: Internet, conectividad, sistemas de seguridad, empresas proveedoras.

ABSTRACT

In order to characterize Internet connectivity in the Canton Pasaje, a descriptive research was developed with a quantitative 
approach based on scientific, analytical-synthetic, historical-logical and statistical observation methods; In addition, the 
interview technique was used. The results obtained show that the companies that provide Internet services comply with the 
state regulations established, the protocol used is that of the Telecommunications Regulation and Control Agency. The most 
frequent attacks are DDoS and Spam. It is concluded that the characteristics of Internet connectivity are based on the fiber 
optic connection and the main security device used is the Mikrotik firewall; they do not have deep systems designed to en-
sure more secure connectivity.

Keywords: Internet, connectivity, security systems, supplier companies.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es imposible ya vivir sin los servicios que 
presta internet, hoy es un hecho irrefutable el uso de esta 
tecnología para desarrollar el trabajo o simplemente para 
establecer comunicación con familiares y amigos. Hace 
más de un lustro que Barber, et al. (2014), señalaban que 
el 80% de las personas a nivel mundial de un manera u 
otra empleaban el Internet, cifra que continúa en aumento 
de manera progresiva y casi universal gracias a los bene-
ficios que representa la conexión a la banda ancha móvil. 

En la actualidad las suscripciones a esta banda represen-
ta el doble de los contratos a la banda ancha fija (Ecuador. 
Ministerio de Telecomunicaciones de la Sociedad de la 
Información, 2019). Basta este ejemplo para comprender 
la importancia que cada día más adquiere Internet en las 
relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, etc. 
A tal punto ha llegado su presencia, influencia e impacto 
en la actual sociedad llamada del conocimiento que, es 
considerada el soporte de una cultura en ascenso en la 
búsqueda y construcción colectiva e innovadora del co-
nocimiento, en contraposición al conocimiento individual 
(Borgia, 2014).

Esta tecnolgía que surgió con fines de inteligencia mi-
litar en 1969 bajo el nombre de ARPANET (Advanced 
Research Projects Agency Network) conectando a tres 
universidades de California se ha convertido en una he-
rramienta común de connotación social, por ejemplo hoy 
muchas personas cuentan con una computadora, un ta-
blet o un teléfono inteligente e incluso ya se ha colocado 
en la preferencia de las personas los relojes inteligentes, 
dispositivos que disponen de un paquete de navegación 
de Internet. 

Estos avances tecnológicos han propiciado un nuevo 
concepto de Internet que sa ha dado en llamar el “Internet 
de las cosas” o “Internet of Things” (IoT, en sus siglas en 
inglés), convirtiéndose en una tendencia tecnológica que 
estimula cada vez más a las compañías y empresas a 
la innovación de tecnologícas con acceso a Internet 
(Borgia, 2014; García, 2019). Se estima que actualmente 
en cada segundo se conectan 126 nuevos dispositivos a 
la red (Pisano, 2018), para lo cual es preciso contar con 
el acceso a Internet, motivando así a los proveedores de 
los servicios de Internet (ISP) a disponer de una mayor 
ancho de banda y velocidad que permitan satisfacer las 
demandas de conectividad a larga distancia de los equi-
pos inalámbricos y la estabilidad de las conexiones .

Realidad no ajena al Ecuador donde el Estado y Gobierno 
han trazado polítcas públicas encaminadas a incremen-
tar los índices de informatización de la sociedad a través 
del fortalecimiento de las infraestructuras tecnológicas, 

sostenidas por una fuerte inversión pública básica; por 
otro lado, el Plan Nacional de Banda Ancha, han per-
mitido que la población tenga acceso a Internet para 
satisfacer la demanda de servicios. En este sentido se 
reporta por la Agencia de Regulación y Control de las 
Telecomunicaciones que en el mes de marzo de 2019 exi-
sitían 11.148.222 suscripciones a Internet tanto en banda 
ancha móvil como fija, lo que representa el 62,2% de pe-
netración al servicio de Internet, de estas el 82,1% corres-
ponden a las conexiones móviles (Ecuador. Ministerio, 
2019).

Estas políticas públicas diseñadas para el empleo de 
Internet se centran en: 1) la garantía de acceso a las tec-
nologías de las telecomunicaciones, lo que requiere de 
infraestructuras, capacitación y el empoderamiento de 
la población y la regulación del mercado en busca de 
la reducción de los precios y favorecer la competencia; 
2) fomento de estrategias alternativas de infraestructu-
ras de redes inalámbricas para la gestión comunitaria, 3) 
la construcción integral de un marco civil y de derechos 
para la regulación de Internet y 4) la seguridad de las co-
nexiones que, incluye estrategias de seguridad institucio-
nales, encriptación, técnicas de puntos neutros, empleo 
de estándares abiertos y la participación de la población 
en el cumplimiento de las normas y medidas en el cumpli-
miento de las políticas de seguridad (Torres & Vila, 2015). 

Sin embargo, en la práctica cotidiana las vulnerabilidades 
de ciberseguridad, que aún ocurren con frecuencia, son 
un ostáculo para el logro de una eficiente conectividad 
a Internet; realidad no ajena a nuestro contexto, lo que 
motivó el presente estudio con el objetivo de caracterizar 
la conectividad a Internet en el Cantón Pasaje.

Internet, es la conexión de los dispositivos informáticos 
por medio de cables físicos o de manera inalámbrica, 
controlados por protocolos de comunicación, equipos 
intermedios de comunicación como routers y switches, 
y proveedores de los servicios constituyen una red de 
comunicación; estas redes así conformadas se pueden 
interconectar por medio de cables subterráneos, subma-
rinos y aéreos, y/o satélites formando así una gran red a 
nivel mundial (Ramírez, 2015). De esta forma, sencilla y 
resumida se puede explicar en que consiste la red más 
grande del orbe, denominada Internet; podemos entonces 
entender que Internet es un conjunto de redes de comu-
nicación heterogéneas más pequeñas interconectadas.

Cabe entonces preguntarse ¿cómo se interconectan es-
tas redes heterogéneas? 

Para poder establecer el “diálogo” entre las redes se 
emplean los protocolos TCP/IP que establecen un “len-
guaje común“, lo que permite que estas se configuren y 
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funcionen como una sola red de alcance global, interco-
nectado a todo el planeta. 

Además, del TCP/IP que viabiliza la interconexión de to-
das las redes del mundo, existen otros atributos que distin-
guen a Intenet, entre los más significativos se encuentran: 

 • Universalidad, se encuentra extendida por todo el 
orbe; facilita la interacción con personas de cualquier 
parte del mundo mediante el correo electrónico, las 
redes sociales, el chat, la trasferencia de archivos, etc.

 • Variedad, ofrece la posibilidad de acceder a una gran 
gama de información mediante la World Wide Web 
(WWW) y otros servicios como transferencias de fiche-
ros, mensajería, etc.

 • Interactividad, las personas conectadas pueden in-
teractuar, facilitando los espacios colaborativos muy 
útiles para los negocios, la educación, la participación 
en las redes sociales, etc. 

 • Económica, permite economizar los costos por trasfe-
rencia de información, correspondencia y otros servi-
cios; asimismo se ahorra tiempo en la consulta de una 
gran variedad de información.

Para poder entender la evolución de Internet, CISCO 
Systems (2013), propone cuatro etapas o fases; según el 
impacto que ha tenido en la sociedad y el mundo empre-
sarial, estas son:

Fase 1. Esta etapa se incia en los años 90 del pasado 
siglo XX, a la cual se le llama “Era de la conectividad” 
caracterizada por la búsqueda de contenidos mediante 
el empleo del navegador web y uso del correo electróni-
co; lo que permitió que el mundo estuviera más informa-
do y comunicado, elimando las barreras geográficas. 

Fase 2. Período denominado “Economía interconecta-
da”; esta etapa inició en los últimos años de la década 
de los 90. Esta etapa se significa por la digitalización de 
los procesos mercantiles, se potenció el comercio elec-
trónico, transformando la dinámica de la gestión comer-
cial y mercantil, se facilitó una nueva manera para que 
las personas realicen sus compras y las empresas ac-
cedan al mercado.

Fase 3. Esta esta llamada “Experiencias cooperativas” 
inció en el año 2000, con el auge de las redes socia-
les, los servicios de video, el uso de la nube como 
proveedora de información; las nuevas innovaciones 

tecnológicas impactaron en las relaciones empresaria-
les y sociales.

Fase 4. Etapa denominada “Internet de Todo” (IdT) o 
“Internet de las Cosas” (IoT). En esta fase se trasciende 
de la conectividad entre personas a la interconexión y 
comunicación entre los procesos, los datos y los dispo-
sitivos; esta dinámica ha transformado la concepción 
inical de Internet, creando novedosas experiencias, 
capacidades y oportunidades sin precedentes, favore-
ciendo la calidad de vida de las personas y la gestión 
de los procesos empresariales en beneficio de la pro-
ductividad y los valores financieros.

Hoy las conexiones a Internet adquieren un mayor valor, 
a través de ellas los Sistema de Información brindan la in-
formación adecuada y pertinente. Los datos representan 
no solo la información generada por las personas, sino 
también de los objetos o dispositivos, que facilitan un 
mejor procesamiento de la información y resultados, así 
como la toma de decisiones. 

Según Ramírez (2015), “la capacidad de IdT puede in-
cluir análisis de datos multidimensionales en tiempo real 
(Inteligencia de Negocio o BigData), colaboración integra-
da por video (videoconferencias o telepresencia) y segui-
miento remoto de recursos físicos (RFID o GPS)”. (p. 23)

Estas novedades tecnológicas han sido posible, en gran 
medida, gracias al desarrollo de la ciencia y la técnica 
que han permitido una mayor conexión a Internet, en 
busca de una más amplia cobertura y mejor calidad de 
los servicios. Actualmente existen diversidad de tipos de 
conexión que facilitan el acceso desde cualquier zona a 
donde antes las tecnolgías no podían llegar. 

Los ISP utilizan diversas tecnologías para conectar a los 
usuarios a Internet. Las conexiones de los dispositivos de 
tecnología informática, como computadoras, tablets, telé-
fonos móviles, etc. se realizan de diversas maneras, entre 
ellas están la conexión a través de cables de fibra coaxial 
y de fibra óptica, línea telefónica (ADSL), telefonía móvil 
(GSM, GPRS, 4G), vía satelital y las redes inalámbricas o 
wireless (LMDS, PLC, WIMAX).

En la tabla 1 se recoge de manera resumida las principa-
les características de algunos de estas vías de conexión 
a Internet.

Tabla 1. Características de las principales vías de cone-
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xión a Internet.

Sistema de conexión Características

Conexión por cable Esta tecnología consigue altas velocidades de trasmisión de datos, abandonando la cone-
xión directa punto a punto y adoptando la conexión multipunto donde el cable puede ser 
compartido por varios usuarios. 
Cada nodo puede brindar servicio a una cantidad de usuarios entre 500 y 2000, pero para 
obtener una conexión de calidad la distancia entre el usuario y el nodo no puede ser su-
perior a medio kilómetro y no se puede usar la vía telefónica tradicional de cables de co-
bre, este debe ser coaxiales, garantizado la longitud necesaria para conectar al usuario. 
Además, al estar conectados varios usuarios a un mismo nodo la tasa de transferencia se 
reduce de manera proporcional al número de conexiones.

Conexión de línea telefónica ADSL ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line o Línea de Abonado Digital Asimétrica), es una 
tecnología que emplea la línea telefónica de cables de cobre convirtiéndola en una línea de 
alta velocidad, que supera el obstáculo de la tecnología anterior RTC al poder trasmitir voz 
y datos de manera simultánea en una misma línea telefónica, gracias al modem ADSL. Para 
este proceso se establecen dos canales de alta velocidad no asimétricos, uno para el envío 
de datos y otro para la recepción; el canal de recepción de datos es de mayor velocidad 
que el de envío y un tercero para el servicio telefónico básico de comunicación estándar 
de voz.

Conexión satelital Otra vía también muy utilizada en la actualidad para acceder a Internet es la satelital, per-
mite llegar mediante banda ancha a zonas donde no puede llegar el cable. Solo se necesita 
contar con una antena, un decodificador y un módem satelital. Esta vía es empleada como 
alternativa por los ISP para la distribución de contenidos y transferencia de archivos, para 
así superar la congestión de las redes tradicionales.
Generalmente los ISP emplean conexiones híbridas de telefonía y satélite, para lo cual de-
ben contar con antenas parabólicas digitales, modem para acceso telefónico a Internet 
como el ADSL, el RCT y el RDSI o mediante cable, una tarjeta receptora para PC, programas 
específicos y estar suscriptos a un proveedor de satélite. 

Conexión inalámbrica o wireless Entre las conexiones más utilizadas actualmente están las inalámbricas como la Wi-Fi, que 
funcionan mediante un sistema eléctrico de comunicación para conectar los dispositivos a 
través de ondas electromagnéticas direccionadas a los puertos. 
Esta tecnología permite el establecimiento de redes locales mediante ondas infrarrojas y de 
radio de frecuencias de libre empleo, no utiliza ningún tipo de cable. Su mayor dificultad 
consiste en la disminución de la velocidad según la distancia del punto de acceso.
Los sistemas de conexión inalámbrica de banda ancha se denominan Broadband Wireless 
Systems (BWS), entre ellos los sistemas:.
1. PLC (Conexiones Power Line); convierte a la red eléctrica en una línea digital de gran 

velocidad, que facilita el acceso a la WWW mediante banda ancha. Siendo una de las 
más utilizadas.

2. LMDS (Local Multipoint Distribution System); se comporta como acceso inalámbrico 
mediante el uso de las ondas radioeléctricas a altas frecuencias, configurando un bu-
cle con gran ancho de banda. Su calidad de conexión se iguala a la del cable de fibra 
óptica y el satélite. Entre sus beneficios están el poder llevar los servicios de Internet a 
lugares donde el sistema basado en cables no es eficaz y hacer más bajos los costos 
por concepto de mantenimiento al ser la comunicación por vía aérea.

3. WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), tiene una amplia cobertura 
permitiendo el acceso a sitios a los que no accede adecuadamente la fibra óptica o el 
ADSL

Fuente: Borgia (2014).

Asimismo, para la implementación de estos sistemas de conexión a Internet se necesita de dispositivos tales como 
routers y convertidores de señales. Entre los más utilizados podemos señalar el router fabricado por MikroTik; este 
router permite el monitoreo y administración de la red. Puede configurarse a través de una interfaz de línea de coman-
dos accesible por puerto serie, telnet y Secure Shell (SSH), y a través de una interfaz gráfica de usuario disponible 
como una interfaz basada en web (WebFig). 
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También, es frecuente el empleo de Unidad de red óp-
tica (ONU), este dispositivo de red óptica convierte las 
señales ópticas transmitidas mediante fibra en señales 
eléctricas. Este hardware facilita la gestión de diferentes 
tipos de datos, optimizando y reorganizando su flujo para 
una transportación más eficaz. Una de las ventajas de la 
ONU es que se pude conectar mediante diferentes tipos 
de cables (par trenzado de cobre, coaxial y fibra óptica) 
y también mediante la Wi-Fi. Al igual que el terminal de 
línea óptica (OLT) que es el dispositivo para conectar un 
tronco de fibra óptica.

La superautopista de Internet proporciona acceso uni-
versal, rápido y económico a una gran cantidad de in-
formación diversa de calidad, facilita la gestión en las 
más diversas esferas de la actividad humana. Siguiendo 
a Berners-Lee, et al. (1992), encontramos los siguientes 
servicios:

 • Acceso remoto mediante la conexión de ordenadores 
y dispositivos (TELNET)

 • Protocolo de transferencia de ficheros (FTP) entre una 
computadora local y una computadora remota.

 • Protocolo de transferencia de hipertextos (HTTP), per-
mite la lectura de archivos de texto, imágenes, sonidos 
y vídeos, situados en la WWW.

 • Correo Electrónico o e-mail, permiten la comunicación 
entre las personas sin importar la distancia de manera 
rápida. 

 • “News” y los canales de Chat (IRC), permiten esta-
blecer la conversación en tiempo real entre personas 
situadas en diferentes partes del mundo. Además, fa-
cilita la participación en conferencias, foros y debates.

 • Conectividad entre dispositivos informáticos. 
Estas y otras ventajas que ofrecen los servicios de Internet 
fundamentan la demanda de sus servicios por parte de 
las instituciones, organismos y empresas; así como por la 
sociedad en general.

Pero, es necesario también conocer los riesgos que en-
trañan su empleo regularmente asociado al inadecuado 
uso que dan los usuarios a sus servicios. Entre los ries-
gos del empleo de Internet se encuentra la subordinación 
a su funcionamiento; la interrupción por cualquier motivo 
provoca el colapso de la red, causando la paralización de 
los servicios con el consabido atraso de los procesos de 
la gestión empresarial que acarrea pérdidas económicas. 
Por otro lado, el uso indiscriminado puede provocar de-
pendencia provocando trastornos de la conducta princi-
palmente entre los jóvenes (Torres & Vila, 2015). 

Otro de los potenciales riesgos está dado por su carácter 
de anonimato y libertad, cualquier persona puede colgar 

en la red todo tipo de información sin censura bajo el más 
estricto anonimato, lo que facilita el uso negativo de la 
Internet y permite conductas antisociales como la divul-
gación de pornografía, violencia, terrorismo, estafas y 
fraudes; además, bajo estas condiciones de anonimato 
y libertad se introducen virus, gusanos informáticos, troy-
anos, malware, ransomware, spam y phising, entre otros 
programas malignos. También Internet es susceptible a 
los ataques DDoS, a los botnet y a los spyware con el 
propósito de dañar las bases de datos y hardware, robar 
información, etc. (Román, et al., 2013).

Como vemos la vulnerabilidad de Internet es un hecho 
que ocurre con mucha frecuencia develando los llamados 
“huecos de red”, que la hace insegura, pues es posible 
interceptar una comunicación, capturar y/o dañar la infor-
mación; así como atentar contra los sistemas y hardware, 
razón por la cual las empresas proveedoras de los servi-
cios de Internet tienen una mayor demanda de sistemas 
de seguridad que permitan dar protección a la gestión 
empresarial (Pisano, 2018). 

Tal es la relevancia que ha adquirido la seguridad de 
Internet que se ha derivado como rama particular de la 
seguridad informática; esta rama se dedica a detectar, 
prevenir y menguar las amenazas de ataques a la red de 
redes.

En tal sentido, para el empleo de Internet se han diseña-
do políticas de seguridad que deben ser cumplidas por 
los ISP; estas políticas establecen en general tres etapas: 
preparación, prevención y respuesta.

La etapa de preparación a su vez contempla tres fases: 
1) la declaración de los roles y responsabilidades de los 
usuarios; 2) análisis de los riesgos y 3) establecimiento de 
la estructura del sistema de seguridad.

La etapa de prevención se orienta a la implementación 
del sistema de seguridad y sistemático control de la se-
guridad de la red. Por último, en la etapa de respuesta 
se detectan los ataques a la red, se activan los métodos 
y protocolos de seguridad, se restauran las posibles al-
teraciones a las operaciones y funciones de la red, y se 
revisan los procedimientos, métodos y protocolos imple-
mentados en la política de seguridad, en la búsqueda 
del perfeccionamiento de estos (CISCO Systems, 2013; y 
Piñero & Rodríguez, 2020).

Sobre la base de estas políticas los ISP diseñan procedi-
mientos, métodos y modelos de seguridad direccionados 
a la protección de los protocolos TCP/IP en el cumpli-
miento de las normas establecidas por las organizacio-
nes internacionales y estatales de cada nación. Entre los 
recursos para brindar a los usuarios una conexión segura 
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a Internet los ISP cuentan con diversos protocolos y mo-
delos basados en software y hardware, a saber:

 • Protocolo de Seguridad Internet (IPsec)
Este protocolo de protección de la comunicación TCP/IP 
es un conjunto de extensiones de seguridad diseñado por 
el Engineering Task Force (IETF)); está fundamentado en 
la encriptación de los datos de la capa IP, para ello cuen-
ta con dos procedimientos la Authentication Header (AH) 
y el ESP, los que pueden ser utilizados de forma combi-
nada para propiciar una mayor seguridad al IP; además 
de estos dos protocolos la IPsec cuenta con otros compo-
nentes básicos como el Internet Key Exchange (IKE) para 
la gestión automática o manual de la red, la asociación de 
seguridad para la política de gestión y procesamiento del 
tráfico y los algoritmos de autentificación y encriptación.

 • Access Control Lists (ACL).
Mediante esta herramienta se crea una lista de permisos 
a usuarios de manera individual o en grupos para tener 
permiso de acceso al FTP, Internet, etc. Por otro lado, per-
mite definir el ancho de banda y horarios. 

 • Firewalls (Contafuegos)
Este sistema de seguridad es una especie de servidor 
intermedio entre las conexiones de SMTP y el Hypertext 
Transfer Protocol  (HTTP), estos pueden ser hardware, 
software o mixtos que, permite bloquear el acceso no au-
torizado a un computador o red. Existen diferentes tipos 
de contrafuegos, entre ellos: de capa de red o de filtrado 
de paquetes, de capa de aplicación, personales, etc. 

Los Firewalls constituyen uno de los sistemas pioneros 
aplicados para la seguridad de las conexiones a Internet. 
Los firewalls facilitan el tráfico en la red, siendo capaces 
de bloquear el tráfico sospechoso (Bailey, et al., 2007).

Como vemos los firewalls no solo bloquean el tráfico 
no autorizado o sospechoso, también puede analizar 
el tráfico que entra o sale mediante la configuración de 
filtros que deciden sobre el acceso y salida de la infor-
mación. Aunque los firewalls, constituyen una capa de 
seguridad, mal configurados pueden hacer vulnerable la 
red por algún tipo de malware, por lo que se recomienda 
combinarlos con un antivirus (Abbes, et al., 2017).

 • PRTG Network Monitor
Este software permite el monitoreo de la infraestructura de 
la red, servidores, sitios web, aplicaciones, etc. (García, 
et al., 2020).

 • Modelos de seguridad
Asimismo, los ISP diseñan y adoptan modelos de seguri-
dad para los servicios de Internet que integran diversos 

software y hardware; uno de los modelos que con may-
or frecuencia se utiliza por las empresas proveedoras 
de estos servicios es el propuesto por la Organización 
Internacional para Normalización (OSI). La seguridad de 
este modelo se organiza en capas: 1) capa física, 2) capa 
de enlace de datos, 3) capa de red, 4) capa de transporte, 
5) capa de sesión, 6) capa de presentación y 7) capa de 
aplicación. En cada una de estas capas se realiza el con-
trol, protección y preservación de integridad de los datos 
(Bejarano, 2017). Este procedimiento se realiza a la par 
en las capas correspondientes tanto en el sistema emisor 
como en el receptor, donde el sistema solicitante verifica 
y el servidor emisor responde (Olifer & Olifer, 2009). 

Ahora bien, entre las primeras medidas para contrarres-
tar los potenciales riesgos a los que nos exponemos al 
conectarnos a Internet están las que pueden ser adop-
tadas por el usuario, como la protección de los ordena-
dores contra los virus, para ello es necesario contar con 
programas antivirus, que son el primer filtro de protección 
de nuestros dispositivos (computadores, smartphones, 
tablets, etc.) y de la información que atesoramos en ella. 

También, es recomendable el empleo de contraseñas, se 
aconseja utilizar diferentes contraseñas para los distintos 
servicios de Internet, las que deben ser renovadas fre-
cuentemente, así como no utilizar ninguna que relacione 
datos personales como fecha de nacimiento o nombre 
del usuario o familiar; se recomienda emplear cifrados 
que mezclen números, caracteres y símbolos permitidos 
que hagan difícil su descifrado por los hackers (Olifer & 
Olifer, 2009).

Asimismo, es importante la seguridad de los datos, para 
lo cual se puede emplear memorias externas debidamen-
te protegidas con contraseñas. En este sentido hoy es 
muy socorrido el empleo de la nube.

Por último, a la hora de navegar en la red es oportuno no 
visitar las páginas Web sospechosas de ser trasmisoras 
de virus; las Web seguras son certificadas con el SSL (Se 
identifican con facilidad pues el URL de acceso a la pági-
na Web es un https).

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación llevada a cabo es de tipo descriptiva 
con enfoque cuantitativo, sistematizada a través de los 
métodos de observación científica, analítico-sintético, 
histórico-lógico y estadístico; además se empleó la téc-
nica de entrevista en profundidad para la recolección de 
la información. 

La observación científica realizada en el campo junto a la 
entrevista aplicada a los funcionarios y empleados de las 
empresas suministradoras del servicio de Internet en el 
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cantón facilitaron la determinación de las características 
de la conectividad que se brinda a los clientes. El método 
histórico-lógico fue utilizado para el análisis de la evolu-
ción de Internet en el tiempo; el estadístico se empleó en 
la planificación de la investigación, en la recolección de 
la información, en el procesamiento, codificación y cuan-
tificación de la información, así como para analizar los 
resultados. A través, del método analítico-sintético se es-
tudiaron y resumieron estos resultados, lo que sirvió para 
arribar a las conclusiones del estudio.

La entrevista aplicada como instrumento para la reco-
lección de la información sobre las características de los 
servicios que presentan las empresas proveedoras de los 
servicios de Internet; contó con 9 preguntas; para su con-
fección se tuvieron en consideración las indicaciones de 
Espinoza &Toscano (2015):

1. Localización y análisis de instrumentos similares. 

2. Validez y contextualización de los instrumentos 
seleccionados. 

3. Confección de una primera versión del instrumento. 

4. Validación mediante especialistas. 

5. Puesta a punto del instrumento. 

6. Prueba piloto. 

7. Elaboración de la versión final del instrumento. 

En el cumplimiento de los pasos 1 y 2 se analizaron y 
contextualizaron los cuestionarios validados por García 
(2019), en su estudio “Análisis de la transmisión de da-
tos y seguridad de la red de proveedor de Internet en la 
empresa Cybermar, en el recinto Mata de Cacao” y el de 
Cuzme (2015), utilizado en su tesis de maestría intitulada 
“El Internet de las Cosas y las consideraciones de segu-
ridad”, las que sirvieron como referentes para la concep-
ción de las preguntas de la entrevista aplicada. 

Una vez cumplidos los pasos del 1 al 3 la primera versión 
del instrumento se sometió a la consulta de 3 especialis-
tas en la esfera de los servicios de Internet y dos docen-
tes con experiencia en el tema. Estos expertos evaluaron 
los siguientes elementos: 1) pertinencia y coherencia de 
las preguntas en relación con el objeto de estudio, 2) ob-
jetividad de las preguntas y 3) adecuación estructural, 
metodológica y técnica del cuestionario para la obtención 
de la información. 

El instrumento fue perfeccionado teniendo en conside-
ración los criterios y sugerencias de los expertos. Por 
otro lado, para evaluar su confiabilidad de consistencia 
interna se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach, que re-
sultó igual a 0,953, valor próximo a 1 que, le otorga alta 
confiabilidad. 

La población estuvo constituida por los 124 funcionarios 
y empleados de las 12 empresas proveedoras de los ser-
vicios de Internet del Cantón Pasaje en la Provincia de 
El Oro. El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la 
aplicación de la fórmula: 

n=N σ2Zσ
2/(e2(N-1) + σ2Zσ

2), donde n: tamaño de 
la muestra; N= tamaño de la población; σ= desviación 
estándar de la población Z=constante correspondiente al 
nivel de confianza y e=error muestral. Resultando n= 30, 
para Z =1,96; e= 0.05 y σ=0.16.

Los 30 entrevistados de la muestra se seleccionaron te-
niendo en cuenta la representatividad de cada una de 
las doce empresas del cantón, para lo cual se utilizó el 
muestro estratificado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La información obtenida a través de la observación cien-
tífica directa en el campo y la entrevista en profundidad 
realizada, después de haber sido procesada, codificada 
y cuantificada se brinda en las siguientes tablas y gráfi-
cos estadísticos.

La Figura 1 ofrece información sobre la cantidad de ISP y 
usuarios (empresas y personas) a las cuales brindan los 
servicios de Internet, en el Cantón Pasaje.

Figura 1. Empresas proveedoras y usuarias de los servicios de 
internet, cantón Pasaje, noviembre de 2020.

Los datos de la Figura 1 desvelan que en el Cantón Pasaje 
en el actual año 2020 operan 12 empresas proveedoras 
de los servicios de Internet que, brindan conexión a un 
total de 3968 empresas usuarias y clientes naturales.

Sobre las normas empleadas para protocolizar la segu-
ridad de Internet, el 100% de los funcionarios y emplea-
dos entrevistados respondieron que utilizan el protocolo 
de seguridad de la Agencia de Regulación y Control de 
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Telecomunicaciones (ARCOTEL), de esta forma cumplen 
las normativas estatales establecidas al respecto. 

La respuesta de los entrevistados a esta pregunta se re-
sume en la figura 2.

Figura 2. Principales tipos de conexión a internet. Cantón 
Pasaje, noviembre de 2020.

Los datos 2 evidencian que el 90,1% de los usuarios es-
tán conectados a Internet principalmente a través de ca-
bles de fibras ópticas y el resto mediante cables de cobre 
por vía telefónica, Wi-Fi y Satélite.

Al preguntar a los funcionarios y empleados sobre los 
dispositivos que la empresa utiliza con mayor frecuencia 
para establecer las conexiones a Internet, se obtuvo la 
información que se resumen en la stabla 2.

Tabla 2. Dispositivos empleados por las empresas para la 
conexión a Internet.

Dispositivos %
Router Micro-
Tik 100
Olt 66,7
ONU 90.1
Modem 5.0

Estos datos evidencian que el 100% de las empresas 
utilizan el ruter fabricado por la compañía MicroTik y un 
90,3% de los entrevistados declararon utilizan la ONU 
para convertir las señales de las fibras ópticas en señales 
de corriente eléctrica y en menor cuantía se utilizan termi-
nales Olt y modem. 

El 100% de los entrevistados reconocen que la red ha 
sufrido algún tipo de ataque; el 66,6% de estos agregan 
que la frecuencia de ocurrencia es media, mientras que 
para el 33,3% restante es considerada de baja.

El nivel de impacto de estos ataques a Internet son es-
timados de nivel medio por el 50% de los entrevistados, 
mientras que la otra mitad de la muestra de funcionarios y 
empleados de los ISP lo consideran bajo. 

Figura 3. Tipos de ataques a Internet. Cantón Pasaje, noviembre 
de 2020.

Los datos de la Figura 3 revelan que los ISP del Cantón 
Pasaje han recibido algún tipo de ataque a Internet sien-
do el más frecuente el DDoS (100%) y en segundo lu-
gar los Spam (75%), seguidos por los troyanos (25%), 
los virus, malware y gusanos informáticos (16,7%), y los 
Phising (8,3%), lo que evidencia que aún existen huecos 
en la seguridad de la red.

Al cuestionar a los directivos y empleados de las empre-
sas sobre. ¿cuál es el sistema de seguridad que utilizan?, 
el 100% expresan que el firewall de MikroTik debido a 
su flexibilidad en su configuración; además, porque las 
funciones de estas empresas se rigen bajo las normati-
vas impuestas por la Agencia de Regulación y Control de 
Telecomunicaciones.

La figura 3 brinda información sobre el tiempo de recupe-
ración después de un ataque a red.

Figura 3. Tiempo de recuperación a los ataques a Internet.

Los datos de la Figura 3 revelan que el tiempo de recu-
peración después de un ataque cibernético a la red se 
encuentra entre 30 a 60 minutos; se significa que un 50% 
de los encuestados estima que se requiere entre 51 a 60 
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minutos, lo que debe ser tomado en consideración, para 
disminuir el tiempo, pues en este lapso obstaculiza los 
servicios que demandan los usuarios, lo que puede oca-
sionar graves problemas en la gestión de las empresas y 
clientes en general.

El 100% de los entrevistados estiman que el mayor uso 
que se le da a la Internet es el correo electrónico, las re-
des sociales y la telefonía móvil; el 83% considera que 
también se emplea en la gestión empresarial y un 75% 
para el consumo de vídeos. 

Los resultados obtenidos a través de la observación di-
recta en los ISP permitieron determinar que en el Cantón 
Pasaje existen 12 ISP que prestan servicios de Internet 
a 3968 empresas y usuarios naturales, con un promedio 
aproximado de 331 usuarios por empresa proveedora 
y una velocidad media entre 3.5 y 5 megas por cliente. 
En los últimos cinco años se observa un acelerado creci-
miento de los usuarios conectados a Internet.

Los servicios de Internet brindados por los ISP del cantón 
se caracterizan por el cumplimiento de las regulaciones 
y normas establecidas por el Estado para la seguridad 
de las conexiones a la red de redes. Estas empresas se 
rigen por los protocolos de ARCOTEL, organismo que 
dictamina el cumplimiento de los planes de seguridad 
de contingencia en cuanto a los servicios ofrecidos; sin 
embargo, no establece los mecanismos que se deben 
utilizar para efectuar dicha ordenanza; por tal razón, las 
empresas que proveen el servicio de Internet tienen la 
flexibilidad de configurar o usar un sistema de seguridad 
según sus criterios sobre los que son más adecuados, así 
como establecer métodos de seguridad en conjunto con 
el usuario o empresa que recibe el servicio. Los sistemas 
de seguridad utilizados por los ISP se estructuran sobre 
la utilización de un firewall como principal medida de con-
trol de posibles amenazas.

Las conexiones se establecen generalmente a través de 
cables de fibra óptica, aunque aún subsisten las líneas 
de cobre para establecer la conexión a Internet de los 
domicilios donde cuentan con teléfono fijo y no llega la 
fibra óptica; estos usuarios se conectan a través de mo-
dem. También, en las zonas donde no llega la red de fibra 
óptica se emplea la Wi-Fi. Otra de las vías empleadas es 
la satelital para los usuarios que cuentan con antenas sa-
telitales tanto en las zonas rurales como metropolitana. 
En correspondencia con estas formas de conexión se uti-
lizan los dispositivos Olt y ONU. 

Por otro lado, la información recaudada demuestra que 
aún existen huecos en la red a través de los cuales se pro-
ducen ataques informáticos que vulneran la integridad de 
los datos; además, existe la potencial amenaza de daños 

a los software y hardware del sistema mediante la intro-
ducción de virus, troyanos, gusanos, etc. Resultados que 
se corresponden con los estudios de Bejarano (2017), 
quien alude que, estos son los riesgos más frecuentes 
de un sistema de seguridad vulnerable. Particularmente 
Bejarano (2017), enfatiza en los llamados “huecos de la 
red” a través de los cuales se puede robar, dañar o borrar 
la información; así como en las infecciones producidas 
por virus que pueden causar daños en los sistemas ope-
rativos, archivos, aplicaciones y equipos de cómputo o 
partes de estos. 

Los ataques recibidos se consideran de frecuencia me-
dia con un impacto entre medio y bajo, siendo los de ma-
yor frecuencia los de tipo DDoS y los Spam en ese orden; 
debido en gran medida a la no existencia de un modelo 
de seguridad profundo estructurado en capas que per-
mita un mejor filtrado de la información y con ello evitar 
los ataques por este concepto. Estos ataques pretenden 
sobrecargar la capacidad del servidor ocasionando que 
las respuestas a las solicitudes de los usuarios sean más 
lentas o que simplemente no sean atendidas, lo cual ge-
nera un retraso en los servicios que se brindan. Estos 
resultados se corresponden con los de Bejarano (2017), 
quien determinó la frecuencia de la ocurrencia de DDoS 
en el 68% de los ataques a la red. En tal sentido Pisano 
(2018), considera que, para contrarrestar y minimizar el 
impacto de este tipo de ataque se deben implementar 
modelos que utilicen balanceadores de carga de tráfico 
como parte del sistema de seguridad. 

Mediante el análisis de la información obtenida se deter-
minó que el firewall de Mikrotik es utilizado por el 100% 
de las empresas dada por su flexibilidad para la configu-
ración, aunque no es el de más fácil administración; en tal 
sentido Tam, et al. (2015), consideran que existen otros 
sistemas que deben ser explorados como es el firewall 
de Fortinet que ofrece una mejor capacidad de adminis-
tración por permitir una más eficiente visualización del 
funcionamiento de los dispositivos de red en tiempo real. 

Al respecto existen investigaciones como la de Tam, et 
al. (2015), quienes estiman que en el tema de seguridad 
de redes deben tenerse presente los modelos de segu-
ridad como el de la compañía Fortinet estructurado en la 
plataforma Unified Threat Management soportada en el 
sistema operativo FortiOS.

De igual forma los estudios de Olifer & Olifer (2009); y 
Bejarano (2017), abundan sobre las bondades del mo-
delo de la OSI estructurado en capas de alto estándar de 
seguridad e integridad de los datos. Este modelo permi-
te que la información transferida desde una computado-
ra hacia otra sea filtrada por cada una de las capas en 
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ambos dispositivos; este intercambio de información ocu-
rre entre capas OSI pares, de forma tal que cada una de 
las capas del sistema fuente u origen añade información 
de control al dato, y cada una de las capas del sistema 
receptor (destino) examina, analiza y remueve la informa-
ción de control del dato en cuestión.

Asimismo, la información recaudada evidencia que se 
produce demora en el tiempo de recuperación después 
de un ataque DDoS, lo que ocasiona retraso en el cum-
plimiento de las obligaciones contractuales y pérdida de 
oportunidades en la gestión empresarial u organizacio-
nal. En este sentido, CISCO Systems (2013), estima que 
los ataques a la red pueden ser controlados y menguados 
mediante la implementación de políticas de seguridad, a 
través de las cuales se puede lograr la eficacia de los me-
canismos de seguridad para asegurar la disponibilidad 
de la red. Estas políticas deben abarcar desde la evalua-
ción del riesgo hasta la implementación de equipos de 
respuesta; solo desde estas consideraciones será posi-
ble lograr los objetivos de seguridad de la red controlan-
do y contrarrestando las posibles vulnerabilidades, lo que 
permitirá en un breve tiempo la recuperación y la rápida 
activación y puesta en función de los servicios solicitados 
por los clientes y para el óptimo desempeño empresarial.

Los usuarios de Internet en el Cantón Pasaje emplean 
con mayor frecuencia los servicios de redes sociales, co-
rreo electrónico y telefonía móvil, la gestión empresarial y 
el consumo de vídeos, Resultados que se corresponden 
con los datos ofrecidos por Cuzme (2015), quien consi-
dera que aún todas las potencialidades tecnológicas que 
brinda Internet no son aprovechadas en función de la lla-
mada Internet de las Cosas, lo que requiere además de 
las políticas de organismos nacionales e internacionales 
generadas en ese sentido, de la voluntad de los ISP y los 
usuarios (empresas y población) mediada por el conoci-
miento de su utilidad.

CONCLUSIONES

Del análisis y discusión de los resultados se pude con-
cluir que la conectividad a Internet en el Cantón pasaje 
se caracteriza por contar con 12 ISP y 3968 empresas y 
usuarios naturales, esta última cifra con tendencia a se-
guir incrementando como en los últimos cinco años; cada 
cliente cuenta con una velocidad promedio entre 3.5 y 5 
megas. Las vías utilizadas para las conexiones son en 
primer lugar los cables de fibra óptica, seguida por las lí-
neas de cobre para la conexión de los domicilios cuentan 
con teléfono fijo y donde no llega la fibra óptica; también, 
se utiliza la Wi-Fi y en menor medida la vía satelital. Se 
utilizan dispositivos como modem, Olt y ONU en corres-
pondencia con los conectores empleados. 

Es significativo el cumplimiento por parte de todos los ISP 
de las regulaciones y normas establecidas por el Estado 
para la seguridad de las conexiones a Internet, median-
te la implementación de los protocolos de ARCOTEL, 
utilizando el firewall de MikroTik por su configuración 
flexible; pero no se tienen en cuenta otras posibilidades 
como los modelos de seguridad profunda por capas, 
como el diseñado por la Organización Internacional para 
Normalización. Se producen ataques de niveles de fre-
cuencia e impacto entre medios y bajos, lo que evidencia 
la existencia de “huecos en la red” a través de los cuales 
se introducen virus, troyanos, gusanos, etc. que vulneran 
la integridad de los datos; además, de la potencial ame-
naza de daños a los software y hardware de los sistemas 
informáticos. 

Las vulnerabilidades más frecuentes son los ataques de 
tipo DDos y los Spam, que ocasionan el desbordamiento 
de la capacidad de los ruters, causando demora en el 
tiempo de respuestas a las necesidades de los usuarios, 
situación que se agrava por el tiempo de recuperación, 
que se encuentra entre 30 y 60 minutos, produciendo di-
latación en los servicios a los clientes, obstaculizando la 
gestión empresarial u organizacional y el incumplimiento 
de las obligaciones contractuales.

Los servicios de Internet que prestan los ISP en el Cantón 
Pasaje aún se corresponden con los de la etapa de 
“Experiencias Cooperativas” fundamentada en el empleo 
de las redes sociales, los servicios de vídeo, la gestión 
empresarial y el uso de la nube como proveedora de in-
formación, pues a pesar del consumo de los servicios de 
telefonía móvil (smartphones) todavía son insipientes los 
servicios del Internet de las Cosas.
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RESUMEN

El artículo refiere los resultados de una investigación centrada en una problemática de las ciencias pedagógicas, “la es-
timulación de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la carrera Producción en Artes Audiovisuales”. 
El objetivo estuvo orientado a proponer una estrategia didáctica que contribuya a este propósito. Se emplearon métodos 
teóricos, empíricos y matemáticos, que generaron una información valiosa para la toma de posición de los autores. Como 
resultado se presentó la estrategia didáctica organizada en etapas, la que fue validada y demostró que constituye un aporte 
para perfeccionar el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que permite planificar, dirigir, organizar y ejecutar el mismo, 
desde una perspectiva innovadora, y eleva progresivamente la participación de los estudiantes en las diversas actividades 
académicas de la carrera. Se llegó a concluir que los fundamentos teóricos que sustentan la estimulación para el desarrollo 
de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera, confirman el carácter didáctico de las actividades 
que deben desplegarse para conseguir tal propósito; y develan, el matiz personalizado con que este debe concebirse. 
Esta condición se concreta en la medida que se logre relacionar las etapas del proceso creativo con las del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

Palabras clave: Creatividad, Estimulación, Estrategia didáctica, Proceso de enseñanza aprendizaje.

ABSTRACT

The article refers to the results of an investigation focused on a problem in pedagogical sciences, “the stimulation of creativity 
in the teaching-learning process, in the Audiovisual Arts Production career”. The objective was aimed at proposing a didactic 
strategy that contributes to this purpose. Theoretical, empirical and mathematical methods were used, which generated va-
luable information for the authors’ position. As a result, the didactic strategy organized in the following stages was presented, 
which was validated and demonstrated that it constitutes a contribution to improve the teaching-learning process, since it 
allows planning, directing, organizing and executing it, from an innovative perspective, and progressively increases the par-
ticipation of students in the various academic activities of the career. It was concluded that the theoretical foundations that 
support the stimulation for the development of creativity in the teaching-learning process of the career, confirm the didactic 
nature of the activities that must be deployed to achieve this purpose; and reveal the personalized nuance with which it must 
be conceived. This condition is specified to the extent that it is possible to relate the stages of the creative process with those 
of the teaching-learning process.

Keywords: Creativity, Stimulation, Didactic strategy, Teaching-learning process.
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INTRODUCCIÓN

La creatividad es fundamental en cada ser humano y 
constituye uno de los principales retos de la educación, 
pues la función más importante de todo proceso educa-
tivo, es impulsar el potencial creativo de los estudiantes. 
En la Declaración de Incheon para la Educación 2030, 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible cuatro, plantea la vi-
sión de una educación de calidad que fomenta la crea-
tividad, el conocimiento, la adquisición de competencias 
básicas y la transformación de vidas. La Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO), en su informe de 1966, ya advertía 
que la supervivencia de la humanidad depende del fo-
mento de la creatividad, al asegurar el papel de esta en 
la búsqueda de soluciones a los problemas del mundo 
actual. 

En este empeño, la universidad actual busca formas y 
espacios para la estimulación del desarrollo de la creati-
vidad de sus estudiantes, promueve la utilización del co-
nocimiento y la tecnología en la solución de los diversos 
problemas de la vida económica y social; plantea la nece-
sidad de ampliar la participación activa de los estudiantes 
en proyectos que estimulen la elaboración de propuestas 
de solución a problemas, en los que se favorezca el inter-
cambio de ideas, el diálogo, la valoración de resultados 
de la aplicación de las ideas en la práctica. Sin embargo, 
el proceso de enseñanza-aprendizaje aún es insuficiente 
desde esta perspectiva.

Se coincide con Arévalo Briones, et al. (2019); Medina 
Peña, et al. (2019), cuando precisan la necesidad de redi-
mensionar nuestras concepciones acerca del perfil de los 
graduados universitarios, garantizando que los procesos 
de formación en la educación superior sean pertinentes, 
con relación a la época actual y a los problemas y nece-
sidades del desarrollo perspectivo. Por tanto, urge en el 
mundo de hoy, implementar currículos que potencien la 
estimulación del desarrollo de la creatividad, lo que impli-
ca que los estudiantes universitarios, además de recibir 
una sólida instrucción, desarrollen capacidades y rasgos 
personológicos. Al respecto Jurado, et al. (2019), insisten 
que para desarrollar los mismos es importante el papel 
que desempeña la comunicación para contribuir al desa-
rrollo de características personológicas, necesarias, para 
una conducta creativa. 

La Unión Europea y América Latina desde 2006 trabajan 
por impulsar la sociedad del conocimiento creativo e in-
novador, a través de proyectos que tienden a promover 
la relación entre la creatividad, la educación y el aprendi-
zaje, destacando la importancia que la misma tiene para 
elevar la competitividad del profesional universitario. 

Se coincide con Concepción (2017), que no es hasta la 
década de los noventa que la producción científica en tor-
no al desarrollo de la creatividad en la educación y para 
la educación toma auge. Entre los investigadores más 
destacados se distinguen: Mitjáns (1999, 2013); Martínez 
Llantada (2009); Martínez & González (2009), quienes 
sustentan la necesidad de concebir la creatividad del do-
cente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La literatura revisada en el ámbito internacional evidencia, 
que la estimulación para el desarrollo de la creatividad en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, ha sido objeto de 
análisis de varios autores entre los que se encuentran: 
Guilford (1980); Torrance (2013), quienes centran su aten-
ción en el desarrollo del pensamiento, y ofrecen diversas 
técnicas para su estimulación, sin embargo, no analizan 
la multidimensionalidad de factores, para lograr tal pro-
pósito en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su tra-
tamiento en las carreras universitarias. 

De igual modo, investigadores como Duarte (1998), a tra-
vés de varias investigaciones sobre el tema, hace énfasis 
en la necesidad de estimular la creatividad desde el pro-
pio currículo, 

mientras que De la Torre & Barrios (2000); y Martínez & 
González (2009), le otorgan un importante rol a la moti-
vación por la actividad y enfatizan en el papel que des-
empeña el docente, en la estimulación y desarrollo de la 
misma en los estudiantes; no obstante, sus propuestas 
se limitan al uso de vías para el desarrollo de la creativi-
dad en la institución educativa, utilizando generalmente 
como método de enseñanza-aprendizaje, la solución de 
problemas.

Desde esta perspectiva, González (2014), precisa la ne-
cesidad de que los estudiantes aprendan construyendo 
nuevas ideas o conceptos, basándose en sus conoci-
mientos actuales y previos, donde el estudiante desem-
peñe un papel activo en la planificación de su propio 
aprendizaje, Acosta & Zapata (2016), sostienen ideas 
similares, y refieren que para lograr estimular la creati-
vidad, es necesario la implementación de métodos que 
estimulen el desarrollo de las capacidades creadoras y 
consideran que se deben realizar modificaciones en la 
enseñanza actual, caracterizada por ser tradicional y re-
productiva, por una de tipo productiva que, en definitiva, 
incida en la formación de profesionales integrales.

Un análisis de los autores, citados anteriormente, muestra 
que todos ellos, realizan propuestas dirigidas a la estimu-
lación de los procesos intelectuales, al desempeño crea-
tivo del docente, a la creatividad pedagógica, al modo de 
actuación creativo en los docentes en formación y a las 
influencias educativas para el desarrollo de la creatividad.
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A tono con los planteamientos anteriores, Martín, et al. 
(2018); y Ríos (2018), en sus análisis teóricos, refieren 
que la creatividad es un producto del pensamiento crítico 
que hace a las personas más flexibles y les proporcio-
na fluidez, flexibilidad, originalidad, sensibilidad ante los 
problemas y la capacidad de reelaborar.

En América Latina se distingue la experiencia en Argentina, 
la Universidad de Palermo y su Facultad de Diseño y 
Comunicación, que organizan anualmente el congreso 
latinoamericano de Enseñanza del Diseño. En este even-
to se socializan experiencias que promueven cambios en 
las prácticas didácticas, para estimular un aprendizaje, 
centrado en la utilización de métodos que estimulen los 
recursos necesarios para el desempeño cognitivo y crea-
tivo del estudiante. México, Brasil, Cuba, defienden esta 
idea desde sus modelos educativos universitarios.

De manera particular, en Ecuador, se han realizado va-
rios estudios sobre el tema, los que, sometidos al aná-
lisis crítico de Piguave (2014), permiten corroborar las 
ideas iniciales acerca de las insuficiencias que tiene el 
tema en el sistema educativo nacional y sobre todo, en 
las implicaciones que este déficit tiene en el desempeño 
de los profesionales, que se forman en las universidades 
ecuatorianas.

El análisis anterior acerca de los aportes de los autores 
referenciados, permite precisar que, en la teoría que sus-
tenta la estimulación para el desarrollo de la creatividad, 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje se expresan con 
claridad los siguientes aspectos: 

 » La definición del concepto creatividad debe lograr la 
integración de los enfoques que atienden al proceso, 
al producto, las características personológicas y a las 
condiciones. 

 » Se aprecia ausencia de una concepción teórica acer-
ca de la enseñanza-aprendizaje, que favorezca la 
estimulación de la creatividad y los elementos que la 
hacen posible en el contexto universitario; lo cual se 
confirma al corroborar que estas ideas no superan el 
planteamiento político y las iniciativas aisladas. 

 » La creatividad tiene que estar presente en todo plan-
teamiento humano, orientado a la mejora de la cali-
dad, no se puede hablar de calidad educacional, al 
margen de la creatividad. 

 » La creatividad es un componente esencial de la for-
mación integral de la personalidad del educando que 
la escuela debe estimular y desarrollar, desde la edu-
cación elemental, hasta la educación universitaria. 

 » Uno de los retos que debe asumir el sistema educa-
tivo universitario está asociado a la formación de pro-
fesionales creativos, innovadores y transformadores, 

permitiendo desarrollar potencialidades para la solu-
ción de problemas sociales, económicos y políticos de 
las nuevas sociedades. 

 » Los métodos enseñanza-aprendizaje son una impor-
tante vía para la estimulación del desarrollo de la crea-
tividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 » El vínculo cognitivo y afectivo es célula esencial de 
regulación del comportamiento creativo. 

 » La originalidad, la fluidez, la flexibilidad, la indepen-
dencia, se reconocen como rasgos o recursos perso-
nológicos asociados a las personas creativas. 

Sin embargo, desde la teoría no se encontraron hallazgos 
donde se revele cómo lograr la estimulación del desarro-
llo de la creatividad, teniendo en cuenta las relaciones 
internas del proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Superior y el proceso creativo. 

El análisis de esta situación en la carrera de Producción 
en Artes Audiovisuales, se hace más compleja, sobre 
todo, por la carencia de experiencias que sirvan de refe-
rente para la construcción de una posición didáctica co-
herente, que permita el cumplimiento del Reglamento de 
Régimen Académico vigente, relacionado con la necesi-
dad de formar profesionales emprendedores y creativos 
en esta área del saber. 

En un estudio exploratorio realizado en las universidades 
latinoamericanas, se constata que la creatividad es un 
objetivo de la formación de los profesionales vinculados 
a las Artes visuales, y debe quedar expresado en el per-
fil de egreso. Los estudios de perfiles de esa carrera en 
países como México, Argentina, no declaran los conoci-
mientos, habilidades y valores que deben formarse, vin-
culados a la actividad creativa. 

En el caso de las universidades ecuatorianas, general-
mente los estudiantes poseen una valoración negativa 
acerca de la relación entre el conocimiento y el proceso 
creativo que demanda la práctica; aseguran, que no se 
les estimula la creatividad y agregan que el profesor po-
see el mayor protagonismo en las clases, lo cual limita las 
posibilidades para implicarse en la producción audiovi-
sual. En general, reconocen que solo a partir de las asig-
naturas que tienen este perfil se promueve la creatividad 
y que existen escasos proyectos en los que se potencie 
este proceso. 

Una síntesis de las evidencias constatadas en la práctica 
permite corroborar esta situación: 

 » Los docentes tienen insuficiencias para motivar a los 
estudiantes hacia la actividad creativa, desconocen 
las características individuales de los mismos, lo cual 
obstaculiza su estimulación. 
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 » Los métodos utilizados por lo general son tradiciona-
les, sobre todo, en las asignaturas referentes a artes 
gráficas, formatos audiovisuales, multimedia, diseño 
gráfico, diseño escenográfico y al arte. 

 » Los docentes, si bien se han preparado para ejercer la 
actividad académica, carecen de formación pedagó-
gica, lo que implica poco conocimiento de propuestas 
didácticas que favorezcan la estimulación para el de-
sarrollo de la creatividad. 

 » Las ayudas, que ofrece la dirección de la carrera para 
asegurar la calidad de la formación de los docentes, 
aun cuando son variadas, no incluyen las vías para 
estimular la independencia, la comunicación, y limitan 
el desarrollo de la fluidez, la flexibilidad, la originalidad 
y la elaboración, como rasgos personológicos asocia-
dos a personas creativas. 

 » Es evidente que falta una concepción metodológica 
coherente acerca de las vías que pueden utilizarse, 
para que el proceso de enseñanza- aprendizaje esti-
mule el desarrollo de la creatividad. 

En general, no se asume la estimulación para el desarro-
llo de la creatividad, como propósito esencial del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Así, el análisis de estas difi-
cultades indica carencias que existen en el mismo, en la 
Carrera de Producción en Artes Audiovisuales. 

De este modo, queda claramente expresada la necesi-
dad de encontrar alternativas de solución al siguiente 
problema de investigación. ¿Cómo contribuir a la estimu-
lación del desarrollo de la creatividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la carrera de Producción en 
Artes Audiovisuales? 

Sobre la base del problema científico precisado, se plan-
tea como objeto de investigación, el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en la carrera de Producción en Artes 
Audiovisuales, y su campo de acción: la estimulación 
para el desarrollo de la creatividad.

En coherencia con lo mencionado anteriormente, y como 
objetivo de la presente investigación se plantea: Proponer 
una estrategia didáctica que contribuya a la estimulación 
del desarrollo de la creatividad en el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje en la carrera de Producción en Artes 
Audiovisuales.

La contribución a la práctica, radica en la estrategia di-
dáctica que se propone, en la que se precisan los requi-
sitos para implementar la misma, así como las orientacio-
nes al docente para realizar sus prácticas. 

Desde esta estrategia se pretende que, la educación 
superior y en particular la Universidad Iberoamericana 
de Ecuador a través de la carrera Producción en Artes 
Audiovisuales, logre favorecer la estimulación del 

desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, lo que permitirá planificar, organizar, ejecu-
tar y evaluar dicho proceso desde una perspectiva inno-
vadora, y elevar progresivamente la participación de los 
estudiantes en las diversas actividades académicas

MATERIALES Y MÉTODOS

El proceso investigativo se realizó a través de dos eta-
pas: La primera se relacionó con el estudio de la realidad 
educativa, la confirmación del problema y determinar las 
áreas de cambio necesarias. Se utilizaron los métodos 
empíricos, para la reconstrucción de la experiencia, a 
partir del análisis, síntesis y reflexión de los resultados del 
proceso de enseñanza-aprendizaje; que se complementó 
con el análisis de documentos, observaciones, y grupos 
de discusión, sobre la información obtenida en el cuestio-
nario y observaciones.

La segunda etapa, se orientó a la modelación inicial de la 
estrategia didáctica para la estimulación de la creatividad 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual se con-
cretó, en el planteamiento de los propósitos, la definición 
de los fundamentos y la estructuración interna de la es-
trategia orientada a cumplimentar el objetivo propuesto. 
Todo el proceso se apoyó, en el enfoque de sistema, y 
responde a un ejercicio de generalización y abstracción 
de las ideas de los investigadores, conformadas desde la 
relación necesaria, entre teoría y práctica.

En el caso de los profesores, se seleccionó una muestra 
no probabilística intencional, considerando los siguien-
tes criterios: que el profesor impartiera docencia en la 
Carrera de Producción en Artes Audiovisuales, en asig-
naturas de la unidad de formación profesional y se con-
sideró el tiempo de experiencia docente en la Educación 
Superior. La muestra quedo constituida por 12 profesores 
que representan el 92 % de la población de docentes de 
la Carrera de Producción en Artes Audiovisuales. 

Para el estudio con estudiantes se realizó un muestreo 
estadístico por proporciones. Este tipo de muestreo se 
aplica para obtener el número máximo de elementos de 
la muestra en un estudio estadístico.

La aplicación de los instrumentos contó con el apoyo ins-
titucional y se aseguró la extensión de la prueba piloto, 
para validar los instrumentos y la creación de las condi-
ciones mínimas para un proceso riguroso. Los datos se 
procesaron en tablas Excel y se utilizaron las gráficas de 
barras para establecer una comparación de valores. 

La interpretación de la información es cualitativa. El pro-
pósito fundamental de esta determinación estuvo aso-
ciado a la necesidad de revelar las posibles aristas de 
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intervención, lo cual confirmaba la pertinencia de la in-
vestigación y específicamente de la propuesta. 

Todo el proceso fue desarrollado por los autores del tra-
bajo, pero contó con el apoyo de dos investigadores de 
experiencia para complementar los juicios iniciales y con-
trolar el sesgo de influencia que puede dejar la implica-
ción directa de los investigadores en el campo. Téngase 
en cuenta que se utiliza el contexto de la Universidad 
Iberoamericana de Ecuador y se aprovechan las relacio-
nes de trabajo profesional con los docentes de otras uni-
versidades del país, que se destacan por su experiencia 
e implicación en el diseño y desarrollo de la carrera. Los 
resultados de este proceso se presentan a continuación.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En un ejercicio de reconstrucción y reflexión de las ideas 
acerca del proceso estudiado, se procedió al desarrollo 
de lecturas básicas acerca del tema en la carrera, lo que 
permitió al investigador concluir que: 

La creatividad, resulta uno de los retos asumidos por los 
docentes de las carreras vinculadas a las artes audiovi-
suales, pues sin dudas existe una amplia coincidencia en 
los grupos de docentes y especialistas en el tema, al afir-
mar que el estudiante que se matricula en estas carreras, 
deberá poseer este rasgo personológico o desarrollarlo 
durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los apuntes realizados por algunos docentes referente 
al tema coinciden en que lo más frecuente en la prácti-
ca es que el estudiante pueda desarrollar la creatividad 
mediante la influencia organizada de actividades que lo 
guíen en el proceso creativo, sobre todo en la medida 
que las asignaturas que recibe y otras actividades curri-
culares o extracurriculares, logren la estimulación de la 
misma. 

Este ejercicio de reconstrucción y reflexión fue constata-
do con los criterios que poseen los grupos de docentes 
de la carrera. Se aprovechó el espacio de la reunión de 
la carrera para el análisis del rediseño curricular y se so-
metieron a criterios, las ideas previas del investigador. En 
este momento, participaron 12 profesores de la carrera 
y los resultados del análisis de la información registrada 
permitieron identificar lo siguiente: 

Existe un amplio reconocimiento de la importancia de la 
creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la carrera. Esta idea fue argumentada, al señalar que 
todo profesional de la producción de artes audiovisua-
les precisa de la creatividad para renovar e innovar en 
el área que se desempeña, es una exigencia del trabajo 
artístico y una necesidad de la actividad profesional, que 
está sujeta al impacto del progreso tecnológico, y deberá 

responder a las exigencias del mercado y las necesida-
des sociales de los usuarios.

Los docentes asumen que en sus clases trabajan el tema 
sin mucha conciencia sobre el método para lograrlo. 
Explican, que con frecuencia convocan a los estudian-
tes a demostrar sus potencialidades creativas, alientan, 
aprueban las ideas renovadoras e incluyen este criterio 
en las evaluaciones. Sin embargo, no logran identificar 
los pasos metodológicos que ellos pueden realizar desde 
sus asignaturas para lograr este propósito. 

En los informes sobre las clases observadas, no se inclu-
yen referencias de que el docente estimule el desarro-
llo de la creatividad, unas veces porque no se reconoce 
como exigencia y otras porque se diluye en la interpreta-
ción que hacen de los métodos para favorecer el apren-
dizaje. Estos aspectos se incluyen en los syllabus, como 
competencia de los programas asociados en asignaturas 
como Diseño, Escenografía I y II, Diseño gráfico, Edición 
Digital, Lenguaje Audiovisual, Fotografía, Fotografía digi-
tal, Multimedia, Taller Integral de Televisión, Historia del 
Arte. 

Las actividades de aprendizaje y tareas asignadas a los 
estudiantes tienden a ser reproductivas, solo incluyen la 
confrontación de criterios, aunque sugieren en la planifi-
cación de las mismas una amplia gama de bibliografía, lo 
cual puede compensar esta limitación. No se utilizan las 
experiencias de especialistas en el análisis y construc-
ción de nuevas ideas que estimulen el desarrollo de la 
creatividad en la actividad productiva. 

En general, se aprecia consenso al plantear que la ca-
rrera asume este encargo, los docentes lo reconocen 
como una necesidad, pero no queda planteada la lógi-
ca a seguir en este particular, lo cual puede constituirse 
en una limitación para que tenga lugar la estimulación 
para el desarrollo de la creatividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

Una vez registrada esta información se consideró opor-
tuno aplicar un cuestionario a 11 docentes, y realizar 12 
observaciones a las actividades académicas. Finalizado 
este proceso y en consenso con los profesores; se acor-
dó someter a discusión grupal los resultados obtenidos y 
desde estos conformar las valoraciones y argumentos de 
las causas de la situación identificada. 

Los resultados del cuestionario a profesores permitieron 
constatar que es notable el reconocimiento que hacen los 
docentes a la estimulación para el desarrollo de la creati-
vidad; no se aprecia un significativo desacuerdo con los 
aspectos señalados, aunque llama la atención que dudan 
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acerca de la influencia que pueden tener las formas y ti-
pos de evaluación en la estimulación de la creatividad.

Al recomendar los aspectos que quieren cambiar se pon-
dera en primer lugar, la participación de los estudiantes, 
sobre la base de los intereses por aprender y el vínculo 
del proceso con la práctica.

En las 12 observaciones a clases son frecuentes las fallas 
en la manera que se dirige el proceso para la estimula-
ción del desarrollo de la creatividad. La referencia que 
aportan la cuantificación de la frecuencia con que se evi-
dencian el cumplimento de los aspectos señalados en la 
guía de observación evidencian lo siguiente: 

 » Respecto a las vías para incentivar las nuevas ideas 
es notable el uso de las preguntas, y muy poco la ten-
dencia al debate, al análisis crítico de problemas y la 
búsqueda de iniciativas a partir del contenido de la 
disciplina en cuestión. 

 » En cuanto al clima de la clase es favorable en todos 
los sentidos, pues hay respeto, sobre todo valorizan 
las ideas de los estudiantes. 

 » La evaluación es potenciadora en general, sin embar-
go, ofrece a los estudiantes, pocas opciones de selec-
cionar los trabajos a realizar según sus motivaciones. 

 » Se aprecia una posición positiva hacia el aprendizaje 
de los estudiantes, lo cual se evidencia en la dispo-
sición para apoyar el aprendizaje de los mismos, al 
aclarar dudas, y estar dispuestos a atender fuera de la 
clase a aquellos que lo necesiten. 

En general, las dificultades en el proceso de enseñanza-
aprendizaje que limitan la estimulación del desarrollo de la 
creatividad se ven asociadas a las fallas en la promoción 
de la autoconfianza, la curiosidad, la falta de incentiva-
ción a los aspectos relevantes del objeto que se estudia y 
sobre todo, al poco tiempo que ofrecen a sus estudian-
tes para que puedan pensar y crear, dado el método que 
se utiliza. Del análisis anterior, se infiere que es baja la 
expectativa de los profesores acerca de cómo contribuir 
a la estimulación del desarrollo de la creatividad de los 
estudiantes en sus materias.

La discusión de los resultados de las observaciones 
con los profesores evidenció que ellos, no identifican 
estos problemas como una característica de sus prácti-
cas; se pudo comprobar que existen aspectos que re-
conocen como fundamentales para la estimulación de 
la creatividad, pero no se aplican en las actividades de 
enseñanza-aprendizaje.

Se confrontó estas opiniones con los estudiantes, a tra-
vés de un cuestionario, lo que permitió identificar las ne-
cesidades de nuevas proyecciones. En este caso, con 

la participación de los 66 estudiantes, utilizados como 
muestra, se pudo comprobar que 42 estudiantes se con-
sideran poco y algo creativos lo que representa que el 64 
% de estos, no se identifican como creativos. 

Al referir las características de un proceso de enseñanza-
aprendizaje, orientado a la estimulación para el desarrollo 
de la creatividad es muy poco reconocido por los estu-
diantes, lo cual ratifica la percepción del investigador, al 
analizar el resultado de las observaciones

Es evidente que el mayor número de estudiantes están 
de acuerdo con la presencia de acciones que estimulen 
el desarrollo de la creatividad en la clase. Se advierte que 
contrario a cómo perciben el proceso los docentes, los 
estudiantes no aprecian que en el proceso de enseñanza-
aprendizaje se les estimule el desarrollo de la creatividad, 
sobre todo más del 50% de las condiciones que deben 
darse para que se logre este objetivo, no se concretan en 
las clase; aun así están de acuerdo en que los docentes 
si escuchan a los estudiantes durante sus intervenciones; 
plantean situaciones problémicas, promueven la iniciativa 
de algunos estudiantes, pero estas se interpretan como 
una tendencia que está por debajo de las exigencias que 
tiene un proceso de enseñanza- aprendizaje, orientado 
a la estimulación para el desarrollo de la creatividad del 
estudiante. 

Esta información se llevó a un análisis con los directivos, 
de mayor experiencia en la carrera, utilizando un cuestio-
nario. En el mismo afirmaron que en general, la carrera 
se ha pronunciado de forma directa a la estimulación del 
desarrollo de la creatividad en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, y reconocen la importancia de lograrlo si se 
tiene en cuenta el perfil del profesional. 

Al listar las actividades que se realizan para lograr este 
objetivo se identifican en orden de prioridad, las siguien-
tes: Incluir este criterio en la evaluación de las asignatu-
ras, la convocatoria a eventos, concursos, exposiciones, 
proyectos. Advierten que entre los factores que influyen 
en las fallas que tiene la estimulación para el desarrollo 
de la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje están fundamentalmente, en que los profesores no 
crean un ambiente creativo óptimo y falta incentivar el in-
terés de los estudiantes hacia las actividades creativas.

Al mismo tiempo, identifican a cuatro profesores como los 
que contribuyen al objetivo señalado, de los 11 que se 
vinculan por más de tres años a la carrera. Esta situación, 
por tanto, no asegura que la carrera pueda lograr este 
objetivo, al no existir sistematicidad en este proceso. 

Para concluir el estudio y tomar las decisiones corres-
pondientes se consideró oportuno aplicar un cuestionario 
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a profesores de experiencia en la carrera de las universidades: Israel, De Las Américas, San Francisco de Quito, 
Pontificia Universidad Católica, SEK y Salesiana. En el proceso participaron 21 docentes de experiencia con los que se 
tuvo un intercambio personal primero y luego se les pidió que ponderaran de 1, (no existe) 2 (bajo), 3 (medio); 4 (alto) 
5 (muy alto). Por vía correo se pudo obtener la información que se presenta en la Figura 1 que sigue.

Figura 1 Valoraciones de profesores.

El análisis de la información anterior indica que, si bien se reconoce que el papel de la carrera para la estimulación del 
desarrollo de la creatividad es medio, se revela la necesidad e insuficiencias para abordar el tema en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje, no existen experiencias o metodologías que permitan guiar la implementación en la carrera. 

La triangulación metodológica permitió correlacionar los datos obtenidos durante la aplicación de los métodos y técni-
cas empíricas y llegar a las siguientes regularidades: 

 » Se prioriza el tratamiento del contenido, desaprovechando el carácter dinamizador que tienen los métodos en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, para la estimulación del desarrollo de la creatividad. 

 » Durante el proceso de enseñanza aprendizaje no se aprovechan convenientemente las potencialidades de los es-
tudiantes para plantear y solucionar problemas. 

 » En el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera no predominan la utilización de métodos problémicos y téc-
nicas grupales que favorezcan los aprendizajes creativos en los estudiantes. 

 » Uso de métodos y tareas docentes reproductivas en las actividades académicas, de vinculación y en las practicas 
preprofesionales. 

 » Los docentes implicados en el estudio, consideran que la carrera incluye en su proyección la responsabilidad de 
la estimulación del desarrollo de la creatividad; pero afirman no poseer experiencia sistematizada y fundamentada 
para lograrlo.

 » Los docentes implicados coinciden en el reconocimiento de que la estimulación para el desarrollo de la creatividad, 
es una necesidad en esta carrera, ya que es un requisito a tener en cuenta al evaluar los productos elaborados por 
los estudiantes, en asignaturas asociadas al diseño y producción de medios audiovisuales. 

 » Predomina la opinión que existen documentos de la carrera que plantean que la creatividad es una exigencia bási-
ca en la formación del profesional y que es necesario estimularla en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir 
de las asignaturas de la carrera. 

 » Las potencialidades para lograr la estimulación para el desarrollo de la creatividad están relacionadas con: la iden-
tificación de los docentes con el tema y la existencia de condiciones de la carrera. 
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En general, puede apreciarse que el proceso de investigación realizado abrió la posibilidad de confirmar la generali-
dad que tiene el país en la situación identificada y confirman la necesidad de trabajar en la propuesta que se presenta 
en esta investigación. 

Desde una posición cualitativa de la investigación, el proceso de elaboración de la estrategia didáctica se concibió 
como un proceso inductivo, en el cual el investigador ve el escenario y a las personas desde una perspectiva holística; 
que trata de comprender y revelar los efectos que el proceso tiene sobre los que participan en el estudio, por lo cual 
utiliza un enfoque multimetódico de carácter interpretativo del objeto de estudio. Desde ellos es posible elaborar nue-
vos conocimientos acerca de la práctica y confirmar las posiciones teóricas previas, planteadas por el investigador.

La práctica constituyó el primer referente para llevar a cabo la investigación, pero, a ella se unió la experiencia de uno 
de los autores durante 15 años en la educación superior y como docente de esta carrera. Por tanto, la elaboración de la 
estrategia didáctica, estuvo orientada a resolver las insuficiencias determinadas en el estudio de la realidad educativa, 
contribuir a la estimulación para el desarrollo de la creatividad desde el proceso de enseñanza-aprendizaje y respon-
der a las exigencias que tiene la carrera de insertarse en la reforma curricular que lleva a cabo la Educación Superior 
en Ecuador y a las que promueve el sistema de evaluación y acreditación de las carreras. 

Desde esta perspectiva, la concepción inicial de convertir la investigación en una oportunidad, para influir en el cam-
bio educativo a nivel del proceso de enseñanza-aprendizaje, asumió la necesidad de incorporar, métodos que propi-
ciaran la reflexión y participación de los estudiantes.

Las actividades realizadas llevaron a iniciar un ciclo de sesiones de trabajo (4) con el propósito de ir configurando el 
proceso. En cada una los docentes irían aportado a las decisiones. Después de estas sesiones de reflexión personal 
y contraposición con la teoría que se había utilizado en el proceso de investigación, se llegó a la modelación general 
de la estrategia didáctica, como se presenta a continuación (Tabla 1).

Tabla 1. Representación de la estrategia didáctica.
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La aplicación de la estrategia permitió identificar el nivel de creatividad de los estudiantes expresado en los resultados 
y en el desempeño personal frente a las actividades. Estos niveles fueron:

 » El nivel I. disposición hacia la tarea, interés en la búsqueda de información, recrea las ideas previas y define su 
proyecto de participación.

 » El nivel II. presenta un producto, argumenta las ideas, como expresión de la integración de saberes.

 » El nivel III. el producto expresa una concepción innovadora a la solución de un problema, que puede llegar a impli-
car cambios en los procesos o beneficios reconocidos.

 » El nivel IV. El producto creativo reúne las condiciones para ser socializado y propuesto para su introducción en la 
práctica

Por tanto, el valor teórico y metodológico de la estrategia didáctica se expresa en la posibilidad que ofrece, de ampliar 
la concepción de la formación de profesionales creativos, al concebir que la estimulación, para el desarrollo de la crea-
tividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, debe asumirse como una condición implícita, que le otorga una cua-
lidad nueva y desarrolladora al proceso enseñanza-aprendizaje de la carrera de Producción en Artes Audiovisuales.

La validación de la estrategia didáctica, se realizó a través de la combinación de tres tipos de actividades: valoración 
con profesores de experiencias en el área de la carrera Producción de Artes Audiovisuales de Argentina, México y 
Ecuador, valoración con docentes de la carrera de Producción en Artes Audiovisuales de la UNIBE y la implementación 
en la práctica.

El proceso de validación de la estrategia didáctica para la estimulación del desarrollo de la creatividad en la carrera 
Producción en Artes Audiovisuales, permitió confirmar su pertinencia y transferibilidad, en la medida que se sustenta 
en las relaciones internas del proceso de enseñanza- aprendizaje en la Educación Superior y las exigencias de la activi-
dad creativa, lo cual guía la intervención del docente y el estudiante durante las actividades de enseñanza-aprendizaje, 
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lo anterior se pudo apreciar en las opiniones de los estu-
diantes y docentes durante el proceso de validación de 
la propuesta.

La valoración cualitativa destaca la idea de que la estimu-
lación para el desarrollo de la creatividad en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje es una tarea indelegable del 
docente de la carrera Producción en Artes Audiovisuales 
y puede ser concretada en cada asignatura, al proporcio-
nar al estudiante los estímulos que encierra la utilización 
de los métodos enseñanza- aprendizaje en cada etapa 
del proceso, lo cual sirve de base para que esta se expre-
se en la significación personal y socioprofesional que se 
le concede al producto de la actividad.

CONCLUSIONES 

Los fundamentos teóricos que sustentan la estimulación 
para el desarrollo de la creatividad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Producción en 
Artes Audiovisuales, confirman el carácter didáctico de 
las actividades que deben desplegarse para conseguir 
tal propósito; y develan, el carácter personalizado con 
que este debe concebirse. Esta condición se concreta en 
la medida que se logre relacionar las etapas del proceso 
creativo con las del proceso de enseñanza-aprendizaje.

El estudio de la realidad educativa para conocer el esta-
do actual de la estimulación para el desarrollo de la crea-
tividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Carrera de Producción en Artes Audiovisuales, confirmó 
las falencias que éste tiene, pues no se logra la utilización 
de métodos, que guíen a los docentes en este proceso y 
no se tienen en cuenta las relaciones que se establecen, 
entre el proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso 
creativo

La estrategia didáctica que se ha elaborado como resul-
tado de la modelación, generalización, sistematización, 
reflexión y abstracción, contribuye a resolver esta insufi-
ciencia, ya que identifica los elementos que pueden con-
ciliar la aplicación de más de un método en la actividad 
del docente y del estudiante y sobre todo relaciona las 
etapas del proceso creativo con las etapas del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

La validación de la estrategia didáctica para la estimula-
ción del desarrollo de la creatividad en los estudiantes de 
la carrera de Producción en Artes Audiovisuales permitió 
constatar la pertinencia y transferibilidad de la misma, así 
mismo destacó los factores que influyen en el resultado. 
Se reveló como aspecto significativo que su éxito descan-
sa en la dinámica de las influencias estimuladoras en la 
actividad del docente y en la manera en que se moviliza-
ron los recursos psicológicos de los estudiantes.
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RESUMEN

El desarrollo humano, social, tecnológico y educativo del siglo actual requiere cada vez más de la investigación cientí-
fica desde una práctica investigativa ética y efectiva. Como contribución a ello, el objetivo del presente estudio implica: 
diseñar pautas didáctico-metodológicas en función del desarrollo de la investigación científica y la construcción científico-
textual, basada en la caracterización de la dimensión epistémico-referencial de la competencia epistémica del investiga-
dor. Caracterizar esta novedosa dimensión a partir de los cinco indicadores que la componen: Metodológico, Axiológico, 
Praxiológico, Epistemológico y Ontológico, permitió revelar la herramienta “mapeo epistémico”, que permite al investigador 
orientar la lógica del proceso investigativo y la lógica del texto científico, lo cual se erige como una respuesta formativa y 
operativa frente a la actual diversidad paradigmática de la práctica en investigación. En este sentido, la “competencia epis-
témica” del investigador, favorece la coherencia epistemológica argumentativa, tan necesaria en el desarrollo de estudios 
que trasciendan por su aporte teórico-práctico, y por tanto, se valida su contribución al desarrollo de investigaciones que 
garanticen consistencia, racionalidad y criterios de calidad, gestionando tareas científicas que comprometen un alto nivel 
de exigencia cognitiva, emocional y volitiva, y por tanto, el despliegue de niveles superiores del pensamiento.

Palabras clave: Competencia investigativa, competencia epistémica, mapeo epistémico, investigación científica. 

ABSTRACT

The human, social, technological and educational development of the current century requires more and more scientific 
research from an ethical and effective research practice. As a contribution to this, the objective of this study involves: de-
signing didactic-methodological guidelines based on the development of scientific research and scientific-textual cons-
truction, based on the characterization of the epistemic-referential dimension of the epistemic competence of the resear-
cher. Characterizing this novel dimension from the five indicators that compose it: Methodological, Axiological, Praxiological, 
Epistemological and Ontological, allowed to reveal the “epistemic mapping” tool, which allows the researcher to guide the 
logic of the research process and the logic of the scientific text, which stands as a formative and operational response to the 
current paradigmatic diversity of research practice. In this sense, the “epistemic competence” of the researcher favors the 
argumentative epistemological coherence, so necessary in the development of studies that transcend due to their theoreti-
cal-practical contribution, and therefore, their contribution to the development of investigations that guarantee consistency is 
validated. rationality and quality criteria, managing scientific tasks that compromise a high level of cognitive, emotional and 
volitional demand, and therefore, the deployment of higher levels of thought.

Keywords: Research competence, epistemic competence, epistemic mapping, scientific research.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la formación de profesionales, supone el 
constante reto de trascender el discurso académico y des-
plegar una lógica productiva de conocimientos y tecnolo-
gías, acordes con las demandas emergentes de socieda-
des diversas. El análisis crítico-constructivo de las ciencias 
que sustentan la formación y el desempeño profesional, 
así como la valoración de esta praxis, como fuente para la 
generación de conocimientos y la determinación de incer-
tidumbres, constituyen esencias para elevar la calidad de 
la formación en este nivel.

Por tanto, la formación epistémica en los profesionales 
es una necesidad impostergable, si se considera la mul-
tiplicidad de paradigmas científicos que caracterizan las 
ciencias posmodernas. La formación de los investigado-
res requiere asumir, que, de acuerdo con la diversidad 
paradigmática, se debe ser consciente de qué alterna-
tiva ofrece uno u otro paradigma en relación al logro de 
los objetivos investigativos, para lo cual se hace necesario 
desplegar la dimensión epistémico-referencial de la com-
petencia epistémica (Deroncele, 2020ab).

La competencia epistémica es un proceso que favorece 
la coherencia epistemológica argumentativa pues implica 
“el pensar epistémico en el uso de instrumentos concep-
tuales, siendo herramientas que permiten reconocer diver-
sidades posibles, con contenido, para una adecuada ar-
gumentación científica” (Zemelman, 2011, p.4, citado por 
Deroncele, 2020b).

El sentido de lo epistémico tiene sus bases en la tesis 
doctoral de Deroncele (2015, citado en Deroncele 2020b) 
cuando propone los “recursos epistémico-investigativos”. 
Para entender el sentido de la competencia epistémica, es 
necesario una distinción entre lo epistémico y lo epistemo-
lógico; clarificando que no son sinónimos, en Deroncele 
(2020b) se ofrece una reflexión detallada de estos térmi-
nos, revelando “no solo una diferenciación entre lo epis-
temológico y lo epistémico, sino la comprensión de lo 
epistémico como herramienta para entender, interpretar y 
construir lo epistemológico”. (Deroncele, 2020b, p.54)

Queda entendido entonces lo epistémico como el acto 
de conocimiento, las formas de entender e interpretar 
(RAE, 2019; Merriam-Webster, 2020; citado en Deroncele, 
2020b), situándose en el polo del sujeto, desde la con-
sideración de la relación dialéctica sujeto-objeto (sujeto 
investigador-objeto de investigación). Tal como explican 
Fuentes, et al. (2007), “el objeto de investigación se con-
figura como consecuencia de delimitar el problema, ex-
presado por el sujeto; siendo el objeto la configuración 
que expresa a través de la cultura epistemológica del 

investigador el proceso u objeto de la realidad, donde se 
manifiesta el problema”. (p.45)

Deroncele (2020b), plantea que si bien lo epistemológico 
se instaura como signo de la ciencia, lo epistémico se es-
tablece como herramienta para interpretar estos signos, 
pertenece a las personas, convive en ellas, es una dispo-
sición, una actitud, una competencia humana, por lo que 
hablar de competencia epistémica es hablar de la actitud 
activa, crítica y creativa del investigador concretado en 
procesos como: “vigilancia epistémica”, “curiosidad epis-
témica” y “actitud epistémica”

La vigilancia epistémica, es entendida como “el examen 
exhaustivo y permanente a las decisiones tomadas en el 
proceso de la investigación” (Farías, 2009, p.61, citado 
en Deroncele, 2020b) ello da cuenta de la reflexión sobre 
la acción, como esencia de recursos metacognitivos del 
sujeto investigador, quien deberá asumir un compromi-
so ante los elementos que considera relevante y que por 
tanto va seleccionando para su estudio; esta toma de de-
cisiones trae nuevamente la triada actitudinal de lo episté-
mico: lo crítico, lo proactivo y lo resignificador (Deroncele, 
2020b). 

La curiosidad epistémica es una categoría muy estudia-
da y con muchos estudios recientes (Karandikar, et al., 
2021); en Scopus el primer texto sobre curiosidad epis-
témica data del año 1962, con el artículo “Uncertainty 
and epistemic curiosity”, luego se constata un “período 
de silencio” con unos pocos intentos textos aislados; esta 
situación duró hasta inicios del siglo XXI, evidenciándo-
se un crecimiento exponencial de estos estudios hacia 
los años 2019, 2020. Así son varios los estudios actuales 
sobre curiosidad epistémica (Subaşı, 2019; Hong, et al., 
2020; Karandikar, et al., 2021), entre otros tantos. 

La curiosidad epistémica es entendida como el motivo y 
la necesidad de buscar conocimiento (Karandikar, et al., 
2021), en este sentido connota “dinámicas motivaciona-
les complejas que están determinadas por una combi-
nación de subsistemas motivacionales, afectivos y cog-
nitivos que operan dentro de una ecología epistémica”. 
(Subaşı, 2019, p.8)

Subaşı (2019), rescata elementos de la curiosidad episté-
mica que permiten la comprensión de esta competencia 
en la práctica investigativa del sujeto, se refiere así a la 
curiosidad epistémica como deseo de conocer y destaca 
la propiedad de selectividad de la curiosidad epistémica 
y su dinámica motivacional.

Por su parte Hong, et al. (2020), alertan sobre la existen-
cia de una brecha científico-profesional referida a creen-
cias no científicas, y encuentran en su estudio que si se 
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logra un mayor nivel de flexibilidad cognitiva, esta brecha 
puede reducirse, y precisamente un dinamizador de esta 
flexibilidad cognitiva del investigador es la curiosidad 
epistémica. Otros estudios 

Otros estudios abordan la relación entre la pasión armo-
niosa y la competencia epistémica (Ruiz-Alfonso & León, 
2019), lo cual constata la importancia de elementos psi-
cológicos de la competencia epistémica que dan cuenta 
de cómo se configura la actitud crítica, creativa y activa 
del sujeto en la práctica investigativa. 

Por su parte, la actitud epistémica está relacionada con 
la crítica de fuentes bibliográficas y literatura científica 
en el análisis del objeto de investigación. En relación con 
ello, el estudio de Schaefer & Alvesson (2020), explora 
y discute las prácticas actuales. Estos autores que po-
nen su énfasis en las e entrevista, sugieren desplegar 
una postura cuidadosa y reflexiva y proponen cinco acti-
tudes epistémicas que son resignificadas en el presente 
estudio, aplicadas a la crítica de fuentes bibliográficas y 
literatura científica, de estas cinco actitudes epistémica, 
las tres primeras hacen referencia a una actitud pasiva y 
negativa del investigador (indiferencia epistémica, exce-
so de confianza epistémica hipocresía epistémica) y dos 
hacen referencia a una actitud activa y positiva (proactivi-
dad epistémica y engagement epistémico).

1. Indiferencia epistémica: el investigador pasa por 
alto la crítica de la fuente bibliográfica o literatura 
científica.

2. Exceso de confianza epistémica: el investigador asu-
me de manera acrítica los planteamientos vertidos en 
las fuentes bibliográficas o literatura científica.

3. Hipocresía epistémica: el investigador reconoce 
problemas básicos al evaluar la confiabilidad de las 
fuentes, sin embargo, no hace nada al respecto para 
fortalecer el conocimiento. 

4. Proactividad epistémica: implica un diseño cuidadoso 
y proactivo basado en el análisis crítico de muchas 
fuentes en función de problematizar y teorizar acerca 
de la teoría del objeto de investigación (el autor en-
cuentra tendencias, regularidades, vacios epistemo-
lógicos) sistematizando el conocimiento establecido.

5. Engagement epistémico: el investigador reconoce 
puntos comunes y contradictorios centre las fuentes, 
y se compromete con la transformación del objeto de 
investigación, mostrando vigor (energía), dedicación 
y absorción en el diseño de propuestas novedosas 
que implique la sistematización del conocimiento es-
tablecido, la construcción hipotética-deductiva y la 
reconfiguración epistemológica. 

El modelo teórico de la competencia epistémica del in-
vestigador se estructura en cinco dimensiones: dimensión 
epistémico-referencial, dimensión semiótica, dimensión 
hermenéutica, dimensión de mediación procedimental, 
y dimensión de liderazgo científico-investigativo. El pre-
sente estudio aborda de manera específica la dimensión 
epistémico-referencial concretada en la herramienta “ma-
peo epistémico” como herramienta para el análisis me-
todológico, axiológico, praxiológico, epistemológico y on-
tológico del objeto de investigación (Deroncele, 2020b).

La dimensión epistémico-referencial de la competencia 
epistémica del investigador se expresa en la necesaria 
profundización en torno a la lógica configurativa de los 
conocimientos científicos y las vías de su aplicación, en 
este sentido el “mapeo epistémico” responde a dos nú-
cleos: 1.- la lógica del proceso de investigación, y 2.- la 
lógica de la construcción del texto científico, con la in-
tención de que el investigador pueda “armonizar estas 
lógicas como expresión de una gestión científica integra-
da” (Deroncele, 2020b, p.69). La expresión del “mapeo 
epistémico” en estos dos núcleos: lógica investigativa y 
texto científrico, se presentan en el presente texto.

En estudio reciente, titulado “Paradigmas de investigación 
científica. Abordaje desde la competencia epistémica del 
investigador”, Deroncele (2020a), propone la herramienta 
epistémica MAPEO como recurso para concretar el aná-
lisis crítico investigativo en los procesos de investigación 
científica. Tal herramienta se articula como expresión de 
los indicadores de la dimensión epistémico-referencial 
(metodológico, axiológico, praxiológico, epistemológico y 
ontológico), siendo un punto de partida coherente para la 
fundamentación científica de los objetos y campos de la 
investigación. 

En la presente investigación, se asume la importancia de 
la dimensión epistémico-referencial y las potencialidades 
de la herramienta “mapeo epistémico”, para su articula-
ción en los procesos investigativos. 

Sin embargo, cabe considerar que, en publicaciones pre-
cedentes, estos procesos han sido argumentados insufi-
cientemente. Por ello, se plantea el objetivo de diseñar 
pautas didáctico-metodológicas en función del desarrollo 
de la investigación científica y la construcción científico-
textual, basada en la caracterización de la dimensión 
epistémico-referencial de la competencia epistémica del 
investigador; es válido señalar que los indicadores de 
esta dimensión epistémico-referencial (metodológico, 
axiológico, praxiológico, epistemológico y ontológico) se 
erigen como la herramienta “mapeo epistémico”. 
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DESARROLLO

El desarrollo del texto que sigue ha sido diseñado te-
niendo en cuenta dos núcleos que tienen un alto valor 
didáctico-metodológico; el primer núcleo explica el ma-
peo epistémico en la lógica del proceso investigativo, y 
está compuesto por la caracterización de la dimensión 
epistémico-referencial de la competencia epistémica, 
seguido de cada uno de sus indicadores, y un segundo 
núcleo especifica la concreción de la dimensión epistémi-
co-referencial en los procesos de construcción científico-
textual, y explica particularmente cómo esta herramienta 
de “mapeo epistémico” se concreta en el texto científico.

 • Dimensión epistémico-referencial de la competencia 
epistémica

La dimensión epistémico-referencial contiene la inten-
cionalidad investigativa de lograr un posicionamiento 
científico singular y contextualizado, coherente con las 
cualidades ontológicas, praxiológicas, epistemológicas, 
metodológicas y axiológicas del objeto de la investiga-
ción. De acuerdo con Carnut (2019, citado en Deroncele, 
2020b), esta dimensión supone el tránsito entre repensar 
los referentes ontoepistemológicos que sustentan las te-
sis fundamentales de las ciencias y derivar las premisas, 
teorías, conceptos y métodos a ser asumidos.

La esencia de esta dimensión está en el tránsito dialécti-
co entre el análisis crítico de los referentes de la ciencia 
(múltiples y diversos) y la asunción-construcción de los 
fundamentos de la investigación. Este tránsito es necesa-
rio a fin de evitar el riesgo de sesgos en el objeto; sesgo 
que puede ser provocados por las vivencias, creencias y 
experiencias del sujeto, su ECRO (esquema conceptual 
referencial y operativo), el discurso y cultura científica de 
una comunidad científica particular, entre otros que aten-
tan contra el reconocimiento de la diversidad científica 
y nuevos elementos de la teoría. Por ello también alerta 
Deroncele (2020a), sobre la diversidad paradigmática y 
apunta que “se debe favorecer la reflexividad de las po-
tencialidades que pueden ofrecer diversos paradigmas, 
sin privilegiar de antemano la hegemonía de un paradig-
ma por encima de otro”. (p.223)

Por tanto, lo epistémico-referencial debe ser coherente 
con el uso consecuente de los operadores epistemoló-
gicos (fundamentación, justificación, crítica e interpre-
tación) como elemento clave y célula dinamizadora del 
proceso de investigación y de argumentación científica 
(Matos, 2010; Matos & Cruz, 2011; citados Deroncele, 
2020b).

Lo epistémico-referencial, en tanto dimensión del proce-
so de (auto)gestión de la competencia epistémica del in-
vestigador, tiene un carácter procesal dinamizado por los 

operadores epistemológicos. El valor de estos operado-
res es esencial durante la crítica-asunción-construcción 
de los fundamentos de la investigación pues garantizan 
eliminar posibles posicionamientos positivistas paradig-
máticos rígidos, contribuyendo a evitar posicionamientos 
epistemológicos contentivos de pasiones pragmáticas 
matizadas por caprichos, arbitrariedades y el hermetis-
mo de las figuras o grupos científicos más influyentes 
(Fernández, 2013). 

Haciendo alusión a esta misma lógica, Matos (2010), 
considera que “llevar a cabo una investigación científica 
requiere de una postura epistemológica y metodológica 
del investigador que permita incorporar el saber del obje-
to investigado, sin que ello se convierta en un entramado 
ecléctico, resignificando la selección, integración e inte-
racción de las teorías y postulados teóricos más relevan-
tes y coherentes entre sí, de modo que se sinteticen en 
una contextualización epistemológica del objeto y campo 
investigado, para revelar un nuevo pensamiento teórico, 
que debe ser expresión de la singularidad del pensa-
miento epistémico-procedimental del investigador”. (p. 22)

Así, es posible sintetizar que la dimensión epistémico-re-
ferencial remite a la actuación del investigador en función 
de configurar un marco epistémico-conceptual para su 
investigación; siendo un proceso esencialmente acadé-
mico, sustentado en la sistematización histórica y teórica 
de las nociones epistemológicas, praxiológicas, metodo-
lógicas, ontológicas y axiológicas en torno al objeto de 
investigación (Gross, 2017, citado en Deroncele, 2020b) 
y dinamizado por los operadores epistemológicos men-
cionados en párrafos anteriores. 

Esta dimensión discurre como un proceso de indaga-
ción crítica durante el cual se identifican, describen, in-
terpretan, critican y valoran las alternativas de abordaje 
científico del objeto. Dicho proceso continúa a través de 
una dialéctica configurativa de asunción-construcción 
del marco epistémico-conceptual en tanto se logre fun-
damentar y justificar, con argumentos lógicos, históricos 
y contextuales, una posición consistente y pertinente. 
Esta posición se configura como un encuadre de cohe-
rencia cosmovisiva que favorece la actuación profesional 
con marcado carácter científico (Gross, 2017, citado en 
Deroncele, 2020b).

El carácter operativo de esta dimensión se explica a par-
tir de aspectos esenciales de los métodos: sistematiza-
ción epistémica argumentativa, método formativo de la 
intervención psicológica transversalizados por el método 
formativo de la competencia profesional del psicólogo 
(Matos, 2010; Gross, 2017; Deroncele, et al., 2016; cita-
dos en Deroncele, 2020b). 
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El desenvolvimiento de la dimensión requiere de “un ri-
guroso proceso de sistematización epistemológica y me-
todológica del objeto investigado que dé cuenta de los 
diferentes estadios de síntesis teóricas como expresión 
de niveles de ascensos interpretativos del investigador” 
(Matos, 2010, p.14). Esta idea actúa como referente en 
tanto el investigador, a partir de un proceso consciente e 
intencionado de indagación e interpretación, logre dife-
rentes síntesis en la comprensión de la teoría del objeto 
y su historia (ontológico), en la comprensión de los prin-
cipios en que se ha sustentado la construcción de esa 
teoría (epistemológico), en el análisis de los métodos que 
se vienen utilizando para abordar el objeto (metodológi-
co), en las expresiones del cómo se opera en la práctica 
científico-profesional con el objeto (praxiológico) y de qué 
posicionamientos éticos y valorativos se manejan con res-
pecto al objeto (axiológico).

Este proceso de sistematización discurre en dependen-
cia del procedimiento asumido por el investigador. En la 
literatura se revelan procedimientos como la minería de 
datos, Systematic literature review (SLR), estudios biblio-
métricos, etc. Independientemente de la estrategia asu-
mida, lo fundamental es que el investigador logre develar 
los núcleos conceptuales en la teoría del objeto, así como 
sus antecedentes, regularidades, tendencias e hitos en 
su evolución histórica.

La sistematización de la teoría del objeto remite a la con-
creción de contradicciones epistémicas de acuerdo con 
la aplicación consecuente de operadores epistemológi-
cos (Matos, 2010). El análisis crítico, a partir de las inter-
pretaciones realizadas en torno al conocimiento científico 
del objeto, permite identificar contradicciones, divergen-
cias, convergencias, avances o retrocesos en la com-
prensión del objeto según los indicadores epistemológi-
co, ontológico, metodológico, praxiológico y axiológico.

 • Indicador epistemológico de la dimensión 
epistémico-referencial

Si bien existe una relación dialéctica entre los indicado-
res, el análisis del objeto supone particularidades distin-
tivas entre cada uno de ellos. El análisis epistemológico 
del objeto, por ejemplo, remite al abordaje de su ontología 
e (inter)influye en lo metodológico, paraxiológico y axio-
lógico. Sin embargo, existe un elemento distintivo para la 
comprensión epistemológica del objeto: el cómo discurre 
la relación gnoseológica sujeto-objeto. 

Al respecto, el investigador debe revelar, en un proceso 
de crítica-asunción-construcción, una lógica coherente 
para explicar el objeto de la investigación en tanto objeto 
epistémico; es decir, se fundamenta y justifica la posición 
epistemológica asumida en torno al objeto. Este proceso 

puede desarrollarse en función de herramientas que sus-
tentan habilidades del investigador en torno al dominio de 
aspectos sobre filosofía de la ciencia, teoría del conoci-
miento y bioética global. 

El dominio de lo filosófico respecto a la epistemología ha 
sido asumido como requisito en la formación de inves-
tigadores (Matos, 2010; Zanotto & Gaeta, 2018, citados 
en Deroncele, 2020b) y su valor fundamental reside en 
el desarrollo de habilidades para identificar y valorar las 
distintas posiciones existentes con relación a la noción 
epistemológica del objeto de la investigación. Este do-
minio constituye una premisa de la dimensión epistémico 
referencial de la competencia epistémica pues expresa la 
solidez con que el investigador opera ante la diversidad 
epistemológica existente.

Desde la teoría de Platón, es plausible que la epistemo-
logía resguarda una base sólida a cualquier estudio que 
la implique. De esta manera, el indicador epistemológico, 
explica cómo el investigador examina las teorías científi-
cas y adopta una postura que imprime una determinada 
base teórica.

Nuevamente la ontología se adjunta a este reconocimien-
to y confirmación de autores y teorías científicas que le 
van a otorgar al estudio una solidez de este nivel. Si un 
tesista se asume “vitgoskiano”, ya está adoptando una 
serie de principios y características propias de este mo-
delo teórico. Por lo tanto, con ello va a construir su tesis 
involucrando estudios que le den fundamentación a lo 
que propone.

El desarrollo de tal dominio requiere de indagaciones li-
terarias exhaustivas donde el investigador pueda analizar 
referentes teóricos vinculados al estudio del objeto, con-
tentivos de basamentos epistemológicos diversos y, a tra-
vés de la aplicación de los operadores epistemológicos, 
logre gestar un texto capaz de enunciar coherentemente 
todo este proceso y la posición epistemológica asumida-
construida por el investigador.

Entonces, una base epistemológica se concreta, cuando 
hay un reconocimiento y toma de decisiones respecto a 
teorías que provienen de corrientes filosóficas, teorías de 
la educación, paradigmas científicos; y de manera más 
específica, de bases que determinen niveles consolida-
dos en categorías de investigación ya posicionadas por 
las comunidades científicas.

Los “mapas representacionales” son un potente recur-
so de representación de las bases epistemológicas y 
de las corrientes teóricas que se vinculan a las mismas. 
Se trata de plasmar en el proceso científico, una síntesis 



177

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

explicativa de la epistemología y de las bases teóricas 
relacionadas a la misma.

Este análisis discurre en un proceso de teorización donde 
el investigador aborda conceptualmente las categorías; 
es aquí donde se logran conceptualizaciones, a partir del 
análisis de autores, modelos, teorías, taxonomías, bases 
epistemológicas, entre otros elementos, eminentemente 
del campo del conocimiento científico. Las categorías 
pueden reconstruirse a partir de la sistematización riguro-
sa de diversas referencias científicas.

También se apoya en el estudio de los antecedentes de la 
investigación; en el examen de estudios que han aborda-
do problemáticas similares, de manera directa e indirecta, 
explícita o implícita, constituyéndose en el espacio donde 
se delimita en qué contextos y sujetos se han realizado 
estos estudios similares, así como las teorías de base, 
los métodos utilizados y los resultados obtenidos en un 
período dado. Este análisis permite construir un mapa del 
comportamiento de investigaciones similares a nivel in-
ternacional, nacional y regional, permitiendo evaluar los 
posibles rumbos de la investigación.

Las prácticas vinculadas al estado del arte o a la revisión 
de la literatura, necesitan accionar en el investigador, el 
reconocimiento de las diferentes posibilidades epistemo-
lógicas. Así, el examinar antecedentes de investigación, 
debería disponer que haya un cruce de reconocimiento 
de estas bases, y por lo tanto de su pertinencia en un 
tema u objeto de investigación. Ello dentro del proceso 
epistémico, permitirá tomar mejores decisiones y confir-
mar la vinculación de teorías con los fundamentos episte-
mológicos adoptados. Nuevamente los mapas represen-
tacionales inquieren una organización previa al texto por 
parte del investigador.

Cimentar las bases epistemológicas en la construcción 
científico-textual, subyace a procesos de teorización y de 
comprensión de las diferentes perspectivas y enfoques. 
Pero, sobre todo, propone que el investigador realice un 
proceso epistémico de sistematización, comparación y 
análisis de posibilidades que las teorías más consolida-
das han ido adoptando como base de consistencia cien-
tífica en torno a la comprensión del objeto de ciencia.

En tal sentido, el análisis epistemológico remite al análisis 
ontológico; es decir, para asumir una postura epistemo-
lógica coherente, es necesario lograr una comprensión 
precisa del objeto (ente). Al respecto, Colina (2019), co-
menta la necesidad de conocer los elementos que con-
forman la naturaleza del objeto en tanto premisa para el 
establecimiento de los principios y fundamentos del co-
nocimiento sobre tal realidad o fenómeno. 

 • Indicador ontológico de la dimensión 
epistémico-referencial

La ontología supone una reflexión que tiene su punto de 
partida en las principales motivaciones, necesidades e 
intereses del sujeto que investiga. De esta manera, es 
fundamental que el investigador pueda reconocer su pro-
pia esencia, su paradigma, aquello que lo moviliza y le 
da carácter en la forma como propone la construcción 
epistémica.

El análisis ontológico requiere dos observaciones ele-
mentales: la comprensión óntica y la comprensión ontoló-
gica. La comprensión óntica apunta al reconocimiento del 
ente; es decir, en términos cartesiano, la res extensa o en 
términos kantianos, la cosa en sí. Lo óntico se refiere, en 
síntesis, a la noción de existencia del objeto (que en tér-
minos contemporáneos puede ser de naturaleza material, 
inmaterial o procesual). 

La ontología del ser implica, para el investigador, la ca-
pacidad de autoconsciencia, identidad y diferenciación, 
pues le exige explorarse, entenderse, reconocerse, dia-
logar con su subjetividad, con su esencia, con lo que se 
compromete; es una toma de conciencia de su identidad 
y resortes motivacionales como investigador.

Un claro ejemplo de concreción de este indicador, es 
cuando el investigador determina su decisión sobre qué 
investigar, y cuál será el objeto de investigación, a partir 
de procesos reflexivos que le hacen revisarse en sus sa-
beres y experiencias previas (Medina & Deroncele, 2020).

La estrategia “autorreflexiva y de subcategorización”, 
permite que los investigadores prevean la importancia 
que tiene el crear espacios de revisión sobre los sínto-
mas y manifestaciones de un determinado problema. Lo 
que, a su vez, establecerá una forma concreta de analizar 
sujetos y contextos de su realidad inmediata, para luego 
clarificarse y asumir decisiones teóricas y metodológicas.

Por supuesto, el análisis del ente como objeto epistémi-
co exige su abordaje desde una perspectiva ontológica; 
es decir, un estudio del objeto que trascienda la noción 
de su existencia y comprenda la relación de ese objeto 
(epistémico) con el sujeto cognoscente (autoconsciente). 

En tal sentido, Jiménez & Torres (2006), aclaran que “los 
objetos de investigación científica tienen un carácter con-
ceptual (no empírico); el investigador los construye desde 
sus referentes interpretativos y el conocimiento previo de 
la realidad” (pp. 16-17); así, la dimensión epistémico-re-
ferencial se connota como un núcleo dinamizador de la 
construcción del objeto, con un énfasis especial en el sig-
nificado contextual que ha tejido desde su acción epis-
temográfica; es decir, que la actitud intelectual supera 
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la ilusión de existencia apriorística de los “objetos” de la 
ciencia.

La comprensión ontológica implica reconocer al objeto 
de la ciencia como resultado de la ulterior sistematización 
epistemológica y metodológica desarrollada por el inves-
tigador; no existe objeto de la ciencia a priori del análisis 
epistemográfico, sino a posteriori. 

Entonces, el análisis ontológico remite, necesariamente, 
a un posicionamiento desde el cual se define al objeto: 
remite a lo epistemológico. Por supuesto, existe unidad 
y diferencias entre lo ontológico y lo epistemológico; por 
tanto, el análisis ontológico no se avoca a la presencia del 
objeto, sino que contiene consciencia epistémica. 

Lo ontológico requiere la aprehensión de la realidad, así 
analizar un objeto de ciencia, desde el punto de vista 
ontológico, significa reconocer y definir su unicidad; dis-
tinguirlo, identificarlo. Este proceso de definición impo-
ne reconocer los límites epistémicos existenciales de tal 
objeto; establecer la dimensión de su totalidad. Durante 
este acto, el investigador se sustenta en la comprensión 
de su evolución histórica y destaca los elementos que lo 
definen como objeto acto-virtual. El análisis ontológico 
permite explicar qué es el objeto de investigación den-
tro del marco referencial de la ciencia; es decir, imprime 
identidad a la forma de abordar y entender un fenómeno, 
una teoría o cualquier elemento que es parte del proceso 
investigativo. En tanto, se asume que la decisión parte 
desde la toma de consciencia del investigador, respecto 
a sus motivaciones, sus formas de entender el contexto y 
sus manifestaciones.

 • Indicador praxiológico de la dimensión 
epistémico-referencial

Para comprender qué es el análisis praxiológico del ob-
jeto es preciso considerar que lo praxiológico, en tanto 
aspecto de la dimensión epistémico-referencial, da cuen-
ta de esa práctica de investigación reflexionada, pensa-
da; es esa relación dialéctica práctica-teoría; donde se 
despliegan los procesos de la actividad investigativa pro-
puestos por Fuentes, et al. (2007): indagación, argumen-
tación, innovación y creación.

Lo praxiológico se nutre de las dimensiones de construc-
ción de un objeto propuestas por Azar (2017), quien lo 
analiza desde una perspectiva cultural-disciplinar, delimi-
tado por la construcción de un objeto formal de estudio 
y reconoce dos dimensiones: la teórica explicativa y la 
proyectiva y práctica; éstas tienen gran significación en 
lo praxiológico pues suponen una explicación, desde el 
análisis teórico, que viene a ser uno de los aspectos cen-
trales de la praxiología y, por tanto, una proyección que 
orienta la práctica investigativa.

La comprensión de lo praxiológico remite al análisis de la 
relación existente entre la práctica y la teoría, que debe 
ser lo suficientemente coherente para abarcar la totalidad 
de factores y procedimientos que le subyacen. Se debe 
señalar que lo praxiológico no se limita a la práctica en sí, 
sino que abarca la lógica que subyace a tal práctica. Por 
ello, resulta esencial abordarlo desde una postura crítica 
que contemple el cuestionamiento de sus bases episté-
micas a fin de revelar la consistencia de sus relaciones 
internas.

Este posicionamiento analítico sobre lo praxiológico se 
aviene a la propuesta de lo epistemopraxiológico. Este 
término se refiere a la necesaria coherencia y consisten-
cia entre los modos de pensar y hacer en la ciencia y la 
profesión; remiten a la relación que debe existir desde la 
observación inicial del objeto hasta la aplicación de los 
resultados de la investigación.

El análisis praxiológico es un posicionamiento crítico y ex-
haustivo en torno a la lógica que sustenta los modos de 
proceder ante el objeto de investigación, teniendo como 
referentes los marcos epistemológico, ontológico, meto-
dológico y axiológico. El análisis debe apuntar hacia la 
coherencia entre la noción de objeto desde lo científico y 
lo profesional. El investigador precisa revelar en qué me-
dida los modos de operar con el objeto, a nivel profesio-
nal, son coherentes con su concepción a nivel de la cien-
cia; usando los términos de Azar (2017), el investigador 
requiere desvelar la consistencia entre las dimensiones 
teórica explicativa, y la proyectiva y práctica. 

La concreción de este indicador nos sitúa en el referente 
de la viabilidad y aplicabilidad. Esto es, examinar las po-
sibilidades fácticas del estudio. Esta práctica pensada y 
reflexionada, se relaciona cuando el investigador arguye 
los fundamentos de la justificación práctica en el desa-
rrollo de una tesis, que puede ser pertinente a esta expli-
cación. El hacer un estudio de este alcance y dimensión 
concretiza la posibilidad de ampliar el conocimiento para 
la utilidad práctica de las personas. Entonces, la tesis 
adopta una base de aportes que pueden implicarse en la 
funcionalidad de otras prácticas más funcionales, relacio-
nadas con la investigación.

Si el investigador se asume desde un paradigma científi-
co y una determinada corriente filosófica, le será mucho 
más fluida la selección de una técnica, de un método o 
incluso de una forma de redacción o de constructo teóri-
co-conceptual. Se trata con ello, de encontrar la vincula-
ción congruente de estas decisiones con esa viabilidad y 
aplicabilidad del proceso científico.

Al respecto, es preciso señalar que el análisis praxioló-
gico se diferencia del metodológico en tanto el análisis 
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metodológico se refiere a indagar sobre cómo se aborda 
metodológicamente el objeto de la investigación: cómo 
se conciben, diseñan, aplican, interpretan y reportan los 
resultados de los métodos de la investigación; mientras el 
praxiológico da cuenta, además, de cómo, a nivel profe-
sional, se opera con el objeto.

 • Indicador metodológico de la dimensión 
epistémico-referencial

Lo metodológico presenta una fuerte conexión de inte-
rinfluencia con lo epistemológico. En varios estudios se 
aprecia cómo lo metodológico, en tanto vía más operativa 
para revelar la verdad científica, se sustenta en lo epis-
temológicamente paradigmático. Los criterios de verdad 
científica suelen ser un reflejo configurado a partir del pa-
radigma argumentado y asumido en un sistema catego-
rial dado. Mientras, Martínez (2017), indica que “un cono-
cimiento de algo, sin referencia y ubicación en un estatuto 
epistemológico que le dé sentido y proyección, queda 
huérfano y resulta ininteligible; es decir, que ni siquiera 
sería conocimiento”. (p. 54)

El análisis de lo metodológico supone tener en conside-
ración que todo método está insertado en un paradigma 
que, a su vez, se ubica dentro de una estructura cog-
noscitiva o marco general filosófico o socio-histórico 
(Martínez, 2017). Pero también remite a la comprensión 
ontológica del objeto, pues la naturaleza de este último es 
un indicador que informa sobre la lógica de los derroteros 
asumidos en torno a su estudio. Una observación retros-
pectiva relativamente simple permite constatar la estre-
cha relación existente entre los modelos paradigmáticos 
de las ciencias, las nociones ontológicas en torno a sus 
objetos y las estructuras metodológicas desarrolladas al 
respecto.

Un ejemplo fehaciente lo constituye el trabajo de Fernando 
González Rey (González, 2005a, 2005b, 2011, 2015; 
González & Mitjáns, 2016, 2017, citados por Rossato & 
Mitjáns, 2018), donde se advierte la necesidad de re-
construir una base epistemológico-metodológica cohe-
rente con la complejidad teórica de la subjetividad como 
objeto de ciencia: el análisis ontológico del objeto de la 
Psicología desde el paradigma de la Complejidad con-
dujo a comprender lo subjetivo desde una perspectiva 
más holística y configuracional que impuso la necesidad 
de abordarlo desde las nuevas nociones epistemológica 
(Epistemología cualitativa) y metodológica (Metodología 
constructivo-interpretativa).

Estos elementos indican que el análisis metodológico no 
se ciñe a la descripción de los métodos y procedimien-
tos utilizados; sino que se despliega en interpretaciones, 
enjuiciamientos y valoraciones de las relaciones lógicas 

entre tales métodos, técnicas y procedimientos, y las no-
ciones ontológicas, epistemológicas y axiológicas que 
existen en torno al objeto. El investigador requiere delimi-
tar los cauces de la ciencia en función de su articulación 
metodológica a partir del abordaje epistemológico y axio-
lógico fundamentado en la ética y en la contextualización.

En síntesis, el análisis metodológico es un examen crítico 
de la lógica investigativa, en el que se asumen como in-
dicadores la coherencia interna entre sus elementos y la 
consistencia de los resultados. Ello significa que, además 
de la valoración de la coherencia entre los elementos de 
las lógicas investigativas cuantitativa, cualitativa o mixta, 
se debe enjuiciar si los resultados responden a la natura-
leza del objeto.

El análisis metodológico supone reconocer de los mé-
todos de investigación, los cuales ofrecen un marco de 
posibilidades al investigador, pero ello va a demandar un 
proceso que no inicia en este reconocimiento. Sabemos 
ya que un estudio científico inicia con la decisión de inves-
tigación, siendo posterior a ello, la definición del método.

En este sentido, es frecuente que las producciones cien-
tíficas den cuenta de definiciones que especifican dise-
ños, procedimientos, técnicas, grupos muestrales, entre 
otros elementos que van a explicitar un saber y un hacer 
epistémico.

Sin embargo, es importante disponer una base de reco-
nocimiento, que va desde la identidad y el paradigma del 
sujeto que investiga y que antecede a la identificación y 
confirmación de un marco metodológico. He aquí que el 
indicador ontológico se amalgama a esta toma de cons-
ciencia; permitiendo con ello, que el investigador fluya 
mejor en el proceso investigativo. 

De manera complementaria el indicador metodológico se 
concreta, si se vincula a ello, en una lectura de métodos 
más relacionados con las funciones lógicas del pensa-
miento (métodos teóricos). Entonces se pautea una meto-
dología que no solo va a concretarse en tareas científicas, 
sino en niveles de pensamiento superior en los cuales el 
análisis y la síntesis son un ejercicio constante para lograr 
construcción textual argumentativa (Medina & Deroncele, 
2020).

La estrategia de los “mapas representacionales” en la 
construcción científica textual, revelan esta posibilidad de 
organización del pensamiento, en el cual el principio de 
transdisciplinariedad revela el alcance de la capacidad 
integrativa y “transconectiva” del investigador. 

 • Indicador axiológico de la dimensión 
epistémico-referencial
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El análisis axiológico requiere mucha perspicacia por par-
te del investigador pues, generalmente, en los informes 
de investigación no aparece de manera tan evidente la 
postura axiológica asumida; de hecho, algunos conteni-
dos de carácter axiológico suelen expresarse de manera 
implícita. No obstante, el investigador debe ser capaz de 
extraer estos elementos pues siempre están presentes en 
las investigaciones; no existe neutralidad axiológica en la 
construcción del conocimiento científico (Carnurt, 2019).

En torno a este tipo de análisis existe diversidad de estu-
dios y definiciones con diferentes tendencias: desde las 
que intentan estandarizar los procesos de evaluación o 
identificación de los valores, hasta las que comprenden 
estos procesos desde posiciones más comprensivas. 

Mientras que, Gervilla (2004), aunque intenta dar una con-
notación menos empírico-analítica a su propuesta, termi-
na definiendo “el análisis de contenido axiológico como: 
un conjunto de técnicas de análisis que, de modo siste-
mático y objetivo, permite el conocimiento en profundidad 
de los valores presentes en cualquier universo, así como 
su modo de presencia” (pp. 97-98). El posicionamiento 
paradigmático de Gervilla también se aprecia cuando se-
ñala ciertas características que, a su juicio, dicho análisis 
debe poseer, a saber: objetividad, sistematicidad, gene-
ralización y cuantificación.

Por otra parte, en la propuesta de González (1996, citado 
por Rossato & Mitjáns, 2018) se reconoce una visión más 
comprensiva y configuracional en torno al abordaje de lo 
axiológico. Él considera que se debe evitar el trabajo con 
esquemas abstractos de valores socialmente construidos 
en tanto mutila la individualidad.

En el presente examen de la dimensión epistémico-refe-
rencial se resalta la necesaria e íntima relación entre los 
distintos tipos de análisis a ser realizados durante una 
investigación; dígase praxiológico, ontológico, etc. Tal re-
lación permite establecer pautas coherentes para realizar 
el análisis axiológico. Es decir, es un análisis encuadrado 
y permeado por los restantes análisis. Dígase: el posicio-
namiento valorativo a juzgar en determinado estudio está 
condicionado por la postura ontológica asumida.

De modo que el análisis axiológico remite al enjuiciamien-
to crítico de las expresiones de valor contenidas en los 
documentos u otros soportes. Supone identificar, a través 
de un exhaustivo proceso de análisis de contenido, las 
expresiones explícitas o implícita de los valores, y revelar 
las relaciones existentes entre esos contenidos. Significa 
que el investigador, por medio de su intencionalidad in-
dagadora, procura cada fragmento de texto que exprese 
algún criterio de valor respecto al objeto investigado. La 

identificación de tales unidades de significado se realiza 
desde una perspectiva contextualizada.

 • Hacia la concreción de la dimensión epistémico-re-
ferencial en los procesos de construcción científico-
textual (el texto científico)

Es común que las nuevas teorías canalizadas desde ba-
ses gnoseológicas, demanden idoneidad, consistencia y 
el cumplimento de criterios de calidad científica. Por ello 
es relevante, demostrar cómo los nuevos constructos vin-
culados a la dimensión epistémico-referencial, se han ido 
constituyendo en el tiempo y desde el tributo de investi-
gaciones de aplicación teórico-empírica.

En este propósito, integraremos algunas referencias vin-
culadas a estudios previos que muchas veces, tuvieron 
su sostenimiento en los procesos formativos de construc-
ción científico-textual (Medina & Deroncele, 2020).

Si desde un sentido heurístico inicial, se pretende respon-
der a cómo puede concretarse la dimensión epistémico-
referencial y los indicadores que la conforman, es perti-
nente examinar cada uno de ellos, que, a su vez, forman 
parte de la herramienta del “mapeo epistémico”.

Sin embargo, esta estrategia nos permite constatar cómo 
el investigador va siendo capaz de tomar consciencia de 
los indicadores de la dimensión epistémico-referencial a 
lo largo de su tarea investigativa, la misma que va articu-
lando procedimientos relevantes en el desarrollo de todo 
estudio científico. Estas tareas científicas van a demandar 
altos niveles de exigencia cognitiva que ponen en marcha 
procesamientos de funciones superiores del pensamien-
to (Medina & Deroncele, 2020). 

Por otro lado, si se va habituando al investigador en una 
sistematicidad y periodicidad sostenida, también se va 
asegurando que la competencia epistémica de consoli-
de y se automatice porque permite tomar consciencia de 
cómo el pensamiento y las ideas evolucionan en organi-
zación y en contenido.

Es posible considerar que cada indicador de la dimen-
sión epistémico-referencial evidencie la complejidad en 
el desarrollo de la competencia epistémica. Pero se hace 
necesario comprender qué representa cada uno de estos 
procesos desde el hacer investigador. A partir de esta 
premisa, proponemos el tratamiento de cada uno de es-
tos indicadores, facilitando su comprensión cuando se 
vinculan a tareas de construcción científica del texto.

 • La herramienta de “mapeo epistémico” en la construc-
ción científico-textual
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Núcleos teóricos esenciales:

Competencia epistémica del investigador, específica-
mente los indicadores de su dimensión epistémico-refe-
rencial: MAPEO –Metodológico, Axiológico, Praxiológico, 
Epistemológico, Ontológico- (Deroncele, 2020b).

Proceso de construcción científico textual como síntesis 
de los operadores epistemológicos: fundamentación, crí-
tica, justificación e interpretación (Matos, 2010; Matos & 
Cruz, 2011, citadas en Medina & Deroncele, 2020) y los 
procesos de investigación: problematización, teorización 
e instrumentación (Deroncele, 2020b).

Procedimientos epistémicos (crítico-reflexivo, transferen-
cial-proactivo, resignificador) (Deroncele, 2020b).

Desde la teoría holístico configuracional creada y desa-
rrollada por Homero Calixto Fuentes González, desde al-
gunas de sus aplicaciones en el proceso de investigación 
científica orientada a la investigación en ciencias sociales, 
se asumen 3 aspectos específicos:

1. Cualidades del proceso de investigación científica: 
Actualidad, Necesidad, Cientificidad, Aplicabilidad y 
Viabilidad (Fuentes, et al., 2007)

2. Categorías del diseño de investigación: Problema, 
objeto, campo, objetivo, hipótesis, aportes teórico, 
aporte práctico, resultados de investigación (Fuentes, 
et al., 2007)

3. Procedimientos y subprocesos de la investigación 
teórica (Fuentes, et al., 2007):

A.- Sistematización del conocimiento establecido: 1.- ca-
racterización ontológica del objeto de la realidad investi-
gada, 2.- caracterización epistemológica y praxiológica 
del objeto de investigación, 3.- determinación de proble-
ma, objeto, objetivo y campo de acción. B.- Construcción 
hipotético-metodológica: 1.- determinación de la hipóte-
sis, 2.- determinación de los métodos de investigación 
teórica; C.- Reconstrucción epistemológica: 1.- argumen-
tación de las relaciones, regularidades, principios y leyes, 
2.- generalización de la teoría. 

 • Axiológico
En el desarrollo científico-textual de la investigación, el 
análisis axiológico se expresa en dos direcciones funda-
mentales: en la actitud analítica para revelar contenidos 
axiológicos y en la actuación ética del investigador como 
gestor del nuevo conocimiento científico.

La actitud analítica para revelar contenidos axiológicos 
acontece durante la revisión de fuentes documenta-
les para la justificación y argumentación científicas. En 
este proceso el investigador devela la posición axioló-
gica que han mostrado otros autores al tratar el objeto 

de investigación. Ello se revela concretamente en la fun-
damentación reflejada en el capítulo correspondiente al 
análisis del objeto. Esta acción permite asumir el derrote-
ro (brecha u orientación epistemológica) que debe asu-
mir la investigación a partir del posicionamiento valorativo 
que realiza el investigador con relación a lo valorizado por 
otros estudiosos que le antecedieron.

Es decir, se debe comprender el valor científico que, 
anteriormente, se le ha atribuido al objeto dentro de un 
marco histórico-contextual (científico, educativo) para, en 
consecuencia, revelar aquellos aspectos que han sido 
abordados insuficientemente o no se les ha atribuido la 
merecida significación (necesidad).

En tal sentido, lo axiológico se revela desde la sección de 
Introducción durante el análisis de la NECESIDAD del es-
tudio en relación con lo ontológico que pone el énfasis en 
la ACTUALIDAD, permitiendo al investigador lograr este 
binomio Necesidad-Actualidad del estudio, tan importan-
te para esclarecer la justificación de la investigación.

Lo axiológico está muy ligado a la ética del investigador, 
a sus valores profesionales y personales, desde el com-
promiso con contribuir a la solución de una problemática 
en contextos y sujetos reales. Este aspecto se vincula a 
la dirección referida a la actuación ética del investigador, 
la cual se sustenta en su actitud consciente de irreveren-
cia científica respetuosa. Opera a través del comporta-
miento ético durante el análisis crítico de los referentes 
que permiten asumir-construir los fundamentos de la 
investigación.

Concretamente, en la sección de fundamentación teóri-
ca, lo axiológico se expresa en el reconocimiento de to-
das las fuentes de donde se ha adquirido la información, 
evitando cualquier tipo de plagio de texto, de ideas, de 
imágenes, en la Sección de Metodología lo axiológico 
tiene lugar en la selección responsable de la ruta meto-
dológica, en el trabajo de campo se requiere siempre del 
consentimiento informado, así como informar a los sujetos 
de investigación sobre el estudio y sus resultados, con 
transparencia y respeto. De esta manera todo el texto 
científico debe ser una muestra de un proceder ético y 
una conducta responsable en investigación. 

Lo axiológico es transversal en todos los niveles del texto 
científico, un aspecto esencial desde la primera aproxi-
mación son las fuentes que utiliza el investigador, y los 
elementos relevantes que selecciona para su estudio, por 
ello debe existir una relación directa entre citas y refe-
rencias, para dinamizar este trabajo muchos investiga-
dores utilizan gestores bibliográficos como el Mendeley, 
Zootero, etc. Las referencias tienen un valor axiológico 
importante, el investigador no solo agrupa textos sobre un 
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tema específico, pues se enfrenta a la toma de decisio-
nes de qué aspectos seleccionar, para ello es importante 
una reflexión en tres momentos: 1.- antes de escribir el 
texto (decidiendo criterios de búsqueda como: descripto-
res, plataforma(s) o bases de datos , período de análisis, 
tipos de documentos, países o regiones, idioma, entre 
otros, siempre que el criterio de homogeneidad permita 
encontrar una ruta objetiva de la indagación científica.) 
2.- durante la escritura del texto (decisión de lo que se 
está seleccionando) y 3.- después de la escritura del tex-
to (decisión de las referencias que finalmente se quedan 
pues realizan aportes relevantes y esenciales al el texto). 

 • Ontológico 
Problematización- Las principales cualidades del pro-
ceso investigativo expresadas en el texto científico son 
la Necesidad y Actualidad del estudio. Se refleja en el 
texto en la INTRODUCCIÓN, donde se deberá hacer un 
análisis del marco global, local y específico (diagnóstico 
fáctico) de una problemática social, institucional, grupal, 
individual, que permitirá revelar un Problema de investi-
gación (texto, contexto y sujeto) como categoría del di-
seño que refleje: “carga epistémica, carácter relacional, 
límite entre lo teórico y lo fáctico, sin sesgos en el objeto, 
carácter problematizador y apertura a la indagación cien-
tífica; esta apertura indicadora de posibles vías y líneas 
de búsqueda, como expresión de la diversidad de alter-
nativas científicas”. (Tardo & Maymir, 2012, pp. 28-29)

El problema de investigación al constituirse desde el lí-
mite entre lo fáctico y lo teórico, conecta el diálogo entre 
lo ontológico y lo epistemológico, generándose un nivel 
ontoepistemológico que se expresa en un espiral herme-
néutico (un ir y venir) que permite en el texto científico 
ajustar constantemente la introducción, marco teórico y 
marco metodológico en función de lograr la coherencia 
entre uno y otro. 

Por su parte, las tareas científicas son decisiones impor-
tantes del investigador que matizan el nivel ontológico, 
expresando no solo la lógica que seguirá la investigación, 
sino esencialmente con lo que se compromete el investi-
gador, teniendo en cuenta que cada tarea científica debe 
concretarse en un resultado del estudio; un ejemplo de 
estas tareas científicas:

 » Fundamentación/sistematización epistemológica del 
objeto de investigación -objeto, categorías científicas 
o variables.

 » Determinación de las tendencias históricas del objeto 
de investigación en un contexto determinado (catego-
rías científicas).

 » Selección, diseño y/o validación del instrumento de re-
colección de la información. 

 » Diagnóstico/Caracterización del estado actual del ob-
jeto de investigación en el contexto de la investigación. 

 » Diseño de la contribución teórica y/o práctica.

 » Validación del diseño de la contribución teórica y/o 
práctica.

 » Aplicación del aporte práctico al contexto de investi-
gación (puede ser de manera parcial o total).

 » Corroboración/Evaluación de los resultados de la apli-
cación parcial del aporte práctico en el contexto de 
investigación.

 • Epistemológico 
Teorización – La principal cualidad del proceso investi-
gativo aquí es la Cientificidad. Se refleja en el texto en la 
Fundamentación Teórica. Como premisa y resultado de 
la valoración causal del problema se delimita y precisa 
el objeto de investigación, campo de acción, y objetivo.

El objeto de ciencia analizado en esta parte del texto, 
se concreta en 1.- bases epistemológicas –análisis teó-
rico-conceptual-, 2.- antecedentes, y 3.- análisis histórico 
tendencial o análisis de antecedentes históricos, estos 
últimos realizados por algunos estudios que pautan el 
comportamiento del objeto en un contexto determinado 
a partir de criterios de periodización e indicadores de 
análisis.

En la lógica investigativa las bases teóricas se constitu-
yen en premisas de los antecedentes, van antes, pues 
únicamente cuando se ha comprendido la complejidad 
del objeto de investigación, se está en condiciones de 
captar las posibilidades de antecedentes en sus diversas 
formas y expresiones. Las bases teóricas son previas a 
los antecedentes, pues la profundización epistemológica 
del objeto y los aspectos seleccionados del mismo para 
la investigación son los que van a guiar el sentido de los 
antecedentes, de igual manera en los estudios que se 
abordan dos categorías; una categoría meta, como ex-
presión de categoría problémica o categoría a transfor-
mar, y una categoría herramienta como expresión de ca-
tegoría propuesta o categoría dinamizadora; se sugiere 
que el marco teórico inicie por la categoría meta como 
expresión del proceso principal que se aspira a mejorar 
desde el problema de investigación.

Ejemplificación:

Problema de investigación: 

 » Cómo lograr una lectura fluida en los estudiantes del 
3er ciclo de primaria a partir de una adecuada utiliza-
ción de las TIC de los maestros.
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Valoración causal (tránsito del problema al objeto):

 » Lectura fluida ----- indagación científica ----- compe-
tencia lectora (categoría científica META).

 » Adecuada utilización de las TIC de los maestros ----- 
indagación científica ----- competencia digital docente 
(categoría científica Herramienta).

El ejemplo muestra el proceder de la valoración causal del 
problema para determinar el objeto de investigación, que 
se concreta en determinar el proceso inicial de análisis: 
“lectura fluida”, luego se realiza una indagación científica 
que permite fundamentar cómo ello se expresa en la cien-
cia, y como resultado de esta indagación se determina un 
objeto de investigación, como expresión de un conjunto 
de conocimientos científicos sistematizados expresados 
en un concepto esencial, como es el caso de la “compe-
tencia lectora”. Esto supone un tránsito argumentativo del 
problema al objeto, se debe reconocer que ambas cate-
gorías no tienen el mismo nivel de esencialidad.

Por ejemplo, en investigaciones positivistas con un en-
foque cuantitativo, es común que la variable aparezca 
denominada desde el problema de investigación, cues-
tión que no necesariamente se da en investigaciones 
socio-críticas e interpretativas desde un enfoque cuali-
tativo; ambas propuestas son pertinentes esencialmente 
a partir de su coherencia con los indicadores configura-
cionales propuestos por Fuentes, et al. (2018, citados en 
Deroncele, 2020a): 1.-la relación sujeto - objeto en la ela-
boración del conocimiento científico, 2.- la construcción 
epistemológica, 3.- la lógica de la investigación, y 4.- la 
finalidad del conocimiento científico.

Tal como plantean Fernández-Navas & Postigo-Fuentes 
(2020, citados en Deroncele, 2020a, p. 214) “la “guerra 
de paradigmas” está vigente; la percepción social y aca-
démica se ha conformado dentro de un pensamiento he-
gemónico positivista que entiende que la única forma de 
“hacer ciencia” pasa por el uso de métodos cuantitativos”. 
En este sentido se debe tener cuidado con esta hegemo-
nía de lo positivista y lo cuantitativo pues en ocasiones 
se suelen realizar estudios con el “nombre”: “cualitativo” 
“socio-crítico” “interpretativo”, pero que en la práctica si-
guen toda la lógica positivista; tanto las investigaciones 
cualitativas como las cuantitativas son válidas, en ambas 
se requiere un proceder que garantice rigor científico, lo 
cual se consolida desde el despliegue de la competencia 
epistémica del investigador. 

En virtud de la determinación del objeto de investiga-
ción, que es el objeto de ciencia (categoría o variable), 
como explican Cox & Notley (2021), se requiere cada 
vez más ir “limpiando la ciencia”, estos autores plantean 
la necesidad de una ontología de términos científicos 

consensuados, precisamente la valoración causal es la 
que permite traducir el ente como proceso de la realidad 
expresado en el problema de investigación, en categorías 
científicas como expresión de esos “términos científicos 
consensuados” o conjunto de conocimientos científicos 
sistematizados expresados en un concepto esencial, esto 
tiene mucha fuerza en la investigación aplicada, lo cual 
no desmerita la intención de la investigación básica que 
tiene la difícil misión de ir estableciendo esos conceptos a 
partir de los cuales se logrará un consenso o no; muchos 
conceptos que hoy están establecidos, fueron resultado 
de investigaciones básicas, incluso a nivel cualitativo de 
aplicaciones de métodos como la teoría fundamentada. 

El problema de investigación “es la situación que se ma-
nifiesta en el proceso u objeto de la realidad, en su ex-
presión más fenoménica, en un contexto histórico-social 
y cultural” (Fuentes, et al., 2007, p. 45). Así el tránsito del 
problema hacia el objeto de investigación requiere que el 
sujeto investigador realice revisiones y subcategorizacio-
nes que desplieguen un reconocimiento de los conceptos 
y constructos relacionados que subyacen al problema a 
investigar, lo cual conecta la naturaleza ontológica del ob-
jeto con su fundamentación epistemológica.

En el ejemplo, la categoría científica META (competencia 
lectora) es expresión científica del proceso que se quiere 
transformar desde el problema de investigación (lectura 
fluida), por ello el marco teórico se organiza iniciando con 
la categoría científica META y se va revelando la pertinen-
cia de la categoría científica HERRAMIENTA (epígrafe de 
bases teóricas) para luego contemplar como anteceden-
tes estudios que aborden ambas categorías de manera 
explícita e implícita, directa e indirecta. 

Finalmente la construcción categorial como indicador de 
la posición epistemológica asumida es la que permite arri-
bar de manera pertinente a los antecedentes del estudio.

Por ejemplo:

En un aula de doctorado en Educación, dos doctorandos 
abordan la competencia digital docente en sus tesis, sin 
embargo, pueden tener antecedentes diferentes, como 
expresión del énfasis en los elementos que se constatan 
como relevantes para su estudio.

Para la tesis 1, competencia digital docente es: trabajo 
virtual colaborativo y gestión de las emociones en entor-
nos virtuales de aprendizaje. 

Para la tesis 2, competencia digital docente es: conoci-
miento de las TIC y dominio práctico de las plataformas 
virtuales.
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Todo este proceder da cuenta de una integración gene-
ralización basada en evidencia científica, en autores; así, 
lo epistemológico se expresa en lo metodológico, por 
ejemplo, la construcción categorial se expresa luego en 
el instrumento de recogida de información (no hay instru-
mento sin teoría, todo instrumento es diseñado y construi-
do en base a los aspectos teóricos seleccionados desde 
la sistematización, que son en definitiva los que definen la 
postura epistemológica del investigador). 

El investigador lee varios textos, máxime en la actualidad 
donde el volumen de información es muy denso, por ello, 
debe tomar conciencia de los aspectos relevantes que 
conformarán su propuesta, esto permitirá que defina una 
postura epistemológica. 

Atendiendo a la distinción anterior entre bases teóricas 
y antecedentes, se ofrecen algunas pautas que pueden 
ayudar al investigador: 1.- ¿Qué son las bases teórico-
conceptuales? 2.- ¿qué son los antecedentes?

1.- ¿Qué son las bases teórico-conceptuales?

Se concreta en el análisis de autores, conceptos, mode-
los, taxonomías, etc., sobre una categoría o variable de-
terminada. Para ello es importante comprender el objeto 
de investigación de la ciencia desde la que se investiga, 
pues ello permitirá comprender si la categoría o variable 
de análisis como expresión del conjunto de conocimien-
tos científicos sistematizados expresados en un concepto 
esencial, son coherentes con el objeto de investigación 
de la ciencia desde la cual se hace el estudio. 

Las bases teóricas suelen organizarse en un epígrafe, 
donde se encuentran las diversas conceptualizaciones 
sobre una categoría específica, las tendencias y regulari-
dades en el estudio de la misma, así como el vacío epis-
temológico en el abordaje del conocimiento establecido.

Es importante ir construyendo una postura epistemológi-
ca, ir asumiendo una orientación epistemológica, en este 
sentido en este epígrafe se irá consolidando los aspectos 
relevantes de la investigación. No es un simple agrupar 
citas y conceptos, sino que el autor deberá ir logrando 
una sistematización del conocimiento establecido, que 
le permitan luego una construcción hipotético-deductiva 
para finalmente lograr la reconfiguración epistemológica 
en el aporte de la tesis donde se transforma el objeto de 
investigación.

El autor debe entonces ir evaluando lo que se ha escrito 
sobre su categoría de análisis pero esencialmente qué 
elementos aún faltan por abordar o son insuficientemente 
tratados en lo que existe establecido de la categoría.

Tiene muchas potencialidades poder establecer con-
clusiones parciales que den cuenta de 1.- Tendencias, 
2.- Aspectos específicos y singulares, 3.- Vacío 
epistemológico.

2.- ¿Qué son los antecedentes?

Los antecedentes de investigación se constituyen en 
un momento de síntesis donde el investigador reconoce 
cómo ha sido el comportamiento de investigaciones simi-
lares a la suya, permitiendo delimitar contextos y sujetos 
donde ha sido aplicado el estudio así como el objetivo, 
metodología, resultados y conclusiones del mismo, lo-
grando perfilar un panorama sobre el comportamiento del 
objeto de investigación.

Es válido destacar que si se está abordando dos cate-
gorías son antecedentes de la investigación los estudios 
que aborden la relación entre estas dos categorías (de 
manera explícita o implícita, directa o indirectamente). 
Siendo este el espacio donde se constatan evidencia 
científica que permiten validar o refutar la pertinencia en 
la relación entre estas categorías.

Algo que ayuda a organizar la delimitación de los ante-
cedes es denotar los siguientes aspectos siempre que 
aplique: 1.- Nombre del trabajo, 2.- Autor (es), 3.- Fecha, 
4.- Contexto y/o sujetos de investigación, 5.- Objetivo, 6.- 
Metodología, 7.- Resultados, 8.- Conclusiones.

El tránsito del problema al objeto de investigación y de 
este al campo de acción requiere un análisis de la relación 
entre la categoría apriorística vs categoría científica en 
sus diferentes niveles de expresión (Deroncele, 2020b), 
así el objeto de investigación se constituye en la catego-
ría científica o variable de estudio. La profundización en 
el objeto de investigación debe permitir encontrar vacíos 
epistemológicos (aspectos insuficientemente abordados 
del objeto de investigación); ese aspecto o parte especí-
fica del objeto que necesita ser trabajado o mejorado, se 
denomina “campo de acción”, donde suelen revelarse los 
aspectos fundamentales de la novedad científica. 

El campo de acción es un excelente recurso didáctico 
de la competencia epistémica, pues sirve de guía para la 
sistematización epistemológica del investigador, siendo 
premisa y resultado; orienta esa actitud, vigilancia y cu-
riosidad epistémicas del investigador hacia desentrañar 
aquellos “vacíos de la ciencia”. El campo de acción es 
también una categoría científica, y en este sentido lo que 
se constituye en campo de acción en una tesis pudiera 
ser objeto de investigación en otra tesis, depende del ni-
vel de generalidad que ocupen en el análisis epistemoló-
gico. Por ejemplo, una tesis puede abordar como objeto 
de investigación el proceso de formación profesional del 
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psicólogo y como campo de acción el proceso de forma-
ción investigativa del psicólogo, que es un aspecto es-
pecífico del objeto de investigación, sin embargo, puede 
realizarse una tesis que el objeto sea el proceso de for-
mación investigativa del psicólogo, y el campo de acción 
algún elemento específico de este proceso, por ejemplo, 
la formación de competencias de teorización. 

Desde la perspectiva del texto científico es válido des-
tacar que en la Introducción y Fundamentación Teórica 
predomina el procedimiento epistémico “crítico-reflexivo” 
(Deroncele, 2020b) y dentro de los procedimientos y 
subprocesos de la investigación teórica (Fuentes, et al., 
2007) predomina la sistematización del conocimiento es-
tablecido: 1.- caracterización ontológica del objeto de la 
realidad investigada, 2.- caracterización epistemológica 
y praxiológica del objeto de investigación, 3.- determina-
ción de problema, objeto, objetivo y campo de acción.

 • Metodológico
Instrumentación: El investigador define criterios de 
Viabilidad, por ejemplo: en qué medida es viable aplicar 
cierto instrumento a una muestra determinada, en qué 
medida el procedimiento para analizar la información 
es idóneo, en qué medida la propuesta metodológica 
garantiza cumplimentar el objetivo del estudio. Al ser lo 
metodológico expresión de lo epistemológico, y comple-
mentarse ambos procesos, es en esta sección donde el 
investigador concreta la Hipótesis de la investigación, lo 
cual se viene proyectando desde etapas anteriores. 

Es la parte instrumental de la tesis, en el texto científico es 
donde se configura y constata la Viabilidad del estudio. 
Se refleja en el texto en la Metodología (en ocasiones a 
esta sección se le denomina Materiales y/o Métodos). En 
este sentido, se sugiere atender como mínimo los siguien-
tes elementos:

1. Paradigma de investigación científica (Deroncele, 
2020a), por ejemplo: hermenéutico, interpretativo, 
socio-crítico, dialéctico, sistémico, constructivista, 
positivista.

2. Enfoque de investigación, por ejemplo: cualitativo, 
cuantitativo o mixto.

3. Tipo de investigación: por ejemplo, aplicada, básica, 
etc.

4. Tipo de estudio, ejemplo: transversal, longitudinal.

5. Alcance, ejemplo: exploratorio, descriptivo, correla-
cional, explicativo, transformativo (este último se uti-
liza esencialmente cuando se proyecta transformar 
el objeto de investigación desde lo epistemológico, 
metodológico o praxiológico), dando cuenta de con-
tribuciones teóricas y/o prácticas del investigador.

El alcance transformativo en el plano epistemológico se 
constata en aquellos estudios que logran nuevos modelos, 
concepciones, métodos, teorías, conceptos, metodologías, 
enfoques, etc., cursando los 3 niveles de la investigación 
teórica: -sistematización del conocimiento establecido, 
construcción hipotético-deductiva, reconfiguración epis-
temológica- (Fuentes, et al., 2007), este tipo de estudio 
supone la transformación del objeto, desde una construc-
ción categorial novedosa, auténtica, y nuevas relaciones 
teóricas; muchas veces el objeto de investigación de una 
ciencia determinada se nutre de elementos de otras cien-
cias, lo cual constata el carácter holístico de la ciencia. 

El alcance transformativo se da también en el plano 
praxiológico y metodológico; son aquellos estudios que 
establecen (diseñan, aplican y evalúan) propuestas de 
mejora: estrategias, programas, sistemas de acciones, 
procedimientos, manuales, comunidades de prácticas, 
técnicas, herramientas metodológicas, etc., mejorando el 
proceso estudiado; un ejemplo, cuando se estudian las 
competencias digitales docentes, o el clima organizacio-
nal, y se establecen propuestas que permiten mejorar 
estos procesos. Ello supone ir más allá del diagnóstico, 
supone no solo explorar, describir, explicar o correlacio-
nar, sino esencialmente transformar. 

6. Métodos (diseño) de investigación, ejemplo: en 
la cualitativo: Fenomenología, Fenomenológico-
hermenéutico, Etnografía, Fenomenografía, Estudio 
de casos, Investigación-acción, Historia de vida, 
Teoría fundamentada, Etnometodología. 

En la ruta cuantitativa los métodos cuantitativos que 
se desglosan esencialmente en diseños experimen-
tales (Preexperimentales, Experimentales puros, 
Cuasiexperimentos) y los diseños no experimentales 
(Transversales y Longitudinales), de la misma manera en 
la ruta mixta existen métodos de preponderancia cuali-
tativa de preponderancia cuantitativa o mixtos “puros” 
(Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). 

Es importante que en el texto científico se refleje el siste-
ma de procedimientos del método que se está asumien-
do pues ello, como expresión del diseño de la tesis, mar-
ca pautas instrumentales a seguir que orientan el proceso 
investigativo, dando cuenta de una secuencia lógica. 

El abordaje de los métodos debe considerar de mane-
ra explícita cuáles son los procedimientos a seguir, en la 
literatura científica estos procedimientos pueden encon-
trarse con el nombre de: etapas, fases, pasos, procesos, 
acciones, componentes, ciclo, ruta, logaritmo, momentos, 
secuencia, operaciones, etc., que son los que marcan el 
proceder científico del estudio y por tanto implican un di-
seño específico, por ejemplo, en los estudios cualitativos 
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pueden encontrase métodos cualitativos como: fenome-
nología, fenomenológico-hermenéutico, etnografía, fe-
nomenografía, estudio de casos, investigación-acción, 
historia de vida, teoría fundamentada, etnometodología, 
sistematización de experiencias, entre otros, para ello es 
fundamental poder connotar el proceder del método se-
leccionado y así poder dar cuenta del diseño que seguirá 
el estudio. Por otra parte, es válido destacar que aunque 
generalmente se utiliza un método cualitativo como mé-
todo principal, existe la posibilidad de complementar el 
diseño con otro método cualitativo, por ejemplo, un es-
tudio de casos que se complemente y dinamice con la 
investigación acción, en estos casos se deberá lograr 
una armonización entre los sistemas de procedimientos 
de ambos métodos, clarificando su complementación, en 
el acople de sus dinámicas e intencionalidades. 

7. Técnicas e instrumentos de recolección de la informa-
ción, por ejemplo: Entrevista, Observación, Revisión o 
Análisis documental, Cuestionario. 

 » Naturaleza del instrumento (describir siempre que 
aplique)

 » Diseño, construcción y validación (describir este pro-
ceso siempre que aplique)

7.1. Procedimiento para el análisis de la información y de-
terminación de los resultados

8. Métodos teóricos: 

 » Para recopilación y análisis de la información, ejem-
plo: análisis-síntesis, generalización-abstracción, in-
ductivo-deductivo, histórico-lógico, etc. 

 » Para construcción del conocimiento científico, ejem-
plo: modelación, holístico-dialéctico, sistémico estruc-
tural funcional, hermenéutico dialéctico, sistematiza-
ción de experiencias, (es el método que selecciona 
el investigador utilizará para su reconstrucción episte-
mológica -contribución teórica-). 

9. Población y muestra (sujetos de investigación). 

9.1.- Tipo de muestreo y/o criterios de selección de 
la muestra (por ejemplo, muestreo no probabilístico 
intencional).

10.  Categorías y Subcategorías (las conceptualizaciones 
con sus respectivos autores), en los estudios cuantita-
tivos serían las variables y sub-variables. 

Desde la perspectiva del texto científico es válido desta-
car que en la Metodología predomina el procedimiento 
epistémico “transferencial-proactivo” (Deroncele, 2020b) 
y dentro de los procedimientos y subprocesos de la in-
vestigación teórica (Fuentes, et al., 2007) predomina la 
construcción hipotético-metodológica: 1.- determinación 

de la hipótesis, 2.- determinación de los métodos de in-
vestigación teórica.

 • Praxiológico 
La principal cualidad es la Aplicabilidad, en esta parte 
del texto se constata la aplicación de los criterios teóri-
cos y metodológicos seleccionados por el investigador. 
Se refleja en el texto en los Resultados y Discusión. En 
estudios más complejos trasciende hasta una sección de 
Propuesta de Mejora.

Esta es la parte del texto donde se establecen los resulta-
dos y la discusión. En dependencia del tipo de tesis será 
la construcción científico-textual de esta parte.

Por ejemplo, a nivel de posgrado, los resultados de una 
tesis de maestría suelen llegar hasta el diagnóstico o ca-
racterización del objeto de investigación, el investigador 
una vez que aplica los instrumentos, recoge la informa-
ción, establece los resultados y desarrolla la discusión de 
los mismos en correspondencia y contraste con literatura 
científica y estudios similares. 

Sin embargo, a nivel doctoral las tesis suelen aportar 
una contribución teórico-práctica, por tanto los resulta-
dos no se quedan solo a nivel de la caracterización del 
objeto, sino que trascienden hacia la transformación del 
mismo. Desde esta perspectiva, lo praxiológico también 
incluye las potencialidades del aporte del estudio, para 
una práctica pensada y reflexionada sobre el objeto de 
investigación. 

Lo praxiológico tiene su concreción final en las 
Conclusiones y Recomendaciones, las conclusiones res-
ponden al objetivo del estudio y expresa una nueva sín-
tesis generalizadora, no es la repetición de los resultados 
sino una nueva sucesión de síntesis que expresa un ni-
vel cualitativamente superior, siendo importante reflexio-
nar sobre las limitaciones y prospectivas del estudio, lo 
cual se reflejará en las Recomendaciones en forma de 
sugerencias. 

Es válido destacar que los indicadores del “mapeo epis-
témico” ocurren de manera simultánea, no son unidirec-
cionales, ni están asociados solamente a una parte del 
texto científico, sino que dialogan constantemente en 
todo el proceso. 

Desde la perspectiva del texto científico es válido des-
tacar que en las secciones de Resultados, Discusión y 
Propuesta de Mejora (aportes teóricos y/o prácticos) 
predomina el procedimiento epistémico “resignificador” 
(Deroncele, 2020b) y dentro de los procedimientos y 
subprocesos de la investigación teórica (Fuentes, et al., 
2007) predomina la reconstrucción epistemológica: 1. 
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argumentación de las relaciones, regularidades, princi-
pios y leyes; 2.- generalización de la teoría. 

CONCLUSIONES

La competencia epistémica del investigador se conforma 
de cinco dimensiones (1.- Dimensión epistémico-referen-
cial, 2.- Dimensión semiótica, 3.- Dimensión hermenéutica, 
4.- Dimensión de mediación procedimental y 5.- Dimensión 
de liderazgo científico-investigativo, con sus respectivos 
indicadores, el presente estudio se centra particularmente 
en la dimensión epistémico referencial y sus indicadores: 
Metodológico, Axiológico, Praxiológico, Epistemológico y 
Ontológico, que conforman el “Mapeo Epistémico”.

La dimensión epistémico-referencial de la competencia 
epistémica del investigador se caracteriza por la actuación 
coherente y crítica que permite asumir-construir los funda-
mentos teóricos del objeto de la investigación a partir su 
análisis crítico desde la diversidad de referentes existentes 
y siguiendo los respectivos análisis metodológico, axioló-
gico, praxiológico, epistemológico y ontológico, conside-
rando la interconexión entre estos indicadores, los cuales 
no suceden de manera lineal, sino que se van combinan-
do y retroalimentando en todos los momentos de la lógica 
del proceso investigativo y de escritura del texto científico 
(construcción científico textual) aun cuando uno u otro ten-
gan más énfasis en ciertos momentos. En este sentido un 
elemento importante para el investigador es poder captar 
la perspectiva holística y dinámica de estos indicadores 
que supone el “mapeo epistémico”: metodológico, axioló-
gico, praxiológico, epistemológico y ontológico. 

El carácter lógico operacional de la dimensión epistémico-
referencial de la competencia epistémica del investigador 
se expresa en la relación dialéctica que se establece en-
tre sujeto-objeto, así lo epistémico se expresa como he-
rramienta actitudinal que legitima y particulariza el proce-
der científico del investigador, y lo epistemológico en tanto 
constructo de elevada cualidad y consistencia científica, 
configurado como objeto de investigación en su relación 
gnoseológica con el sujeto investigador. 

La herramienta “mapeo epistémico” presenta un carácter 
lógico operacional que permite su aplicación al proceso de 
construcción científica, tanto en su connotación científico-
investigativa como en la construcción científico-textual.

Profundizar en el tratamiento de la ciencia requiere apro-
piarse de un sentido de lo epistémico, considerado como 
herramienta para la construcción científica, que permite 
un despliegue en dos núcleos fundamentales: 1.- el ma-
peo epistémico en la lógica del proceso de investigación 
en su generalidad, y 2.- el mapeo epistémico en la lógi-
ca del proceso de construcción científico-textual, núcleos 

que armonizados dan cuenta de una gestión científica 
integrada. 

Por lo tanto, el análisis consciente e intencionado del obje-
to de la investigación, coherente con la lógica de la herra-
mienta “mapeo epistémico”, que implica orientar el análisis 
hacia lo metodológico, axiológico, praxiológico, epistemo-
lógico y ontológico, otorga la posibilidad al investigador, 
de interpretar el signo desde el polo del sujeto, desde tres 
ejes dinamizadores de su interpretación activa, crítica y 
proactiva: 1.- vigilancia epistémica, 2.- curiosidad episté-
mica y 3.- actitud epistémica. 

El texto es resultado sintético de un proceso de construc-
ción intencional como instrumento de comunicación de la 
ciencia, en este sentido el investigador debe percatarse 
que no siempre las partes del texto están alineadas a la 
lógica exacta del proceso de investigación científica, por 
ejemplo, en muchos textos de tesis suele encontrarse en 
la introducción un desglose de las categorías del dise-
ño (problema, objeto, campo, objetivo, hipótesis, aportes 
teórico, aporte práctico, resultados de investigación) así 
como una justificación teórica, metodológica y práctica 
que dan cuenta de la actualidad, necesidad, cientificidad, 
aplicabilidad y viabilidad del estudio, ello es pertinente a 
nivel del texto, sin embargo, la competencia epistémica 
del investigador demuestra cómo ello se va logrando en 
niveles de sucesión de síntesis. Es importante concienti-
zar esta distinción especialmente en investigadores no-
veles en función de que puedan comprender los retos y 
oportunidades que supone el proceso de investigación 
para lograr un estudio consistente y riguroso. 

La competencia epistémica del investigador (en el proce-
so investigativo y en el texto) supone un tránsito argumen-
tativo hacia niveles cualitativamente superior, con una 
permanente lógica discursiva tríadica 1.- de lo general, 
2.- a lo particular, 3.- a lo singular, acceder a un nivel im-
plica un nuevo comienzo de esta lógica discursiva tríadi-
ca; por ejemplo, en el texto, en la parte de la introducción 
este movimiento de lo general, a lo particular, a lo singular 
se concreta en 1.- análisis global, 2.- análisis local, 3.- 
análisis específico (diagnóstico fáctico donde se revelan 
manifestaciones externas en el contexto específico de 
investigación), así se accede al problema de investiga-
ción y empieza nuevamente esta lógica discursiva triádi-
ca para determinar objeto de investigación y campo de 
acción; es válido clarificar que el objeto de investigación 
no son los sujetos o la muestra, sino la categoría científica 
o variable, como expresión del conjunto de conocimien-
tos científicos sistematizados expresados en un concepto 
esencial, igualmente el campo de acción no se refiere al 
contexto de investigación o lugar donde se realiza el es-
tudio, sino a la parte del objeto de investigación que se 
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estudiará, tanto el objeto como el campo son expresiones 
a nivel de la ciencia. 

El análisis de los indicadores de la dimensión epistémico-
referencial permite comprender la estrecha relación que 
existe entre ellos; por tanto, el análisis consciente e inten-
cionado del objeto de la investigación, coherente con la 
lógica de la herramienta “mapeo epistémico”, es una pre-
misa para garantizar la consistencia y racionalidad como 
aspectos necesarios en los procesos investigativos.
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RESUMEN

Los diagnósticos tradicionales de procesos turísticos no utilizan eficientemente los datos contenidos en los sistemas de in-
formación actuales; son costosos en tiempo y recursos materiales, poco exhaustivos y tienen una visión parcial e incompleta 
de los procesos de negocio, lo que se traduce en poca rapidez, flexibilidad y objetividad en la toma de decisiones sobre la 
ejecución de los procesos de negocios hoteleros. Con las herramientas de minería de procesos es posible utilizar eficiente-
mente los datos de eventos almacenados en estos sistemas para, de forma automática, descubrir, seguir y mejorar, rápida 
y objetivamente, procesos turísticos reales. Sin embargo, la aplicación de la minería de procesos en la práctica no es trivial. 
En este artículo se presenta un procedimiento para guiar la ejecución de proyectos de diagnóstico de procesos en empre-
sas turísticas cubanas, aplicando técnicas de minería de procesos. Mediante un caso de estudio, en el hotel Horizontes Los 
Caneyes, se exponen los resultados de aplicación del procedimiento, obteniéndose información valiosa e ideas concretas 
de mejora para el proceso de recepción hotelera.

Palabras clave: Procesos de negocio, fase de diagnóstico, minería de procesos.

ABSTRACT

Traditional diagnostics of tourism processes do not efficiently use the data contained in current information systems; they are 
costly in time and material resources, not very exhaustive and have a partial and incomplete view of business processes, 
which translates into little speed, flexibility and objectivity in decision making on the execution of hotel business processes. 
With process mining tools it is possible to efficiently use the event data stored in these systems to automatically discover, 
track and improve, quickly and objectively, real tourism processes. However, the application of process mining in practice 
is not trivial. This article presents a procedure to guide the execution of process diagnosis projects in Cuban tourism enter-
prises, applying process mining techniques. By means of a case study, in the Horizontes Los Caneyes hotel, the results of 
the application of the procedure are presented, obtaining valuable information and concrete improvement ideas for the hotel 
reception process.

Keywords: Business process, diagnosis phase, process mining.
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INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas, un grupo de métodos, he-
rramientas, técnicas y metodologías han sido promo-
vidas para asistir la gestión por procesos en todas sus 
etapas. Variadas y exitosas son las contribuciones he-
chas por diversas disciplinas tales como la Gestión 
del Capital Humano, Gestión de la Calidad, Gestión de 
Operaciones, entre otras. Actualmente, BPM (Business 
Process Managent) se consolida como la disciplina que, 
combinada con las nuevas tecnologías de la información, 
integra esta plétora de enfoques.

BPM hereda la filosofía de mejora continua de la Gestión 
de la Calidad Total, adopta los principios y técnicas de la 
Gestión de Operaciones, Lean y Six Sigma, y las combina 
con las capacidades que ofrecen las modernas tecnolo-
gías de la información para descubrir, analizar, rediseñar, 
ejecutar y monitorear procesos de negocio (Dumas, et al., 
2013). 

Esta idea, refleja el hecho de que una iniciativa BPM invo-
lucra diferentes fases y actividades por las cuales transita 
todo proceso de negocio en su ciclo de vida.

Particularmente, la fase de diagnóstico es importante 
para una mejor comprensión del estado de un proceso 
de negocio y para verificar si este está alineado con los 
objetivos estratégicos de la organización. Realizar un 
diagnóstico en etapas tempranas del análisis de pro-
cesos, provee una visión general de las principales ca-
racterísticas del proceso de negocio, de sus aspectos 
significativos y de las técnicas más útiles a emplear para 
su posterior análisis (Dallavalle de Pádua, et al., 2014).

Una tecnología de impacto creciente, capaz de asistir 
todas las etapas del ciclo de vida de BPM y particular-
mente la fase de diagnóstico lo constituye la minería de 
procesos. Esta, posibilita entender cómo son ejecutados 
en realidad los procesos de negocio en sistemas automa-
tizados. Su aplicación ayuda a identificar cuellos de bote-
lla, anticipar problemas, registrar violaciones de políticas, 
recomendar contramedidas, y simplificar procesos para 
la mejora del funcionamiento del negocio (Montali, 2011).

Para aplicar minería de procesos sobre estos sistemas 
existen varios modelos que guían los proyectos de inves-
tigación. En la literatura consultada se destacan el mo-
delo de Van Giessel (2004), el modelo de Rozinat,  et al. 
(2009), el modelo de Bozkaya, et al., (2009), el Modelo de 
Ciclo de vida L* (Van Der Aalst, et al., 2011) y el caso de 
estudio de Jans,  et al. (2013).

La aplicación de los modelos antes mencionados es muy 
limitada, pues a pesar de que incluyen etapas, fases o 

pasos dentro de las áreas de descubrimiento, conformi-
dad, extensión y minería de variantes, no aportan un ni-
vel de detalle en cuanto a técnicas a aplicar y resultados 
a obtener en cada situación específica. Además, varias 
de estas propuestas no se encuentran estandarizadas 
y necesitan de usuarios avanzados en el manejo de di-
chas técnicas para su aplicación, esto limita la capacidad 
de su generalización a otros entornos (Orellana García, 
2020).

En el sector turístico cubano los sistemas desarrollados 
para automatizar la gestión de los diferentes procesos de 
negocio proporcionan nuevas oportunidades de mejora. 
No obstante, según varios especialistas del sector, los 
datos almacenados en los mismos no son aprovechados 
en función de generar conocimientos sobre el comporta-
miento de los procesos de negocios y el rendimiento de 
la organización. 

Las técnicas empleadas para el diagnóstico de los pro-
cesos turísticos dependen del conocimiento que tengan 
los analistas sobre el negocio y su entorno, además de 
la habilidad de estos para hacer preguntas, observar la 
realidad e interpretar las conclusiones, y hacer una co-
nexión adecuada entre los niveles de rendimiento de los 
procesos y las decisiones gerenciales que originaron los 
resultados identificados.

En virtud de los argumentos anteriores, en este artículo 
se presenta un procedimiento para guiar el diagnóstico 
de procesos de negocio en empresas turísticas naciona-
les, el conjunto de técnicas de minería de procesos a em-
plear, así como la información obtenida una vez aplicada 
esta herramienta gerencial. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Los modelos propuestos para guiar los proyectos de mi-
nería de procesos se presentan de forma general con un 
conjunto de etapas, fases o pasos dentro de las áreas 
de descubrimiento, verificación de conformidad, mejora-
miento y minería de variantes. En la tabla 1 se muestra 
un resumen de las principales características deseadas 
para el diagnóstico de procesos turísticos utilizando estos 
modelos. La selección de las características se basó en el 
grado de ocurrencia de las mismas en publicaciones re-
lacionadas con la aplicación de los modelos en casos de 
estudio y análisis de procesos en el contexto empresarial, 
particularmente en los servicios (Mans, et al., 2008; Jans, 
et  al., 2011; Rebuge & Ferreira, 2012; Van Doremalen, 
2012; Burattin, 2013; Herrera, 2013 ; Jans, et  al., 2013; 
Van Der Aalst, 2016; Reinkemeyer, 2020).
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Tabla 1. Principales características deseadas para el diagnóstico de procesos turísticos integrando técnicas de mine-
ría de procesos.

No. Característica
Modelo

Rozinat Bozkaya Giessel L* Jans

1 Define el enfoque de análisis x

2 Caracterización preliminar del proceso de negocio x x x x

3 Considera profesionales no expertos

4 Método de extracción del registro de eventos x x x x x

5 Refinamiento del registro de eventos original x x x

6 Diagnóstico preliminar del proceso de negocio x x

7 Se estructura el análisis en función del tipo de proceso en cuestión x x

8 Incluye fase de descubrimiento del modelo de proceso x x x x x

9 Considera la evaluación de la calidad del modelo descubierto x x

10 Incluye análisis del contexto en que se materializan las irregulari-
dades detectadas x

11 Incluye análisis de rendimiento del proceso x x x x x

12 Incluye análisis organizacional del proceso x x x x x

13 Especifica las técnicas a utilizar x x x

14 Involucra al cliente en el análisis de los resultados y la conciliación 
de los mismos x x x

15 Incluye el análisis de los datos online para el soporte x

16 Incluye retroalimentación de los resultados

Empleando el Análisis Cluster a través del paquete estadístico SPSS (Stadistical Package for the Social Sciences) 
para Windows (versión 22.0, 2013), se realizó la clasificación de estos modelos, considerando una medida binaria y 
calculando la distancia de similitud entre individuos o características mediante el patrón diferencia de tamaño. Como 
método de unión se aplicó el Método Ward de varianza mínima.

El resultado de la aplicación de esta técnica posibilitó definir cuatro grupos de características como se muestra en la 
tabla 2. Entre estos grupos, aquel que incluye las características: Incluye análisis de rendimiento del proceso, Incluye 
análisis organizacional del proceso, Método de extracción del registro de eventos e Incluye fase de descubrimiento del 
modelo de proceso constituye el más representativo (grupo IV).

Tabla 2. Agrupación de modelos y variables.

Grupo de 
Variable Concepto Porciento de 

Ocurrencia

Grupo I II III

Cantidad de 
Modelos 3 1 1

Grupo I

Considera profesionales no expertos 0% 0 0 0 0

Incluye retroalimentación de los resultados 0% 0 0 0 0

Incluye análisis del contexto en que se materiali-
zan las irregularidades detectadas 20% 1 1 0 0

Incluye el análisis de los datos online para el so-
porte 20% 1 0 0 1

Define el enfoque de análisis 20% 1 0 0 1
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De esta forma, se concluye que el Modelo L* es el más 
completo con relación al resto de los modelos estudia-
dos ya que contiene la totalidad de estas variables. No 
obstante, carece de requerimientos como: no considera 
profesionales no expertos, carece de análisis del contex-
to en que se materializan las irregularidades detectadas, 
no incluye retroalimentación de los resultados. 

Considerando que PM2 es la metodología para implemen-
tar Modelo L*, se tomó como punto de partida para el 
diseño del procedimiento de diagnóstico de procesos tu-
rísticos integrando técnicas de minería de procesos (Van 
Eck, et al., 2015). 

A través de la herramienta online www.draw.io se diagra-
mó el procedimiento propuesto que consta de tres eta-
pas: planificación, análisis y discusión de los resultados 
(Figura 1). 

La relación entre estas etapas se establece mediante di-
ferentes elementos de entrada y salida.

La primera etapa del procedimiento es la planificación, 
durante la cual se conforma el equipo de trabajo, se se-
leccionan los procesos de negocio a diagnosticar, se 
formulan preguntas de investigación iniciales y se esta-
blece el cronograma de trabajo. Finalmente, el resultado 
de la ejecución de estas actividades se concilia con la 
dirección de la organización. Las entradas para esta eta-
pa son los procesos de negocio de la organización obje-
to de estudio y las salidas: preguntas de investigación, 

cronograma de trabajo y el Formulario de Definición del 
Proceso de Negocio.

Después de la primera etapa se ejecuta la etapa de aná-
lisis, donde se realizan una o más iteraciones de análisis, 
preferiblemente en paralelo. Cada iteración de análisis se 
enfoca en responder una pregunta de investigación espe-
cífica y ejecuta las siguientes actividades una o más ve-
ces: recopilación de los datos de eventos, procesamiento 
de los datos de eventos, creación de los registros de even-
tos, aplicación de técnicas de minería de procesos, eva-
luación y estructuración de los resultados. Dependiendo 
de la complejidad del análisis cada iteración puede tomar 
de minutos a horas para ser completada. Si los resultados 
son satisfactorios, dígase responden a las preguntas de 
investigación, entonces se procede a ejecutar la tercera 
etapa: discusión de los resultados. Esta etapa involucra 
tres actividades: la elaboración del informe de diagnósti-
co, discusión, ajuste y entrega al consejo de dirección de 
la organización. Durante la fase de análisis pudieron ha-
ber sido formuladas nuevas preguntas de investigación 
las cuales serán plasmadas en el informe final para ser 
respondidas en proyectos posteriores. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de 
la aplicación del procedimiento propuesto para guiar el 

Grupo II

Se estructura el análisis en función del tipo 
de proceso en cuestión 40% 2 1 0 1

Considera la evaluación de la calidad del 
modelo descubierto 40% 2 1 0 1

Diagnóstico preliminar del proceso de nego-
cio 40% 2 1 0 1

Grupo III

Especifica las técnicas a utilizar 60% 3 2 0 1

Involucra al cliente en el análisis de los resul-
tados y la conciliación de los mismos 60% 3 2 0 1

Refinamiento del registro de eventos original 60% 3 1 1 1
Caracterización preliminar del proceso de 
negocio 80% 4 3 0 1

Grupo IV

Incluye análisis de rendimiento del proceso 100% 5 3 1 1

Incluye análisis organizacional del proceso 100% 5 3 1 1

Método de extracción del registro de eventos 100% 5 3 1 1

Incluye fase de descubrimiento del modelo 
de proceso 100% 5 3 1 1

Nota: I (Rozinat, Jans, Bozkaya) II (Giessel) III (Modelo L*).
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diagnóstico de procesos turísticos integrando técnicas de minería de procesos, en el Hotel Horizontes Los Caneyes, 
entidad objeto de estudio. Se eligió el proceso

de Recepción Hotelera debido a la existencia generalizada de quejas por parte de los clientes, relacionadas con sus 
tiempos de ejecución. Además, por la disponibilidad de datos de eventos de buena calidad almacenados en el sis-
tema de información ZUN Suite1.

Inicialmente se conformó el equipo de trabajo, se elaboró el cronograma de trabajo y se confeccionó el formulario de 
definición del proceso de negocio. Luego el equipo de trabajo formuló dos preguntas abstractas de investigación, 
como guía del proyecto:

1. ¿Cómo se ejecuta realmente el proceso de Recepción Hotelera en la entidad objeto de estudio?

2.  ¿Qué desviaciones se producen respecto a las reglas de negocio establecidas?

Una vez completadas estas actividades se seleccionaron y aplicaron las técnicas de minería de procesos (Tabla 3) a 
un registro de eventos comprendido entre el sábado 31 de octubre de 2017 y el lunes 11 de abril de 2018, y limitado 
solamente a aquellas instancias de procesos que iniciaban con la actividad Check in de Habitaciones y terminaban 
con Check out de Habitaciones o Check out en Cierre de Facturas. 

Figura 1. Procedimiento para el diagnóstico de proceso turísticos integrando técnicas de minería de procesos.

1 ZUN Suite es un software de gestión hotelera basado en estándares internacionales de la industria de la hospitalidad compuesto por ocho 
módulos. Particularmente, esta investigación se enfoca en el módulo ZUNpms o módulo de Front Office para el análisis del proceso de Recepción 
Hotelera.
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Tabla 3. Técnicas empleadas para responder las preguntas de investigación planteadas según tipo de minería de 
procesos.

P1: ¿Cómo se ejecuta realmente el proceso de Recepción Hotelera en la entidad objeto de estudio?

Descubrimiento de procesos

Mejoramiento de procesos

 • Log Visualizer

 • Explorer Event Log (Trace Variants / Searchable/ 
Sortable)

 • Dotted Chart Analysis

 • Mine with Inductive Visual Miner

 • Mine for a Fuzzy Model

 • Mine for a Working-Together Social Network

P2: ¿Qué desviaciones se producen respecto a las reglas de negocio establecidas?

Verificación de conformidad  • LTL Checker Default

Mejoramiento de procesos  • Mine for a Handover-of-Work Social Network

Las principales tareas realizadas fueron, en el caso de la primera iteración, el descubrimiento de procesos y el che-
queo de conformidad, y en menor medida la tarea de mejoramiento. Particularmente la segunda iteración, o sea, 
aquella relacionada con la segunda pregunta de investigación, abarco solamente el área de chequeo de conformidad 
a través de las técnicas LTL Checker Default y Mine with Inductive Visual Miner. Para la ejecución de los análisis se 
utilizó la herramienta ProM2 en su versión 6.4.

Primera iteración de análisis 

 • Log Visualizer 
Mediante la aplicación de esta técnica se obtuvo una visualización del registro de eventos comprendido entre el sába-
do 31 de octubre de 2017 y el lunes 11 de abril de 2018. El proceso analizado abarcó un total de 3084 estancias de 
clientes externos y 9781 operaciones, de ellas, el 95.12% comenzaban con la operación Check in de Habitaciones y 
terminan con Check Out, el resto, con Check Out en Cierre de Facturas.

Se ejecutaron 13 operaciones diferentes con 6 recepcionistas involucrados en su realización. Cada estancia en el hotel 
implicó como mínimo el desarrollo de 2 operaciones y como máximo 24, así como 2 tipos diferentes de operaciones 
como mínimo y como máximo 10. Como promedio, en el total de estancias analizadas, se ejecutaron 2 tipos de ope-
raciones diferentes.

El Recepcionista 4 fue el que más operaciones ejecutó con un total de 2461 (23.28%). El de menor participación 
(Recepcionista 8), ejecutó el 2.38% del total de operaciones, o sea 233.

En el caso de las operaciones de inicio el recurso que más participación tuvo fue el Recepcionista 1, involucrado en 
la realización del 24.93% de estas. En cambio, el Recepcionista 4 es el que más operaciones de cierre ejecutó con 
837 (27.14%).

 • Explorer Event Log (Trace Variants / Searchable/ Sortable) 
La secuencia de operaciones que más estancias de clientes externos involucró fue: Check in de Habitaciones → 
Check out de Habitaciones con un total de 1260 trazas (40.86%). El mercado alemán con un 45.45% y el mercado 
nacional con un 26.9% son los más representativos (Figura 2).

2 ProM es un marco de trabajo extensible que admite una amplia variedad de técnicas de minería de procesos en forma de plug-ins. Es indepen-
diente de la plataforma, ya que esta implementado en Java y puede descargarse gratuitamente. 
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Figura 2. Secuencia de actividades que más casos involucra.

Se evidenció que la mayoría de los clientes externos que visitan la entidad no solicitan cargos a sus habitaciones, 
simplemente se registran, cenan, duermen y se marchan. Los clientes internos de mayor participación (registro) fueron 
1 y 4.

En segundo lugar, se visualizó la secuencia Check in de Habitaciones → Modificación de Habitación → Check Out 
de Habitaciones, para un 36.19% del total de estancias de clientes externos. Así, en el 36.19 % de las estancias se 
hicieron modificaciones a las habitaciones donde se encontraban los huéspedes, lo que se considera una fuente de 
ineficiencias ya que atrasa la operación de Check in de Habitaciones y refleja que hubo errores al vender o reservar 
la habitación. El mercado nacional con un 47.01% fue el más afectado y los recepcionistas responsables fueron, nue-
vamente, los recepcionistas 1 y 4. 

La secuencia de operaciones con menor cantidad de casos (1 caso), corresponde a un cliente con nacionalidad 
Argentina que se hospedó en la habitación A3, que: ejecuta la operación de Check In de Habitaciones, transcurridos 
tres minutos se anula esta operación (errores en la reserva), se ejecuta nuevamente al cabo de otros cinco minutos, 
luego se realiza una modificación de habitación, y le siguen las operaciones de Realizar Depósitos Adelantados, 
Tratamiento de Cargos Automáticos, Cierre de Facturas y finalmente Check Out en Cierre de Facturas.

Se detectó la presencia de un caso (estancia 257643), cuyos responsables fueron los recepcionistas 1 y 7, que ejecutó 
la operación de Modificación de Habitaciones siete veces de manera consecutiva en solo tres minutos.

 • Dotted Chart Analysis
La estancia de los clientes en el hotel no superó el día y las 5 horas (la mayor cantidad de operaciones se concentró 
en este período de tiempo).

La presencia de puntos aislados (estancia de clientes externos) que en ocasiones superaron los 6 días, está relacio-
nada en su mayoría con el mercado nacional y el español (Figura 3).
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Figura 3. Distribución de eventos en el tiempo.

Excepto las operaciones de Check in de Habitaciones y Modificación de Habitaciones, el resto, se ejecutó (con mayor 
frecuencia) en el horario de 1:00 am a 5:00 am. Este comportamiento, en un 76,3 %, es resultado de violaciones por 
parte de los recepcionistas, que no registraron las operaciones en el sistema cuando realmente acontecieron.

Los períodos de mayor actividad turística de toda la temporada tuvieron lugar durante la segunda semana de noviem-
bre, específicamente el día 14, y la primera semana de marzo, ambos dominados por el mercado alemán. Asimismo, 
el mercado nacional elevó el nivel de actividad en el hotel a finales de diciembre pues este período coincide con las 
vacaciones de fin de año.

Las operaciones de Check in de Habitaciones, Check out de Habitaciones, Cierre de Facturas y Modificación de 
Habitaciones fueron ejecutadas por todo el equipo de recepción. Sin embargo, operaciones como Anular Check In, 
Cambio de Habitaciones y Corrección/Cargo de Llamadas fueron registradas solamente por dos recursos diferentes, 
en el caso de las dos primeras por los recepcionistas 3 y 4, y la tercera, solamente por el Recepcionista 3.

Los recursos que más tiempo laboraron durante toda la temporada fueron, primeramente, el Recepcionista 4 y los re-
cepcionistas 2 y 1. El tercer puesto lo ocupa el Recepcionista 3, seguido de los recepcionistas 7 y 8 (Figura 4).
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Figura 4. Carga laboral de los recursos durante la temporada.

 • Mine with Inductive Visual Miner
Se detectaron dos variantes del proceso: La primera, ejecutaba solamente las operaciones de Check in de Habitaciones 
y Check Out de Habitaciones, involucrando al 40.85% de los casos. La segunda, con una mayor frecuencia (1824 ca-
sos), ejecutaba 11 operaciones, de las cuales Check in de Habitaciones → Modificación de Habitación → Check out 
de Habitaciones era la secuencia más representativa. Además, se detectó la presencia de 51 estancias de clientes 
externos que después de realizada la operación de Cierre de Facturas ejecutaban Check out de Habitaciones en lugar 
de Check out en Cierre de Facturas, lo cual constituye una violación. El 63.04% de estos casos estuvo constituido, en 
primer lugar, por el mercado cubano, luego el alemán y el norteamericano (Figura 5).

Figura 5. Presencia de 51 estancias de clientes externos que después de realizada la operación de Cierre de Facturas ejecutaban 
Check out de Habitaciones en lugar de Check out en Cierre de Facturas.

 • Mine for a Fuzzy Model
Se detectó la existencia de repeticiones (de manera consecutiva) en operaciones como: Corrección de Cargos, 
Corrección/Cargo de Llamadas y Anular Check in de Habitaciones. Se confirmó la secuencia de operaciones que más 
casos involucra, además de las fechas de mayor actividad turística (Figura 6).

 • Mine for a Working-Together Social Network
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Los resultados de aplicación de esta técnica señalaron como el Recepcionista 7 trabajó en estancias de clientes ex-
ternos diferentes al resto de los recepcionistas involucrados.

Figura 6. Modelos de control de flujo aplicando Mine for a Fuzzy Model y Animate Event Log in Fuzzy Instance.

Segunda iteración de análisis 

 • LTL Checker Default
La operación Corrección de Cargos estuvo presente en 12 de las 3084 estancias de clientes externos analizadas. De 
estas, en 2 de ellas (255591, 264210) se repite, lo cual representa una violación, ya que las correcciones de cargos 
se realizan por error del recepcionista o por cargos hechos a habitaciones que no corresponden. Específicamente, en 
la estancia 264210, la operación se repitió 4 veces de manera consecutiva en menos de un minuto (exactamente 27 
segundos). El recepcionista responsable de este comportamiento es el Recepcionista 7 y los mercados afectados son 
el español y el mercado nacional.

Anular Check in de Habitaciones estuvo presente en 5 (0.55%) de las estancias analizadas, de las cuales en una de 
ellas (254520) no estuvo precedida por la operación Check in de Habitaciones. Como recepcionista responsable de 
esta violación se identificó al Recepcionista 2 y el mercado nacional como el afectado por esta operación.

Del total de estancias analizadas la operación de Cierre de Facturas estuvo presente en 327 (10.60%). Al total de las 
estancias donde se ejecuta la operación Realizar Cargos se les cerró factura. Así mismo ocurre con las estancias don-
de se ejecutan las operaciones Tratamiento de Cargos Automáticos y Cargo de Llamadas. No obstante, se identificó un 
total de 65 (19.87%) estancias asociadas a la operación Cierre de Facturas que no se le realizó ningún cargo.
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La operación Trasladar Cargos estuvo presente en una sola estancia de cliente externo (264520), la cual no involucró 
un Cambio de Habitaciones. El Recepcionista 4 fue el responsable de esta violación.

La operación Realizar Depósitos Adelantados implicó 306 (0.09) estancias de clientes externos; en cinco de ellas 
(258369, 260883,262564,263290,266426) se ejecutó de manera consecutiva, lo cual indica falta de preparación de los 
recepcionistas, particularmente los recepcionistas 3 y 4, en la realización de esta operación.

La operación Modificación de Habitaciones incluyó 1745 (56.58%) estancias de clientes externos, de las cuales el 
27.90% implicó repeticiones consecutivas. Se comprobó, además, la existencia de 122 estancias donde dicha opera-
ción se repitió de tres a más veces. El mercado nacional con un total de 55 (45.08%) estancias es el de mayor presen-
cia, seguido de Alemania con 11. Los recepcionistas 3 y 4 fueron responsables del 46.03% de este comportamiento.

Se identificaron tres estancias de cliente externo que ejecutaron la operación Cambio de Habitaciones; dos de ellas 
asociadas al mercado nacional y la tercera al mexicano.

 • Mine for a Handover-of-Work Social Network

Los recepcionistas 7 y 8 se apoyaban en el grupo 2 para realizar su trabajo (Figura 7).

Figura 7. Modelo de red social aplicando Mine for a Working-Together Social Network.

Resultado de los análisis surgió una tercera pregunta de investigación: ¿Cuál sería el impacto económico de las des-
viaciones detectadas en el proceso de Recepción Hotelera?, a la cual no se le pudo dar respuesta dada la carencia 
de datos relacionados con la contabilidad de la entidad en los registros de eventos analizados. 

CONCLUSIONES 

Con la minería de procesos es posible hacer un uso eficiente de los datos almacenados en los sistemas de gestión 
turísticos actuales para diagnosticar rápida y objetivamente los procesos de negocio tal cual son y tal como se están 
llevando a cabo.

El procedimiento propuesto facilita la aplicación de técnicas de minería de procesos en el contexto turístico para 
profesionales no expertos. Asimismo, a través de sus diferentes etapas, favorece el análisis del contexto en que se 
materializan las irregularidades detectadas e incluye retroalimentación de los resultados.

La aplicación de la propuesta en el Hotel Horizontes Los Caneyes permitió detectar una serie de insuficiencias, en su 
mayoría, asociadas al control interno. Condujo, además, a la obtención de información valiosa e ideas concretas de 
mejora para el proceso de Recepción Hotelera en dicha instalación. 
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RESUMEN

Se deduce que los procesos perceptivos generados o modificados a partir de la práctica de aula en las clases de mate-
mática, son regulados por componentes biopsico sociales, significativamente. De ahí que se observe en el discente, la 
presencia de algunas anomalías y deformaciones previas a la comprensión matemática con las que percibe y construye el 
mundo y que se manifiestan en las aulas, y su aprendizaje. Por consiguiente, se conjetura que a partir de esas regulacio-
nes se generan debilidades y efectos contraproducentes al momento de formar las competencias numéricas, heurísticas 
y representativas de conocimientos complejos, comprendidos en los currículos de escolarización matemática. El aporte 
teórico aproximado en el presente artículo a través de una investigación con base documental con el propósito de ampliar 
y profundizar sobre el conocimiento de la influencia de la emocionalidad en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, 
basándose en fuentes bibliográficas y documentales existentes del tema en estudio, llegándose a la conclusión que las 
emociones si regulan el proceso enseñanza aprendizaje de las matemáticas.

Palabras clave: Emocionalidad, aprendizaje, matemática.

ABSTRACT

It follows that the perceptual processes generated or modified from classroom practice in mathematics classes are sig-
nificantly regulated by biopsychosocial components. Hence, the presence of some anomalies and deformations prior to 
mathematical understanding is observed in the student with which he perceives and constructs the world and which are 
manifested in the classrooms, and his learning. Consequently, it is conjectured that from these regulations weaknesses and 
counterproductive effects are generated when forming the numerical, heuristic and representative competencies of complex 
knowledge, included in the mathematics school curricula. The approximate theoretical contribution in this article through a 
documentary-based research with the purpose of expanding and deepening the knowledge of the influence of emotionality 
in the teaching-learning of Mathematics, based on existing bibliographic and documentary sources on the subject under 
study, reaching the conclusion that emotions do regulate the teaching-learning process of mathematics.

Keywords: Emotionality, learning, mathematics.
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INTRODUCCIÓN.

Desde la antigüedad la emoción es tema de reflexión, 
Sócrates promovía “Conócete a ti mismo”, lo que enten-
demos como alusión al conocimiento del mundo interior 
del ser humano, sus sentimientos y emociones. 

En la República de Platón (428-347 ac.) las emociones 
están presentes a través de términos como el dolor y el 
placer. El exceso de alguno de estos elementos afecta a 
la razón del hombre, y a la vez la sociedad tiene como ta-
rea hacer que los más viejos enseñen a los más jóvenes a 
descubrir el placer sin exageración en tareas concretas. 
Ya en “El Banquete” Sócrates, hace una reflexión apoló-
gica acerca del amor. Por otra parte, la contribución más 
consistente y elaborada sobre la emoción surge a partir 
de los estudios de Aristóteles.

Para Aristóteles (384-322 ac.) la emoción es definida 
como una condición según la cual el individuo se trans-
forma hasta tal punto que se queda con el juicio afectado, 
que viene acompañado de placer y dolor. Las palabras 
clave que Aristóteles asocia a las emociones son envidia, 
cólera, lástima y temor. Sin embargo, el enfoque del es-
tudio de Aristóteles sobre las emociones es centrado en 
la cólera. Así aborda los factores que desencadenan la 
misma, llegando a reconocer algunas reacciones fisioló-
gicas y comportamentales, analizando las creencias mo-
rales y sociales. Posteriormente en “Ética a Nicómaco”, 
Aristóteles señala que las emociones pueden ser educa-
das y a la vez utilizadas a favor de una buena convivencia.

Por otro lado, las aportaciones proporcionadas por 
los estoicos s o b r e las emociones, parten desde un 
punto de vista totalmente negativo, las consideraban 
como una perturbación innecesaria del ánimo. Séneca ya 
condenaba la emoción como algo que puede convertir la 
razón en esclava. Crisipo veía la emoción como algo per-
turbador basándose en su teoría de los contrarios afirmó 
que “el mal consiste en lo que es contrario a la voluntad 
de la razón del mundo destruye y perturba el equilibrio”.

Los estoicos atribuyeron la culpabilidad de los problemas 
humanos a las emociones como resultado de los juicios 
que el individuo tiene del mundo. De esta manera los es-
toicos son considerados los precursores en estudiar las 
emociones partiendo de una valoración cognitiva.

Posteriormente en la Edad Media, se consideró que el 
lado racional del alma está en lucha para controlar los de-
seos y apetitos, los cuales originan las pasiones. Según 
los preceptos de la iglesia, las personas que no fuesen ca-
paces de controlar las pasiones, estarían pecando y por 
lo tanto deberían ser castigadas a través de la penitencia. 

Desde la tradición filosófica, en general, se ha identifica-
do a la emoción con la metáfora del amo y el esclavo. El 
amo es la razón y el control que se contrapone al esclavo, 
que son las emociones y las pasiones. El dualismo mente-
cuerpo está presente en esta metáfora.

Como hemos visto, durante la Edad Media la emoción fue 
denominada bajo el término pasión, que tenía una conno-
tación peyorativa. Consideraban que estaba relacionada 
con la parte irracional del ser humano y que la razón de-
bía tener control sobre las pasiones. Posteriormente en la 
Edad Moderna, surge René Descartes (1596-1650) con 
su clásico “Las pasiones del alma”, el mismo parte de 
una visión dualística de cuerpo y mente. Se apoya en la 
teoría que la emoción es una sensación. Denominó las 
emociones como pasiones, las cuales están divididas en-
tre la mente (pensamientos) y el cuerpo (percepciones).

Descartes señala que la unión entre el cuerpo y la mente 
se concentra en el cerebro, más concretamente en la g l 
á n d ul a pineal. Según Descartes, en este punto reside 
el alma y es a la vez dónde están ubicadas las emocio-
nes, definidas como alteraciones pasivas resultado de los 
espíritus animales que activan el cuerpo. Empleó en el es-
tudio de las emociones aspectos fisiológicos (excitación 
física) y la valoración de algunas emociones por el suje-
to (percepción), lo que de una cierta manera contribuyó 
para el desarrollo de teorías posteriores tanto en el ámbito 
fisiológico como cognitivo.

Los filósofos mencionados y trabajos posteriores de 
Spinoza (1632-1677), Kant (1724-1804), Nietzsche (1844-
1900) y otros. Sin sombra de dudas corroboraron desde 
una propuesta filosófica l l e v a r a la luz el lado más 
subjetivo y de difícil comprensión del hombre: sus senti-
mientos y emociones.

Darwin (1872),  fue uno de los pioneros en estudiar las 
emociones humanas en su célebre obra “La expre-
sión de las emociones en los animales y en el hombre”. 
Enfocó el papel adaptativo y hereditario de las emocio-
nes, describiendo cómo las emociones son asociadas a 
las expresiones faciales. Señaló que las emociones son 
puestas de manifiesto de diversas maneras, a través de 
los gestos o movimientos de las facciones comunes a 
los hombres y a los animales, tanto los animales jóvenes 
como los viejos expresan igual sus sentimientos, que no 
es difícil advertir cuán sorprendente es que un perrito pe-
queño pueda mover la cola cuando está contento, bajar 
las orejas y descubrir los colmillos cuando quiere mostrar-
se salvaje, exactamente igual que un perro adulto; o que 
un gato de corta edad arquee su pequeño lomo y erice 
el pelo cuando se asusta o se irrita, como un gato mayor. 
Muchas veces, cuando dirigimos la atención hacia los 
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gestos menos comunes en nosotros mismos, los cuales 
acostumbramos a ver como artificiales o convenciona-
les encogernos de hombros como signo de impotencia, 
o elevar los brazos con las manos abiertas y los dedos 
extendidos en señal de admiración quizá sintamos de-
masiada sorpresa ante el descubrimiento de que estas 
manifestaciones son innatas.

“Darwin y psicólogos posteriores que trataban de explicar 
la aparición de las emociones en términos evolucionistas 
captaron muy pronto que las expresiones emocionales 
tenían un valor adaptativo-social en las especies anima-
les. Las señales agresivas o de apaciguamiento, las que 
invitan a parecerse, las señales de miedo y petición de 
ayuda de la cría hacia las madres, etc.… son conductas 
que contribuyen a regular la vida social”. (Perinat, 1998, 
p. 283)

Entendiéndose así que la corriente evolucionista tuvo in-
terés en el estudio de las emociones partiendo de dos 
enfoques: el genético (estudio de la hereditariedad de las 
emociones) y el social (función social de las emociones). 
La contribución de los estudios de la teoría evolucionista 
iniciada con Darwin sobre la expresión emocional, tuvo 
muchos aspectos acuñados en investigaciones posterio-
res, por ejemplo, en el conductismo.

El contenido de este artículo está constituido por los 
constructos teóricos que guían y orientan el artículo, así 
como por los antecedentes, los cuales, surgen de la re-
visión de diversos autores que describen la temática que 
aquí se aborda como es la emocionalidad en la enseñan-
za aprendizaje de la matemática todo ello, con la finalidad 
de conocer el estado del arte en relación con el propósito 
de la publicación. 

METODOLOGÍA

Para el desarrollo de este artículo, se realizó un estudio 
heurístico, a través del cual se identificaron los elemen-
tos característicos de las principales teorías clásicas y no 
clásicas sobre la variable emociones y su influencia en la 
enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.

Se apoyó en una investigación con base documental 
con el propósito de ampliar y profundizar sobre el cono-
cimiento de la influencia de la emocionalidad en la en-
señanza-aprendizaje de las Matemáticas, basándose en 
fuentes bibliográficas y documentales existentes del tema 
en estudio. 

Con un enfoque exploratorio se recogió una serie de he-
chos y situaciones relacionadas con la emocionalidad en 
el aprendizaje enseñanza de la matemática. Se revisó 
parte de la población documental bibliográfica disponi-
ble como muestra, sin pretender agotar dicha revisión, 

lográndose llegar a dar respuesta a la meta fijada como 
conclusión, de que ¿las emociones tienen incidencia en 
la enseñanza aprendizaje de la matemática?

Es descriptiva porque se detallan los elementos concep-
tuales que estructuran los modelos y bases teóricas que 
involucran a la emocionalidad en la enseñanza aprendi-
zaje de la Matemática desde diferentes niveles de la mis-
ma de esta rama del saber.

DESARROLLO

El marco de la teoría psicofisiológica, tiene como expo-
nente a William James, el cual en 1884 publicó un artículo 
bajo el título “¿Qué es la emoción?”, causando conmoción 
en la comunidad científica de aquella época puesto que 
se oponía al enfoque que hasta entonces había de las 
emociones.

James (1884), señaló que “los cambios corporales siguen 
directamente a la percepción del hecho desencadenan-
te…nuestra sensación de esos cambios según se van 
produciendo es la emoción”. (p. 59)

Para James, las respuestas de los cambios fisiológicos 
son el desencadenante de alguna alteración de orden 
psicológico, de esta manera la emoción es considerada 
como una percepción que el individuo tiene de los cam-
bios físicos automáticos. Esta teoría fue compartida por 
otro científico llamado Lange que estudiaba sobre este 
tema en la misma época.

Según Le Doux (1996), durante gran parte de la mitad del 
siglo XX, la psicología estuvo dominada bajo la corriente 
de los conductistas, quienes consideraban que los esta-
dos interiores y subjetivos de la mente tales como 
la percepción, los recuerdos y las emociones no eran un 
tema de estudio apropiado para la psicología.

Conforme a la afirmación y revisión de algunos trabajos, 
que adelantamos a continuación, constatamos que la 
emoción fue estudiada de forma estricta por los 
conductistas, quienes durante mucho tiempo enfoca-
ron sus estudios a la formación de la personalidad y 
los procesos d e l  aprendizaje. La atención de los con-
ductistas se basaba exclusivamente en los fenómenos 
observables.

La perspectiva de la psicología conductual, representa-
da por Skinner (1977), y otros quienes estudiaron la emo-
ción desde los aspectos externos observables, o sea el 
medio o los estímulos externos tiene un papel fun-
damental en el desencadenar de la emoción. Partiendo 
de esta visión, las emociones son determinadas por los 
factores ambientales.



204

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

“La expresión de la vida emocional y motivaciones de la 
mente se ha descrito como uno de los grandes logros en 
la historia del pensamiento humano, pero es posible que 
haya sido uno de los grandes desastres. En su búsque-
da de explicación interna, apoyada en el falso sentido de 
causa asociada a los sentimentalismos se ha oscurecido 
los antecedentes ambientales que habrían conducido a 
un análisis más efectivo”. (Skinner, 1977, p. 153)

A pesar de las severas críticas hechas por Skinner al es-
tudio de las emociones desde otro enfoque que no fuera 
el “conductual”, este ha contribuido a través de un proce-
so de condicionamiento operante para el aprendizaje de 
palabras emocionales.

Respecto a los trabajos iniciados por son Watson, et al. 
(2015), se centra básicamente en tres emociones en los 
seres humanos: miedo, ira y amor. En este caso los con-
ductistas dedicaron mayor atención al estudio de las fo-
bias, en vista que se trataba de un fenómeno susceptible 
a los estímulos concretos, producidos por los factores 
ambientales. 

Los conductistas intentaban moldear las manifestacio-
nes comportamentales de los individuos de acuerdo 
con los estímulos externos. A través del condicionamien-
to operante, técnica de aprendizaje preconizada por 
Skinner, puede darse por medio de una acción espon-
tánea que tiene como respuesta el refuerzo positivo (es-
tímulos agradables- recompensa) o negativo (estímulos 
desagradables- punición).

Confiere a mediados de los años 60, las primeras aporta-
ciones de Arnold sobre la perspectiva cognitiva acerca de 
la emoción. A partir del estudio de  Arnold (1960) desde la 
percepción cognitiva de la emoción surgirán diversos es-
tudios siguiendo su enfoque. La misma definió la emoción 
como “una tendencia hacia algo evaluado como bueno o 
la evitación de algo evaluado como malo”. Fundamenta 
que la valoración de un estímulo percibido se refleja en el 
bienestar de la persona. Las emociones valoradas como 
positivas llevan a la predisposición del individuo hacia el 
estímulo que promueve la emoción, mientras que en las 
emociones malas hay un intento de evitarlas.

Palmero (1997), comenta que “la actividad cognitiva es 
una precondición necesaria para la emoción, ya que, 
para experimentar una emoción, un sujeto debe saber 
que su bienestar está implicado en una transacción a me-
jor o a peor. Los cambios fisiológicos son importantes en 
el proceso emocional, pero su significación viene mo-
dulada por los factores cognitivos. Es fundamental la 
cognición en el proceso emocional, una evaluación-
valoración que dé sentido a esos cambios fisiológicos”.

Gardner (1983), propone la existencia de siete inteli-
gencias separadas en el ser humano: musical, cinesté-
sico-corporal, lógico-matemático, lingüística, espacial, 
interpersonal e intrapersonal. Posteriormente incluye la 
inteligencia naturalista y existencial.

Según la teoría de inteligencias múltiples de Gardner la 
persona puede tener algunas de esas inteligencias o 
más, susceptibles de ser desarrolladas o no. A su vez no 
existe una sola inteligencia, en vista que las facultades 
humanas son independientes entre sí.

Cabe destacar que la teoría de las inteligencias múltiples 
nació como una reacción contra lo que se entiende por 
inteligencia y la manera en cómo era medida. Es defini-
da por Gardner como un potencial biopsicológico para 
procesar información que se puede activar en un marco 
cultural para resolver problemas o crear productos que 
tienen valor para una cultura. Desde la perspectiva emo-
cional apunta la inteligencia interpersonal, la cual está 
relacionada con la empatía, la manera de comprender 
los sentimientos de los demás. En cuanto a la inteligencia 
intrapersonal se refiere a la capacidad de comprenderse 
a uno mismo.

Gardner (1983), al enfocar la inteligencia interpersonal e 
intrapersonal las considera como capacidades del su-
jeto para comprenderse a sí mismo y a los demás. 
También considera las emociones como una parte funda-
mental dentro del conjunto de actitudes necesarias para 
vivir, puesto que atribuye importancia a las emociones en 
todas las inteligencias.

Para adentrar en el estudio de la competencia emocio-
nal, ha sido necesario seguir los pasos de la inteligencia 
emocional. Desde l a década de l o s  90 con la difusión 
del término “Inteligencia Emocional” el constructo psico-
lógico de las emociones pasa a ser un tema de estudio 
relevante en el escenario científico de las ciencias socia-
les y humanas. De esta manera se pone en evidencia 
que las emociones desempeñan un papel fundamental 
en el bienestar personal, son consideradas como un 
factor decisivo para que el individuo afronte los retos 
diarios, y a la vez interaccione con su medio de manera 
adecuada.

De acuerdo a la revisión de la bibliografía que se ha estu-
diado, los profesores norteamericanos Salovey & Mayer 
(1990), fueron los primeros en utilizar el concepto 
inteligencia emocional, atribuyéndoles las siguientes 
capacidades:

Reconocer las propias emociones: saber valorar y orde-
nar las propias emociones de manera consciente.

Manejar las propias emociones: de forma inteligente.
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Empatía: Comprender los sentimientos de los demás. 
Crear relaciones sociales: Capacidad de crear y cultivar 
relaciones amistosas, además de tener habilidades para 
resolver conflictos.

Motivación: creer en su propio potencial y tener autocon-
fianza para seguir adelante.

A mediados de la década de los 90, siguiendo los pasos 
de la teoría de Salovey y Mayer, Goleman (profesor de la 
Universidad de Harvard) populariza y difunde el concep-
to de “Inteligencia Emocional” a través de su libro, el cual 
muestra la importancia del CE (Coeficiente Emocional) en 
la vida diaria, incluso sobreponiéndose al CI (Coeficiente 
Intelectual).

Goleman (1999), preconiza que el éxito de una perso-
na no depende solamente del coeficiente intelectual o 
de sus estudios académicos. Lo que más importa es el 
nivel de inteligencia emocional, eso quiere decir tener 
Consciencia de nuestras emociones, comprender los 
sentimientos de los demás, habilidades para afrontar los 
retos de la vida y habilidades sociales.

A partir de esta misma obra, la competencia emocional 
en el ámbito de la empresa es definida como “una capa-
cidad adquirida basada en la inteligencia emocional que 
da lugar a un desempeño laboral sobresaliente”. Esta teo-
ría obtuvo gran éxito en las grandes empresas, dado que 
los departamentos de recursos humanos encontraron en 
los supuestos de Goleman los conceptos necesarios para 
mejorar la conducta emocional de los empleados objeti-
vando el a u m e n t o de la productividad de los mismos.

Goleman (1999), afirma que las competencias emociona-
les se agrupan en conjuntos, cada uno de las cuales está 
basado en una capacidad subyacente de la inteligencia 
emocional, capacidades que son vitales si las personas 
quieren aprender las competencias n e c e s a r i a s para 
tener éxito. Para este autor la competencia emocional 
esta subdividido entre dos grandes factores: la compe-
tencia personal (Consciencia de uno mismo, autorregu-
lación y motivación) y la competencia social (empatía y 
habilidades sociales).

Tal como defiende el autor, sería la forma como el suje-
to es consciente de sus propias emociones y la relación 
de interacción sujeto-medio. Desde esta perspectiva, se 
puede considerar que la persona competente emocio-
nalmente es capaz de identificar las propias emociones 
y las de los demás y tiene auto- control y habilidades 
emocionales. 

La enseñanza es una actividad que tiene lugar en un con-
texto institucional, jerarquizado y con diferentes niveles 
de decisión: el aula, el centro y el conjunto del sistema 

educativo. En este contexto, que refleja valores, creencias 
y formas de actuación prototípicas del sistema social, los 
docentes suelen interiorizar, de manera no reflexionada 
unas determinadas conductas profesionales mayoritaria 
que se resumen básicamente en lo siguiente: mantener el 
orden en la clase, explicar verbalmente contenidos, califi-
car a los alumnos y utilizar el libro de texto como recurso 
didáctico fundamental. 

Desde una perspectiva compleja y constructivista, el co-
nocimiento escolar debería entenderse como un conoci-
miento singular, resultado de la integración, en relación 
con el carácter peculiar de los contextos y de los parti-
cipantes en el proceso de enseñanza - aprendizaje, de 
diferentes formas de conocimiento: el conocimiento cien-
tífico, el cotidiano, el metadisciplinar, los saberes prácti-
cos, las ideologías, etc. Esta integración didáctica la fun-
damenta García (2004), en tres nociones complejas:

1. La construcción del conocimiento debe entenderse 
más como complementariedad (interacción, interde-
pendencia, integración, emergencia de propiedades 
nuevas, negociación democrática) que como antago-
nismo (sustitución del “error” por la “verdad”, superio-
ridad de unas verdades sobre otras, imposición del 
conocimiento, asimetrías entre las personas entendi-
das como ejercicio del poder).

2. Las diferentes formas de conocimiento que inciden 
en los contextos educativos constituyen sistemas de 
ideas relativos, abiertos y en interacción, que coevo-
lucionan conjuntamente de manera que no hay una 
separación tajante entre ellos ni una jerarquía que su-
ponga superioridad de unos sobre otros.

3. Es posible, en dicha interacción, la construcción de 
conocimientos generales, relativamente descon-
textualizados, aplicables a diferentes situaciones, 
y relacionados con la gestión de los problemas del 
mundo y de la propia vida. Se trataría de posibilitar 
la adopción de formas más complejas de ver la reali-
dad, de facilitar el enriquecimiento del conocimiento 
cotidiano, procurando la transición desde formas de 
pensamiento simples a otras más complejas, de for-
ma que los contextos educativos se conviertan en un 
lugar de reflexión sobre las relaciones entre los hu-
manos, y entre éstos y el medio, y en un motor del 
cambio social. La evolución de dicho conocimiento 
se dirigiría así hacia la construcción, por parte de las 
personas, de un determinado modelo de desarrollo 
humano (individual y social) alternativo al actualmente 
predominante.

Por otra parte, las actitudes, como contenido educa-
tivo, tienen un carácter multidimensional que lo inte-
gran diversos componentes. Wayne (2006), señala tres 
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componentes actitudinales que deben guardar equilibrio 
para ser duraderos y transferibles.

1. El cognoscitivo: no puede existir una actitud sino se 
representa cognoscitivamente el objeto. Este compo-
nente lo conforman las percepciones, creencias e in-
formación que se tiene respecto al objeto.

2. El afectivo: es el que más caracteriza a las actitudes 
y corresponde a los sentimientos a favor o en contra 
de los objetos sociales. Consta de las emociones que 
despierta un objeto en el pensamiento.

3. El conductual: son las predisposiciones que se pre-
sentan a actuar frente al objeto; es decir, la predispo-
sición a actuar de una manera determinada frente 
a los objetos.

Los alumnos tienden a asumir actitudes inadecuadas 
con respecto al trabajo científico, adoptando posiciones 
pasivas y esperando respuestas en lugar de plantear y 
mucho menos interrogarse; conciben los experimentos 
como “demostraciones” y no como investigaciones; asu-
men que el trabajo intelectual es una actividad individual 
y no de cooperación y búsqueda conjunta; consideran 
a las ciencias como un conocimiento neutro, desligada 
de sus repercusiones sociales; asumen la superioridad 
del conocimiento científico con respecto a otras del saber 
culturalmente más elementales; sin embargo, no repre-
sentan adecuadamente los componentes actitudinales 
hacia las ciencias.

Por lo tanto, para tener actitudes positivas, duraderas y 
transferibles, es necesario la representación cognitiva del 
objeto científico, pues determina los sentimientos a su fa-
vor o en contra y predisponen la forma de actuar ante él, 
logrando, un aprendizaje significativo.

La teoría de la acción razonada fue desarrollada por 
Fishbein & Ajzen (1980), denominaron teoría de acción 
razonada porque “se basa en el postulado de que los 
humanos son [seres] racionales que utilizan o procesan 
sistemáticamente la información que les está disponible… 
para llegar a una decisión conductual”. (p. 66)

El modelo está centrado en la predicción y comprensión 
de la conducta, partiendo del concepto tradicional de ac-
titud, en el que se considera los componentes cognitivo, 
evaluativo y conductual relacionándolo con un modelo 
causal. El modelo obtiene la información por medio de 
dos factores indirectos: un factor personal, considerado 
como la actitud hacia la conducta y un factor social, en-
tendiéndose como norma subjetiva o social; éstos, a su 
vez, van a influir sobre la intención que es determinante 
directo de la conducta.

La teoría menciona que si las actitudes hacia la conducta 
coinciden con la norma subjetiva o social; es decir, am-
bas son positivas o ambas son negativas, entonces se 
tendrá una intención ya sea positiva o negativa repercu-
tiendo en una conducta. Si la actitud es positiva y la nor-
ma subjetiva es negativa o viceversa, el sujeto valorará 
a quien le da mayor peso, esto le llevará a la intención y 
posteriormente a la conducta.

Adaptando esta teoría, para predecir el rendimiento aca-
démico en estudiantes de ciencias e ingenierías, si la 
conducta es el aprendizaje significativo, y el estudiante 
tiene una actitud hacia su conducta (factor personal) de 
manera que se interesa por aprender, valora positivamen-
te el prestar atención, le atrae el conocer e investigar, re-
laciona sus conocimientos con los saberes previos, etc., y 
percibe que sus padres, profesores y compañeros (factor 
social) valoran esta conducta positivamente; entonces, 
la llevarán a cabo, tendrán un aprendizaje significativo 
y, consecuentemente, evidenciará un buen rendimiento 
académico.

Para comprender la conducta se tiene que determinar 
cómo un sujeto da más peso a una actitud o a una nor-
ma subjetiva (cuando no van en la misma dirección). En 
este caso, las creencias juegan un papel importante, ta-
les como: (a) creencias descriptivas, determinadas por 
la observación o contacto con los objetos (experiencias), 
(b) creencias inferenciales, que se forman de relaciones 
previas (relaciones de experiencias) y (c) creencias infor-
mativas, que se forman a partir de la información de los 
demás (experiencias externas, de otros).

El modelo teórico de Fishbein & Ajzen (1980), incluyen los 
siguientes componentes:

 - Variables externas. Que influyen indirectamente en 
la conducta, en este componente se consideran las 
variables demográficas tales como el sexo, la edad, 
el nivel socioeconómico, la religión, la educación, las 
actitudes hacia objetos, las personas e instituciones y 
los rasgos de personalidad.

 - Creencia sobre los resultados de la conducta. Se 
consideran los conceptos tales como idea, opinión, 
información y todo aquello que está considerado en el 
ámbito del conocimiento.

 - Actitud hacia la conducta. Corresponde a la evaluación 
de los resultados de la conducta, ésta puede ser 
favorable o desfavorable (es decir, experiencias 
propias o de otros que afectan al sujeto).

 - Norma subjetiva. Es la percepción que el sujeto 
tiene acerca de su entorno social con respecto a una 
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conducta o acción que realice.

 - Intención. Es la tendencia inicial que el sujeto tiene en 
la mente al realizar una conducta determinada.

 - Conducta. Son las acciones o actos que ejecuta el 
sujeto respecto al objeto de la actitud.

Estos componentes no actúan aisladamente; sino que es-
tán interrelacionados de manera que la modificación de 
uno influye en los otros componentes. A pesar que las 
variables que influyen en el rendimiento académico uni-
versitario son muchas y forman un sistema complejo, se 
tendría que considerar la actitud hacia las ciencias de los 
estudiantes de ciencias e ingeniería como una variable 
fundamental que influye en el aprendizaje significativo y 
repercute en su rendimiento académico.

Por lo tanto, se trata de una variable sumamente impor-
tante en el ámbito educativo, sobre todo por la disminu-
ción de jóvenes en las carreras de ciencias e ingenierías, 
evidenciándose en las altas tasas de deserción y el fra-
caso académico.

La alteración de la ansiedad no constituye un fenómeno 
unitario, sino que están implicados múltiples factores. A 
continuación se explican los modelos conductual, psicoa-
nalítico y cognitivo, que intentan explicar los trastornos de 
la ansiedad, abordado por Mardomingo (1994).

 - Modelo conductual. Es aprendido y provocado por 
eventos repetitivos del pasado, donde la exigencia de 
la tarea demandaba mucho esfuerzo o capacidad y 
el alumno consideraba no poseer la capacidad ni los 
recursos necesarios para ejecutarla; generando altos 
niveles de ansiedad y convirtiéndose en un trastorno. 
Este modelo puede generar desaprobaciones 
continuas en las asignaturas.

 - Modelo psicoanalítico. Guarda relación con el modelo 
conductual, ambos convergen en que el generador 
de los trastornos de ansiedad son las experiencias 
traumáticas vividas; sin embargo, el modelo 
analítico estudia al fenómeno desde el enfoque del 
“desplazamiento”, mientras que el modelo conductual 
enfoca el fenómeno desde la “generalización del 
estímulo”.

 - Modelo cognitivo. Enfoca a los trastornos de la ansiedad 
desde la percepción distorsionada de la realidad de 
carácter negativo y amenazante, los cuales generan 
ideas erróneas acerca de la condición ansiosa y del 
sujeto mismo. En el área educativa puede observarse 
este modelo en la situación en que un estudiante, al 
realizar su matrícula, debe llevar un curso de cálculo 

sin haber tenido experiencias previas en ese curso 
y solo guiado por el nombre y la naturaleza de la 
asignatura, le genera un trastorno de ansiedad.

Además, Spielberger (1985), define a la ansiedad-rasgo 
como las diferencias individuales, relativamente esta-
bles, que se caracteriza por la tendencia a recibir cier-
tos estímulos del entorno como amenazantes; es decir, a 
las diferencias que las personas responden a situaciones 
percibidas, como amenazantes, con elevaciones en la in-
tensidad de la ansiedad-estado.

Dentro de los factores Relacionados a la Ansiedad-Estado 
se tienen:

 - Factor temor: Este factor da cuenta de un estado 
de inestabilidad, donde el grado de confusión y 
percepción de amenaza es significativo, generando 
altos niveles de ansiedad.

 - Factor tranquilidad: este factor está orientado al 
estado emocional de jovialidad en un medio con pocas 
señales de alerta, se refiere al estado que satisfacen 
las necesidades de confort y seguridad.

Mientras que en los factores Relacionados a la Ansiedad-
Rasgo se tienen:

 - Factor preocupación. Corresponde a los estados 
emocionales de alteración sin la percepción de una 
señal de amenaza identificable, la anticipación es uno 
sus elementos principales.

 - Factor evitación. Da cuenta de una estrategia de 
afrontamiento orientada a no enfrentar la situación, 
porque el sujeto se concibe a sí mismo en una 
condición de minusvalía e inseguridad.

 - Factor somatización. Corresponde a las 
manifestaciones orgánicas que generan preocupación, 
por su inexplicabilidad sintomatológica.

 - Factor ira y tristeza. Orientado a sentimientos 
encontrados que van desde el deseo de cambio de 
una situación, hasta orientarse a estados emocionales 
depresivos.

El ser humano, entendido en una perspectiva humanis-
ta, es la figura central del universo, y como ser integral 
posee componentes diversos: Psicológicos, biológicos, 
sociales, espirituales, culturales, históricos, religiosos, 
entre otros. En la modernidad, muchos de estos aspec-
tos entran en crisis, los valores, la ética, la cientificidad, 
entre otros. Igualmente aparece en escena la crisis edu-
cativa, que trae consigo el atraso de los pueblos y el 
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incumplimiento de las acciones tendentes al logro de de-
sarrollo humano integral.

Es así, en respuesta a la problemática educativa y de las 
relaciones puestas en evidencia en la sección anterior 
de este artículo: Matemática-cotidianidad y matemática-
pedagogía integral que surge la tríada: Matemática – coti-
dianidad – y pedagogía integral que van a poner elemen-
tos bien puntuales que cambian la visión de la enseñanza 
de la matemática y es un constructo que llama al rescate 
de la matemática en el aula de clase a través del uso 
de los tres canales de aprendizaje, al diálogo como he-
rramienta que lleva a establecer la relación sujeto- suje-
to, entre el docente y el estudiante, donde éste último se 
apropia de su aprendizaje, rescatando para ello el amor 
y pasión por la ciencia matemática, usando elementos de 
su cotidianidad y cultura.

Y es que, la enseñanza de la matemática debe ser conce-
bida como una disciplina que desarrolla el pensamiento 
crítico, y que debe hacer aptos a los estudiantes para 
que puedan determinar cómo tratar matemáticamente a 
un problema. Se habla con estas consideraciones porque 
es preciso resaltar los rasgos que le dan a esta ciencia 
su solidez, su belleza y su fecundidad; todos estos as-
pectos solo se conciben desde la complejidad, usando 
sus elementos históricos y filosóficos para engrandecer y 
entender mejor la trascendencia de sus teorías.

La matemática, vista desde estas dimensiones permiten 
el desarrollo humano integral donde el sujeto construye 
su identidad, tanto en aquellos elementos que lo hacen 
ser único e irrepetible, como en aquellos aspectos que le 
permiten hacer parte de los colectivos en las diferentes 
dimensiones, a decir; lo afectivo, lo cognitivo, lo estético, 
lo laboral, y lo comunicativo, entre otras.

Desde luego la tríada en cuestión, en particular lleva a la 
formación integral de educadores matemáticos, esto es 
la educación de la sensibilidad, los sentimientos, la ima-
ginación, el entendimiento y la razón. En dicha formación 
deben converger la epistemología, la pedagogía, la ma-
temática y otras ciencias, la ética, la estética y la política. 
Una formación humana integral, que atienda a la vez a las 
destrezas intelectuales formales y al desarrollo de valores 
humanos, sentimientos positivos, manejo apropiado de 
las emociones y de las relaciones interpersonales.

Las ciencias son un conjunto de conocimientos adqui-
ridos por la humanidad, una necesidad del ser humano 
para su progreso y desarrollo, son un acto creativo del 
individuo. La gran mayoría de estas ciencias están rela-
cionadas con la ciencia lenguaje del universo: la mate-
mática. Ésta es ha aportado criticidad y les ha permitido 
el desarrollo de grandes teorías y aplicaciones; basta 

estudiar alguna de ellas en particular para ver su huella 
plasmada en el fantástico concierto de sus teorías, que 
da muestra del profundo poder de creación que tiene la 
figura más compleja del universo: el hombre.

Las ciencias tienen varias clasificaciones, en especial  
Quine & Carnap (1990), las divide en formales, natura-
les y sociales. Las primeras estudian las formas válidas 
de inferencia; las segundas tienen por objeto el estudio 
de la naturaleza y las terceras son todas las disciplinas 
que se ocupan de los aspectos del ser humano. En las 
primeras se encuentran la lógica y la matemática, que no 
tienen contenido concreto en oposición con el resto de 
las ciencias. En las naturales se encuentran la: astrono-
mía, biología, física, geología, química, entre otras. Y en 
las ciencias sociales están la: filosofía, administración, 
antropología, política, demografía, economía, derecho, 
historia, psicología, sociología, entre otras.

En todas las ciencias está presente la matemática y por 
tanto puede usarse la relación matemática-ciencias como 
recurso didáctico en cualquier nivel educativo. Cada una 
de las ciencias necesita de grandes enfoques pedagógi-
cos para ser enseñadas.

Teniendo presente a Gómez (2003), “enseñar Matemática 
como si estuviesen aisladas es una distorsión del conoci-
miento. Convendría enseñar Matemática yendo más allá 
de las propias Matemática: considerando sus relaciones 
y buscando su sintonía con las corrientes principales del 
pensamiento. Esta nueva actitud motivaría a los estudian-
tes, crearía nuevas aplicaciones y abriría nuevas vías de 
debate”. (p. 119)

Sainio et al. (2019), en su investigación examina las aso-
ciaciones entre las dificultades de aprendizaje (DA), las 
emociones académicas y el rendimiento académico entre 
845 adolescentes de sexto grado (455 niñas, 390 niños). 
Se identificaron dificultades de lectura (RD) y dificultades 
matemáticas (MD) basado en las habilidades de lectu-
ra y matemáticas probadas en el semestre de otoño del 
Grado 6, concluyendo que “los estudiantes también ca-
lificaron su esperanza, disfrute y ansiedad con respecto 
a la alfabetización y las matemáticas. Información sobre 
el rendimiento de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas, así como su rendimiento académico general, 
se recopiló mediante cuestionarios en los semestres de 
otoño y primavera del sexto grado”.

Tornare, et al. (2015), concluyen en su investigación del 
estudio de seis emociones: alegría, orgullo, satisfacción, 
preocupación, vergüenza, desesperanza después de re-
solver un problema de matemáticas de estudiantes de 10-
12 años, y la contribución de autoconcepto, experiencias 
metacognitivas (sentimiento de dificultad y sentimiento de 
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éxito) y desempeño en emociones experimentadas des-
pués de la tarea, controlando el género y las emociones 
experimentadas antes de la tarea, donde los resultados 
indicaron “una disminución en la alegría y la satisfacción 
después de la resolución de problemas. El rendimiento 
no contribuyó a las emociones a partir de la desesperan-
za. La influencia del desempeño en la desesperanza fue 
mediatizada por experiencias metacognitivas. El autocon-
cepto contribuyó a la alegría, el orgullo y la vergüenza, 
pero su influencia se volvió insignificante cuando contro-
lamos las experiencias metacognitivas. Sensación de éxi-
to Mediatizó el efecto del autoconcepto sobre la alegría, el 
orgullo y la vergüenza. También se encontraron experien-
cias metacognitivas para ser importantes predictores de 
todas las emociones excepto la preocupación. La necesi-
dad de nuevos paradigmas para estudiar las emociones 
en educación se discute”.

CONCLUSIONES

No hay duda que se vive en un cambio de época, de pro-
fundos cambios. Las transformaciones políticas, econó-
micas, entre otras han cambiado el rumbo de la historia. 
En este escenario es donde debe colocarse la educación 
matemática como disciplina científica.

Bajo esta óptica, entonces se deben deconstruir o tal vez 
replantear los currículos, textos, recursos materiales y por 
su puesto el papel del docente. Desde luego esto no pue-
de pasar si los contenidos son de vieja data, obsoletos; 
más aún si estos están renovados la perspectiva enton-
ces no debe ser la misma, ya no deben ser igual, las dis-
ciplinas deberán adaptarse al clima cultural del presente.

No queda de otra que decidir y poner en práctica una 
nueva educación matemática, inscrita en la transición de 
los saberes. Dicha disciplina debe incluirse en un curso 
transdisciplinario y que todos los miembros de la socie-
dad, especialmente las involucradas en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje reconozcan la crisis de su pra-
xis en las instituciones educativas; y tomen la vía de la 
preparación y la actualización de procesos mentales y 
cambios de visiones radicales tendentes a una pedago-
gía profundamente renovada, activa y liberadora de los 
problemas que se presentan en el ejercicio del proceso 
mencionado.

El sentido de la tríada: Matemática-cotidianidad- pedago-
gía integral, en la practicidad que se visiona no es solo 
preparar al ser humano para ocupar un lugar en la socie-
dad, es crearse una actitud de vida crítica y de autonomía 
frente a los problemas y el aprecio a una nueva manera 
de aprovechar el legado que los matemáticos han dejado.

Dicho legado en el presente siglo reclama una sólida 
formación cultural, fundamento imprescindible para la 
comprensión sistémica de la época. Sin duda la educa-
ción matemática representa una herramienta fundamental 
transformadora que contribuye a configurar la estructura 
cognitiva y afectiva, permitiendo la adquisición de cono-
cimientos teóricos y prácticos que facilitan una coexisten-
cia armónica.

Éste es el principal agente de transformación hacia el 
desarrollo del ser humano permitiendo la obtención de 
mejores condiciones, es un ingrediente fundamental en 
la vida del hombre, da vida a la cultura, la que permite 
que el espíritu del individuo la asimile y la haga florecer, 
abriéndole múltiples caminos para su perfeccionamien-
to, tiene fundamentalmente un sentido espiritual y moral, 
siendo su objeto la formación integral del individuo.

Esta preparación se traduce en una alta capacitación en 
el plano intelectual, en el moral y el espiritual, se trata de 
una educación autentica, que alcanzará mayor percep-
ción en la medida que el sujeto domine, reconozca y dirija 
sus potencialidades. Para ello se necesitan educadores 
inmersos en la política, activos antes los problemas de 
la sociedad que inmiscuyan de manera directa a la en-
señanza de la matemática a partir de una reflexión sobre 
los problemas del ser humano en su ontología, la historia 
y filosofía de esta ciencia.

Es un repensamiento que se debe hacer en primer lugar 
sobre la relación pedagógica, que se pregunten sobre la 
manera de preparar en la escuela al niño a insertarse en 
la sociedad. No es posible tal situación sin un cambio de 
visión y preparación del docente desde el ámbito de la 
formación e investigación.

La tríada oferente tiene su relevancia en la mente y 
praxis de solo aquel educador que esté preparado para 
asumirla. La pedagogía integral es llamada a que 
conscientemente se integre al individuo en la praxis ma-
temática ya no como un participante del proceso ense-
ñanza y aprendizaje, sino como el protagonista vivo de un 
legado, alejada y apartada en la práctica mecani-
cista de la modernidad.

Con el aprendizaje de la matemática se logra la adqui-
sición de un lenguaje universal de palabras y símbolos 
que es usado para comunicar ideas de número, espa-
cio, formas, patrones y problemas de la vida cotidiana. 
El desarrollo del pensamiento lógico es un proceso de 
adquisición de nuevos códigos que abren las puertas del 
lenguaje y permite la comunicación con el entorno, cons-
tituye la base imprescindible para la adquisición de los 
conocimientos de todas las áreas académicas y es un 
instrumento a través del cual se asegura la interacción, 
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de allí la trascendencia del desarrollo de competencias 
de pensamiento lógico fundamentales para la formación 
integral del ser humano.

Es perentorio que los educadores dejen de ser los que 
dirigen un proceso aislado solo en sus creencias frías y 
engañosas y se prepare para cumplir una función inte-
gradora de la educación matemática involucrando las 
emociones, creencias, de la dupla profesor – alumno, de 
su legado y no de una denominación hegemónica que 
predispone a sus estudiantes, dirigiéndolos directamen-
te a la abstracción; es menester que la criticidad de la 
pedagogía integradora esté presente para justamente al 
desarrollar las funciones superiores mentales se pueda 
elevar el pensamiento de los educandos paulatinamente 
hacia la abstracción; cuando esto se logre los problemas 
en matemática se estaría acercando a soluciones en la 
enseñanza aprendizaje del alumno.

Todo lo anterior implica por parte del educador, la inten-
ción consciente de reproducirse a sí mismo en el otro, de 
formarlo a la imagen de los más bonitos sueños y no de 
los que ha visto frustrado. Aquel educador que aún sigue 
pensando su función según modelos tradicionales y acrí-
ticos, sufre el rechazo de sus educandos por la matemáti-
ca, y asiste imponente al desmoronamiento de un legado 
matemático del mundo que sigue siendo suyo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arnold, M. B. (1960). Emotion and personality: Neurological 
and Physiological aspects. Columbia Press. 

Darwin, C. (1872). La expresión de las emociones en los 
animales y en el hombre. Alianza.

Fishbein, M., & Ajzen I. (1980). Understading attitude and 
predicting social behavior. Prentice Hall.

García, T. (2004). La motivación y su importancia en el 
entrenamiento con jóvenes deportistas. Universidad 
de Extremadura.

Gardner, H. (1983). Frames of mind. Basic Books.

Goleman, D. (1999). La práctica de la inteligencia 
emocional. Kairós.

Gómez Bruguera, J. (2003). Educación emocional y 
lenguaje en la escuela. Octaedro Rosa Sensat.

James, W. (1884). What is an emotion? Mind, 9, 188-205.

Le Doux, J. (1996). The emotional Brain. Simon and 
Shuster.

Mardomingo, M. J. (1994). Psiquiatría del niño y del 
adolescente: Métodos, fundamentos y síndromes. 
Ediciones Diaz de Santos.

Palmero, F. (1997). Emoción. Breve reseña del papel de la 
cognición y el estado afectivo. Avizora, 2, (2-3). 

Perinat, A. (1998). Psicología del desarrollo: Un enfoque 
sistémico. Edicións de la Universitat Oberta de 
Catalunya.

Quine, W. V., & Carnap, R. (1990). Homage to Rudolf 
Carnap. Univesity of California Press.

Sainio, P., Eklund, K.M., Ahonen, T.P.S., & Kiuru N. H. 
(2019). The role of learning difficulties in adolescents’ 
academic emotions and academic achievement. 
Journal of Learning Disabilities, 52(4), 287-298. 

Salovey, P., & Mayer, J.D. (1990). Emotional Intelligence. 
Imagination, Cognition, and Personality, 9(3), 185-211.

Skinner, B. F. (1977). Ciencia y conducta humana. 
Fontanella. 

Spielberger, C. (1985). Anxiety, cognition and effect. En, H. 
Tuma, & J. Maser (Eds). Anxiety and anxiety disorders. 
(pp. 351-376). Erlbaum.

Tornare, E., Czajkowski, N. O., & Pons, F. (2015). 
Children’s emotions in math problem solving situations: 
Contributions of self-concept, metacognitive 
experiences, and performance. Learning and 
Instruction, 39, 88-96.

Watson, P., Whale, A., Mears, S. A., Reyner, L.A., & 
Maughan, R. J. (2015). Mild hypohydration increases 
the frequency of driver errors during a prolonged, 
monotonous driving task. Physiology & Behavior, 147, 
313-318.

Wayne, W. (2006). Psicología: Temas y variaciones. 
Cengage Learning.



211

Volumen 13| Número 3  | Mayo-Junio, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: febrero, 2020  
Fecha de aceptación: marzo, 2020   
Fecha de publicación: mayo, 202122 SYSTEMATIZATION OF SCIENTIFIC INFORMATION ON HYDROGRAPHIC BA-
SINS TRIBUTARY TO THE BAY OF SANTIAGO DE CUBA

DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA SOBRE CUENCAS HIDROGRÁFICAS 
TRIBUTARIAS A LA BAHÍA DE SANTIAGO DE CUBA

SISTEMATIZACIÓN 

Rogelio García Tejera1

E-mail: rogelio.garcia@uo.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5929-1450
Ofelia Pérez Montero1

E-mail: ofelia@uo.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3423-9744
Mayelin González Trujillo1 
E-mail: mtrujillo@uo.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1661-9206
Ramón Yordanis Alarcón Borges1

E-mail: ralarcon@uo.edu.cu 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8583-4490
Jorge Mesa Vázquez1

E-mail: jorge.mesa@uo.edu.cu
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7457-5323
1Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.

RESUMEN

El actual artículo tiene como objetivo sistematizar los resultados científicos sobre las cuencas hidrográficas tributarias a 
la Bahía de Santiago de Cuba, a partir de los estudios realizados en el Centro de Estudios Multidisciplinarios de Zonas 
Costeras (CEMZOC). Para ello, se hizo uso de la metodología cualitativa de la investigación social. Se aplicaron las técnicas 
de análisis de contenido a las más importantes publicaciones estadísticas y de resultados de investigación sobre las cuen-
cas hidrográficas tributarias de la Bahía de Santiago de Cuba, así como las matrices de interacción uso-uso y uso recurso 
(diagrama causa-efecto). Se abordó la representación teórica del manejo integrado de cuencas hidrográficas. Se identi-
ficaron los principales problemas ambientales, los conflictos y los recursos más afectados en el área de estudio. Se pudo 
concluir que las variables menos estudiadas son el caudal, afluentes, relieve, flora y vegetación de las cuencas; el mayor 
impacto derivado de los usos se concentra en los recursos flora marina, agua de mar y dulce y la vegetación terrestre, lo 
cual deviene en nuevos desafíos a abordar desde la ciencia en posteriores investigaciones.

Palabras clave: Cuenca hidrográfica, Manejo Integrado de Zonas Costeras, Bahía de Santiago de Cuba.

ABSTRACT

The current article aims to systematize the scientific results on the tributary river basins of the Bay of Santiago de Cuba, 
from the studies carried out in the Center for Multidisciplinary Studies of Coastal Zones (CEMZOC). For this, the qualitative 
methodology of social research was used. The techniques of content analysis were applied to the most important statistical 
publications and research results on the tributary river basins of the Bay of Santiago de Cuba, as well as the matrices of inte-
raction use - use and resource use (cause-effect diagram). The theoretical representation of the integrated management of 
watersheds was addressed. The main environmental problems, conflicts and resources most affected in the study area were 
identified. It was possible to conclude that the least studied variables are the flow, tributaries, relief, flora and vegetation of 
the basins; the greater impact derived from the uses is concentrated in the resources marine flora, sea and fresh water and 
terrestrial vegetation, which becomes new challenges to be addressed from the science in later investigations.

Keywords: Hydrographic basin, Integrated Management of Coastal Zones, Bay of Santiago of Cuba.
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INTRODUCCIÓN

La gestión de las cuencas hidrográficas en Cuba es un 
desafío y una prioridad gubernamental ante el impacto 
del cambio climático. En la geografía cubana no hay pun-
to que quede fuera de una cuenca hidrográfica, ya sea 
esta superficial o subterránea y por ende no debe dejar 
de evaluarse el impacto que esta ejerce sobre la zona 
costera (Planos, et al., 2013). El territorio cubano cuenta 
con una extensión de 110 994 Km² y una plataforma in-
sular de 67 823 Km² aproximadamente, 1.3 veces supe-
rior a la superficie emergida. Posee además más de 4195 
islas, cayos y cayuelos. Del total del territorio nacional, 
81038 Km² está ocupado por 642 cuencas hidrográficas 
superficiales, de ellas, 9 clasificadas de interés nacional, 
el resto, equivalente a 26 312 Km², son áreas sin red flu-
vial definida, como ciénagas, lagos y flujos subterráneos 
alimentados por la lluvia (García, 2016). 

El concepto de cuenca hidrográfica aparece abordado 
en la literatura como área geográfica delimitada por la di-
visoria de las aguas que conforman un sistema hídrico 
constituido por aguas superficiales y subterráneas, que 
las conduce a un río principal, lago, zona de infiltración o 
costas. Los límites de la división de las aguas superficia-
les y subterráneas no siempre coinciden, por lo que pue-
den ser extendidos hasta incluir los acuíferos o tramos 
subterráneos, cuyas aguas confluyen hacia la cuen-
ca en cuestión, de importancia a los efectos de realizar el 
balance hidrológico (García, 2016). 

En correspondencia con lo anterior, a partir de la crea-
ción del Consejo Nacional de Cuencas Hidrográficas, se 
considera a la cuenca hidrográfica como la unidad bási-
ca funcional y ámbito de aplicación de los programas y 
planes de manejo integral de los recursos naturales, en 
su vínculo con el desarrollo económico y social (García, 
2016). Esta es una concepción amplia que posibilita el 
análisis y aplicación de los mecanismos de gestión y que 
fortalece la protección ambiental de estos ecosistemas, 
por lo que se adopta como marco de referencia para su 
aplicación en el presente estudio.

En la 1ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo, en Río de Janeiro, 1992, la comu-
nidad internacional adoptó el enfoque de manejo integra-
do y se comprometió tanto a una ordenación integrada y 
sostenible de las zonas costeras como a promover prác-
ticas de ordenación de cuencas hidrográficas, para pre-
venir, controlar y reducir la degradación del medio marino 
(González-Ordóñez, 2016). A lo anterior se une que con-
siderada la cuenca como una sola unidad (desde el parte 
agua hasta la costa), su influencia en la zona costera es 
directa, por la transferencia de costes ambientales que se 

observan entre dicha área y la propiamente litoral, toda 
vez que las zonas costeras se configuran como sistemas 
abiertos, complejos en su estructura, muy interrelaciona-
dos entre sí y con un funcionamiento y carácter extrema-
damente dinámicos (Barragán, 2003). 

En este sentido, se requiere que la población en general 
conozca acerca de la protección y conservación de la 
fuente hídrica cercana a su lugar de residencia, que exis-
ta un apoyo permanente y continuo de las instituciones 
inherentes al área (García-López, et al.,2020). Más aún, 
cuando diversas acciones se han realizado en función de 
la preservación de las aguas, ante problemas ambientales 
como la contaminación. De ahí que, el manejo integrado 
de cuencas hidrográficas está basado fundamentalmen-
te en la necesidad de conservar los recursos naturales y 
socioeconómicos, en que estos sean manejados de tal 
forma que no se vea afectada su conservación para que 
las futuras generaciones puedan disponer de ellos, consi-
derando que todas las actividades y procesos que se de-
sarrollan en las cuencas deben ser atendidas siguiendo 
lo establecido en las regulaciones legales existentes so-
bre el manejo de cuencas hidrográficas (Barragán, 2003).

La cuenca hidrográfica es un escenario dinámico integra-
do por los recursos naturales, infraestructura, medios o 
servicios y las actividades que desarrolla el hombre, la 
cual genera efectos positivos y negativos sobre los siste-
mas naturales de la cuenca. Como señala García (2016), 
en las cuencas hidrográficas ocurren múltiples factores 
desequilibrantes que generan complicaciones causa – 
efecto y además se desarrollan de manera acumulativa 
sinergia entre ellas, se citan la degradación del hábitat 
por la deforestación, la alteración de los causes de agua, 
modificación de los humedales, el agotamiento de nu-
trientes, uso inadecuado de los suelos, la sobre explota-
ción de los acuíferos, la concentración de la población en 
asentamientos humanos, la descarga de residuales líqui-
dos, urbanos e industriales de forma incontrolada, la au-
sencia de tratamiento adecuado, mal manejo de la pesca, 
la pérdida de diversidad biológica ecosistemas de agua 
dulce, las malas prácticas asociadas a la minería y los 
impactos del cambio climático con sus riesgos marcados 
a escala local, nacional e internacional, es por citar al-
gunos de significación (Schneider, et al., 2013; Mittal, et 
al., 2014; Shrestha, et al., 2016; González-Ordóñez, 2016; 
Kiesel, et al., 2019; Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2019). 

En abril del 2017, el Consejo de Ministros de la República 
de Cuba, aprobó el Plan del Estado para el enfrentamien-
to al cambio climático, también conocido como Tarea 
Vida. En él se realizó una propuesta integral para el en-
frentamiento a los problemas ambientales que afectan las 
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cuencas hidrográficas y especialmente a la Bahía de Santiago de Cuba, donde se presenta una primera identificación 
de zonas y lugares priorizados, sus afectaciones y acciones a acometer. El plan está organizado en 5 acciones es-
tratégicas y 11 Tareas. Cuyo orden de prioridad en su implementación está: preservar la vida de las personas (pobla-
ción amenazada), la seguridad física y alimentaria, así como el desarrollo del turismo (Cuba. Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente, 2017).

Un aspecto importante en la implementación de la Tarea Vida es la preservación y cuidado de las cuencas hidrográ-
ficas como principal recurso natural, además de los problemas ambientales que generan en la Bahía de Santiago de 
Cuba y las alteraciones al cambio climático. Debido a la importancia que revierte este tipo de estudio en este trabajo 
se plantea como objetivo: Sistematizar los resultados científicos sobre las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía 
de Santiago de Cuba, en los estudios del CEMZOC, válidos, para su integración en programas de manejo integrado 
de zonas costeras, como instrumentos de gestión, en el enfrentamiento a los problemas ambientales en las zonas 
costeras, que supone el cambio de clima. La provincia de Santiago de Cuba, está compuesta por nueve municipios y 
cuenta con tres cuencas de interés nacional: Cauto, Mayarí y Guantánamo-Guaso, y dos de interés provincial: Baconao 
y San Juan (Cuba. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 2020). 

MATERIALES Y MÉTODOS

En la realización de este trabajo se hizo uso del método cualitativo de la investigación social según (Villabella, 2015). 
Se utilizó la técnica de análisis de contenido, artículos científicos, informes de proyectos, tesis de maestrías y docto-
rados desarrolladas en los últimos cinco años en la Universidad de Oriente. Se siguió el siguiente esquema teórico 
metodológico (Figura 1).

Figura 1. Esquema metodológico seguido en la investigación.
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Se utilizó el método comparativo a partir de variables seleccionadas para las cuencas hidrográficas tributarias de la 
Bahía de Santiago de Cuba (Hall & Steiner, 2020). Las variables: físico geográficas problemas ambientales, uso y re-
cursos y conflictos costeros que generan vulnerabilidad costera centran el análisis teórico de este trabajo. Las cuales, 
vinculadas a las amenazas que generan el cambio climático en dichas cuencas hidrográficas, revelan deficiencias en 
la gestión costera en las cuencas hidrográficas que tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba.

Se consideraron como variables físico geográficas aquellas que se reflejan en los estudios como por ejemplo área, 
longitud, caudal, geología, tectónica, tipo, afluentes, características climáticas, relieve, suelos, flora y vegetación. 

Las variables relacionadas con las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba seleccionadas 
fueron: caracterización físico geográfica, problemas ambientales, usos y recursos costeros. Las cuales dan cuenta 
de la explotación, conflicto de intereses y riesgos a los que están expuestas las cuencas tributarias de la Bahía de 
Santiago de Cuba (Barragán, 2003).

La Geo-referenciación se empleó para confeccionar un mapa síntesis de las cuencas hidrográficas tributarias a la 
Bahía de Santiago de Cuba. Se escogió el sistema de coordenadas Universal Transversal de Mercator (UTM), para la 
localización espacial de los archivos raster (QGIS User Groups, 2020). Con la aplicación de este método se obtuvo 
un mapa denominado la delimitación geográfica para el estudio de las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de 
Santiago de Cuba, que se muestra en el siguiente mapa (Figura 2).

Figura 2. Delimitación geográfica para el estudio de las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba. 
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Se partió de la información resultante de los estudios de las tesis de maestría en manejo integrado de zonas costeras 
de las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba para realizar inferencias sobre el cambio cli-
mático (Del Río, 2013; González, 2015; Despaigne, 2016).

Para las estimaciones de riesgo de las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba y su análisis, 
se aplicó matriz de interacción uso-uso y uso recurso, (diagrama causa-efecto). Al mismo tiempo se determinó los 
usos en conflictos y los recursos afectados en las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba 
(Barragán, 2003). 

Se toman como área de estudio las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago de Cuba, las mismas están 
localizadas en la parte sur de la región oriental acotada a la división geográfica por el parte aguas de las sierras que 
la rodean: al norte la de Boniato, al este la de la Gran Piedra y al oeste la de El Cobre, compuestas a su vez por las 
cuencas de los ríos El Cobre, Gascón, Los Guaos y Yarayó e incluyen la zona urbanizada aledaña a la misma, como 
se ha resaltado en la Figura 2 (Cuba. Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, 2020).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del análisis de la bibliografía consultada y la aplicación de los métodos y técnicas ya referidos, se obtuvieron 
los siguientes resultados:
Sobre el comportamiento de las variables físico geográficas seleccionadas en las cuencas hidrográficas tributarias a 
la Bahía de Santiago de Cuba según los estudios realizados, se realiza una sistematización de las variables, como se 
refleja en la Tabla 1: 

Tabla 1. Datos físicos – geográficos de las cuencas tributarias a la Bahía de Santiago de 
Cuba. 

Variables 
físico 

geográficas
Río Cobre Ríos Los Guaos-Gascón Río Yarayó

Área de la cuen-
ca

Nace en la vertiente Norte de la Sierra 
Maestra a 4,0 Km. al Oeste del pueblo, en 
los 20°02’12” latitud Norte y los 75°58’57” 
longitud Oeste, a 360,0 m de altitud. Des-
emboca en la Bahía de Santiago de Cuba 
al Suroeste de la ciudad, en los 20°01’00” 
lat. Norte y los 75°51’48” longitud Oeste 
(Del Río, 2013).
Se localiza en la parte suroeste de la ciu-
dad de Santiago de Cuba, limitada por 
los asentamientos de Yarayabo y la Cla-
rita, al Sur por la Bahía de Santiago de 
Cuba, al este por la Sierra de Boniato y al 
Oeste por la cuenca del río Nima Nima. La 
cuenca ocupa un área de 57.481461 Km2 
(González, 2015).

El río Gascón tiene su nacimiento en el 
Mambí a 3,7 Km. al Este-Noroeste del 
poblado El Castillito, en los 20°04’15” la-
titud Norte y los 75°49’51” longitud Oes-
te, a 85,0 m de altitud.
El río Los Guaos nace a 2,7 Km. al Norte 
Noroeste del asentamiento El Castilli-
to, en los 20°05’12” latitud Norte y los 
75°52’27” longitud Oeste, a 260,0 m de 
altitud tiene una extensión de 25 km2 
(Del Río, 2013).
El río los Guaos nace en la loma de 
La Cruz a 120 m referido al nm y el río 
Gascón tiene su nacimiento próximo a 
la carretera Santiago - Cobre, a 100 m 
referido al nm (Despaigne, 2016).

Nace en las inmedia-
ciones de la ciudad 
en la cercanía de 
Las Cuabas al No-
reste del poligráfico 
Sierra Maestra en los 
20°02’18” latitud Nor-
te y los 75°48’28” lon-
gitud Oeste, a 15,0 
m de altitud. Es de 
poco caudal y corta 
longitud con cuenca 
de 15.8 km² (Del Río, 
2013) 

Longitud

19,9 Km. y corre en dirección norte–sures-
te. (Del Río, 2013). 
El río Parada con una longitud de 
12.767Km es el río principal que desem-
boca en la ensenada de Miradero de la 
Bahía de Santiago de Cuba (González, 
2015).

El río Gascón 6,5 Km. y corre en direc-
ción Este–Sur y el Río Los Guaos una 
longitud de 12,2 Km. y corre en direc-
ción Norte-Sureste (Del Río, 2013).
El río Guaos de 5,7 km, en un área de 
cuenca de 8.8 km²y Los Guaos, tiene 
una extensión de 34,5 km² (Despaigne, 
2016).

7,0 Km. y corre en di-
rección Este-Suroes-
te (Del Río, 2013).

Caudal

Constituye el 50.7% de las aguas que flu-
yen a la misma y el 21.9% de todas las 
aguas de la Cuenca Tectónica de Santia-
go de Cuba. Su corriente es permanente 
y las aguas se utilizan para el abasto a la 
población, la agricultura y la industria (Del 
Río, 2013).

Poco caudal y variada sinuosidad (Del 
Río, 2013).

Su corriente es per-
manente (Del Río, 
2013).
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Geología

Está formada geológicamente por rocas 
pertenecientes al Grupo El Cobre, predo-
minando las secuencias efusivas porfiríti-
cas de compo.sición andesítico – basálti-
ca (Del Río, 2013).
Las litofacies predominantes son las se-
cuencias vulcanógeno sedimentarias de 
miles de metros de espesor, con abun-
dancia de cuerpos hipabisales y subvol-
canicos, con predominio de las pirocla-
sitas de composición andesítica. El Piso 
estructural lo componen el Grupo El Co-
bre y las Formaciones Caney y Hongolo-
songo (González, 2015).

Está constituida por las siguientes for-
maciones geológicas: formación San-
tiago, formación Río Macío, formación 
El Cobre, miembro El Caney y algunos 
afloramientos de rocas vulcanógenas. 
(Despaigne, 2016).

Está formada geo-
lógicamente por ro-
cas pertenecientes 
al Grupo El Cobre, 
predominando las 
secuencias efusivas 
porfiríticas de com-
posición andesítico 
– basáltica (Del Río, 
2013).

Tectónica

Los productos del intemperismo de las 
rocas volcánicas fueron transportados, 
sedimentados y consolidados dieron ori-
gen a los conglomerados y areniscas to-
báceas que representan el 20 % restante 
del área estudiada (González, 2015).

Este es un aspecto complejo en la región 
lo que provoca condiciones especiales 
para su desarrollo. Por su sismicidad y 
procesos geodinámicos se separan en 
dos tipos de fallas (primarias activas y 
secundarias activas) (Despaigne, 2016).

No se reporta ningu-
na información de 
esta variable 

Caracter íst i -
cas climáticas

 se reconocen dos estaciones o perío-
dos, uno que va desde noviembre 
a abril, denominado poco lluvioso, 
donde las variaciones del tiempo y 
el clima se hacen más notables, con 
cambios bruscos en el tiempo diario, 
asociados al paso de sistemas fron-
tales, a la influencia anticiclónica de 
origen continental y de centros de ba-
jas presiones extratropicales (Del Río, 
2013).
En sentido general, se puede señalar 
que el territorio se caracteriza por 
presentar un clima con predominio 
de condiciones tropicales marítimas 
(Köeppen), estacionalmente húmedo 
(González, 2015).

El régimen climatológico de la 
Cuenca está caracterizado por un 
bajo nivel de lluvia (1100 mm) (De-
spaigne, 2016).

se reconocen dos 
estaciones o perío-
dos, uno que va 
desde noviembre 
a abril, denomina-
do poco lluvioso, 
donde las varia-
ciones del tiempo 
y el clima se hacen 
más notables, con 
cambios bruscos 
en el tiempo diario, 
asociados al paso 
de sistemas fron-
tales, a la influen-
cia anticiclónica de 
origen continental 
y de centros de ba-
jas presiones extra-
tropicales (Del Río, 
2013).

Tipo de cuen-
ca hidrográfi-
ca 

Exorreica (Del Río, 2013 y Milanés, 
2014)

Exorreica (Del Río, 2013) y (Milanés, 
2014)

Exorreica (Del Río, 
2013 & Milanés, 
2014)
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Afluentes

(El Senserenico y el Santo Domingo) des-
emboca en el margen Oeste del lóbulo 
interior de la Bahía de Santiago de Cuba 
(Del Río, 2013).
Rio Parada: Perú, Noruega, Dos Coma-
dres, Ermitaño, Minas y Dos Palmas (Gon-
zález, 2015).

No se reporta ninguna información de 
esta variable

En su curso medio 
bajo se conectan 
los drenajes 
pluviales de 
San Pedrito, La 
Risueña, José 
Martí Norte y Sur 
y Santa Elena, 
además recibe 
las descargas 
de colectores 
de los repartos 
Los Olmos, 
Sueño, Plaza de 
la Revolución y 
Quintero, el río 
desemboca en el 
extremo noreste 
de la Bahía de 
Santiago de 
Cuba. (Del Río, 
2013).

Relieve

Se extiende sobre la porción oriental de 
la Sierra del Cobre, donde se localiza su 
punto hipsométrico de mayor altitud sobre 
el nivel del mar con 1100 metros. Es un te-
rritorio irregular en toda su extensión con 
predominio de alturas y montañas bajas. 
Las partes llanas o de menor elevación 
se desarrollan hacia la parte oriental y sur, 
constituyendo la extensión del valle del río 
Parada (González, 2015).

Relieve muy variable, generalmente on-
dulado y alomado, muy extendido en la 
cuenca (Despaigne, 2016).

No se reporta 
n i n g u n a 
información de 
esta variable

Tipos de suelos

Se destacan los Pardos y los Esqueléti-
cos, que en conjunto ocupan alrededor 
del 80% del Área de Estudio (Del Río, 
2013).
Se destacan los lithosoles, pardos, fersia-
lítico pardo rojizo y fluvisol, de los cuales, 
al nivel de extensión de cada uno de ellos, 
se destacan los Pardos y los Lithosoles, 
que en conjunto ocupan alrededor del 
80% de la región y representan el 41% 
ocupando el primer lugar entre los suelos 
los Lithosoles presentes en la zona, rela-
cionados mayormente con las rocas efusi-
vas: andesito-basaltos y andesito-dacitas 
(González, 2015).

Son pardos con carbonatos, pardos sin 
carbonatos, aluviales y esqueléticos 
(Despaigne, 2016).

Se destacan 
los Pardos y los 
Esqueléticos (Del 
Río, 2013).



218

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

Flora y Vegeta-
ción

Su tramo más cercano al mar está forma-
do por pocetas colmatadas de vegeta-
ción, afectadas por la penetración de las 
aguas marinas (Del Río, 2013).
Está constituida por bosques semideci-
duos mesófilos hasta una altitud de 400 
a 450 msnm y en menor medida los bos-
ques siempre verdes a partir de este lí-
mite altitudinal. En la región de estudio 
se registraron en total 29 especies endé-
micas, pertenecientes a todas las clases 
zoológicas analizadas, menos insectos. 
Se destacan los arácnidos, los reptiles y 
las aves (González, 2015).

Se encuentran restos de formaciones ar-
bóreas que conservan la biodiversidad 
en la cuenca, fundamentalmente en las 
zonas altas, aunque en algunas áreas 
han sufrido los efectos de erosión del 
medio. Entre las especies fanerógamas 
y biotitas existen grandes cantidades, 
que están distribuidas por toda la cuen-
ca (Despaigne, 2016).

No se reporta 
n i n g u n a 
información de 
esta variable

Los principales problemas ambientales que se detectaron en las cuencas hidrográficas tributarias de la Bahía de 
Santiago de Cuba declarados por (Del Río, 2013; González, 2015; Despaigne, 2016) son: 

 • Contaminación del agua por hidrocarburos. 

 • Contaminación atmosférica generada por gases. 

 • Deforestación de la vegetación fundamentalmente en lugares donde existen áreas poblacionales e industriales. 

 • Pérdida de la biodiversidad. 

 • Modificación del paisaje y línea de costa. 

 • Deforestación. 

 • Contaminación del agua, suelo y de la atmósfera.

 • Degradación de los suelos. 

 • Contaminación de las aguas de los ríos y las zonas costeras. 

 • Deterioro del suelo por la construcción de ladrillos. 

 • Problemas de insuficiencia en el saneamiento de las comunidades urbanas y rurales. 

 • Vertimiento de residuales sólidos. 

 • Insuficiencias en el ordenamiento territorial. 

 • Insuficiente conocimiento ambiental. 

 • Degradación de los hábitats costeros, en especial afectaciones a las zonas de protección natural, el mangle. 

 • Crecimiento incontrolado de la población. 

 • Daños a las áreas costeras producto del desarrollo industrial y al turismo. 
En la matriz de interacción usos- recursos (Figura 3), se pudo observar que el 55,5 % de los usos son perjudiciales a 
los recursos y ningún uso beneficioso para el recurso, siendo los usos más perjudiciales la recepción de residuales, 
el turismo, la actividad industrial, desarrollo residencial y el asentamiento poblacional con un 100 %, el desarrollo por-
tuario con un 80 % y los baños, deporte náutico y la actividad minera con un 60 %, causando mayor impacto en los 
recursos naturales; siendo los más afectados la flora marina con un 78 %, el agua de mar con un 56 %, y el agua dulce 
y la vegetación terrestre con un (50 %). 

En la matriz de interacción usos- usos (Figura 4) se pudo observar que el 30 % de los usos están en conflicto, el 28 
% está en uso complementario y solo un 26 % en interacción. Los usos en conflicto más significativos son: los baños 
con un 75%, la recepción de residuales domésticos e industriales con un 71 %, los deportes náuticos con el 50 %, la 
actividad industrial con el 36 %, regulación y control con 33 % y los arqueológicos con 31 %. 

La sistematización de la información científica sobre las cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago 
de Cuba, en los estudios del CEMZOC, valoradas en este trabajo permitió detectar hacia donde deben dirigirse las 
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nuevas investigaciones y los aspectos a tener en cuenta en los estudios de manejo integrado de zonas costeras en la 
zona de estudio. Estos aspectos están encaminados a los siguientes estudios: 

 • Calidad de agua.

 • Espaciales de variables hidroclimáticas.

 • Gastos de avenidas y aportes de sedimentos.

 • Elementos integrados de los recursos hídricos. 

 • Uso de suelos en la parte media y baja de la cuenca hidrográfica y su impacto en la zona costera.

 • Circulación y producción biológica de la cuenca. 

Figura 3. Matriz de Interacción Usos – Recursos.

Figura 4. Matriz de Interacción Usos – Usos.
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CONCLUSIONES

Las variables más estudiadas en la cuenca hidrográfica 
son el área, longitud, geología, características climáticas, 
tipos de suelos, siendo las de menor información caudal, 
afluentes, relieve, flora y vegetación.

Se declaran como usos más perjudiciales la recepción de 
residuales, el turismo, la actividad industrial, desarrollo re-
sidencial y el asentamiento poblacional, el desarrollo por-
tuario y los baños, deporte náutico y la actividad minera, 
causando mayor impacto en los recursos flora marina, el 
agua de mar y dulce y la vegetación terrestre. 

La sistematización de la información científica sobre las 
cuencas hidrográficas tributarias a la Bahía de Santiago 
de Cuba, en los estudios del CEMZOC, valoradas en este 
trabajo permitieron detectar hacia donde deben dirigir-
se las nuevas investigaciones y los aspectos a tener en 
cuenta en los estudios de manejo integrado de zonas 
costeras en la gestión de cuencas hidrográficas. 
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RESUMEN

Ecuador, ha enfrentado dentro del campo de derecho laboral la dificultad de garantizar la legitimidad del cumplimiento de 
las medidas de acción afirmativa con la finalidad de corroborar la igualdad de oportunidades. El objetivo de esta investi-
gación es determinar la positivización de los derechos humanos bajo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, en relación con 
la igualdad y no discriminación de la mujer en el ámbito laboral. La metodología aplicada fue con enfoque mixto, bajo el 
método analítico – crítico pues permitió la evaluación de la situación laboral de la mujer ecuatoriana, dentro de su contexto 
“histórico – social”, el tipo de investigación jurídica responde al tipo Jurídico – Propositivo. En este contexto, en el presente 
trabajo se examinó la protección de los derechos laborales de la mujer desde un punto de vista jurídico, mediante el análi-
sis del ordenamiento sobre la igualdad y no discriminación. Como resultado se verificó que la justicia distributiva debe ser 
aplicada en el reconocimiento de los derechos laborales de la mujer para que logre su igualdad. En conclusión, la discrimi-
nación laboral es una cuestión de justicia distributiva y dignidad humana y su erradicación permitirá que la mujer goce del 
derecho humano al trabajo con fin de alcanzar su realización personal.

Palabras clave: Igualdad, discriminación, dignidad humana, derecho al trabajo.

ABSTRACT

The field of labour law in Ecuador has faced the difficulty of guaranteeing the legitimacy of compliance with affirmative ac-
tion measures in order to corroborate equal opportunities. The objective of this research is to determine the positivisation 
of human rights under the Ecuadorian legal system, in relation to equality and non-discrimination of women in the labour 
sphere. The methodology used was a mixed approach, under the analytical-critical method, as allowed the evaluation about 
the labour situation of Ecuadorian women, within THE “historical-social” context, the type of legal research responds to the 
legal-propositional type. In this context, this investigation examined the protection of women’s labour rights from a legal point 
of view, by analizing the legal framework on equality and non-discrimination. As a result, it was verified that distributive justice 
has to be applied in the recognition of women’s labour rights in order to achieve equality. In conclusion, labour discrimination 
is a matter of distributive justice and human dignity and its eradication will allow that women can enjoy the human right to work 
in order to achieve personal fulfilment.

Keywords: Equality, discrimination, human dignity, right to work.
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INTRODUCCIÓN

Desde la época de la prehistoria la mujer ha desempeña-
do diferentes roles, recolectaba frutos, preparaba alimen-
tos y cuidaba a los niños, se destacó el matriarcado, en 
donde la mujer era dirigente de su comunidad y tomaba 
decisiones, en tiempo de guerra era la responsable de 
curar a los heridos. En el siglo pasado su misión era ser 
la protectora del hogar y la encargada del trabajo domés-
tico y de sus hijos. 

En la actualidad la mujer además de seguir siendo la 
encargada del cuidado de la casa y de los hijos com-
bina estas actividades con el trabajo. Sin embargo, his-
tóricamente se demuestra que la mujer ha sido víctima 
de la discriminación y exclusión dentro de una sociedad 
jerarquizada, y pese a los vertiginosos avances de los de-
rechos tanto a nivel internacional y nacional orientados 
a romper la violencia estructural, está aún se encuentra 
arraigada en la sociedad. Dentro del campo laboral se 
percibe casos de acoso sexual, salarios o remuneracio-
nes diferenciadas, conductas machistas y sexistas, hosti-
lidad, lo que demuestra el mantenimiento de una estruc-
tura social que aún minimiza al género femenino.

Stoller (1968), utilizó por primera vez el concepto de 
género en su libro Sexo y Género —en inglés: Sex and 
Gender— para oponerlo al sexo (significando este el con-
junto de diferencias anatómicas y biológicas entre hom-
bres y mujeres), subrayando de esta manera el carácter 
socialmente construido de las nociones de masculinidad 
y feminidad. 

Cuatro años más tarde, Ann Oakley (1972) popularizó el 
término con su libro Sexo, Género y Sociedad, que tuvo 
una enorme divulgación. Algunas feministas americanas 
se apoderaron pronto de este concepto porque les per-
mitía sobrepasar el determinismo biológico que impedía 
la liberación de la mujer de la opresión patriarcal. Lo que 
determina la identidad y el comportamiento masculino o 
femenino no es el sexo biológico, sino el hecho de ha-
ber vivido desde el nacimiento las experiencias, ritos y 
costumbres atribuidos a los hombres o las mujeres; ade-
más, la asignación y adquisición de una identidad es más 
importante que la carga genética, hormonal y biológica 
(Stoller, 1968).

“Incluir la perspectiva de género en la investigación sis-
temática permite visibilizar las influencias políticas e ins-
titucionales en la persistencia de estas desigualdades”. 
(Segovia, et al., 2020)

En el Ecuador existe un sinnúmero de historias en donde se 
destacan situaciones discriminatorias a mujeres con op-
ción sexual diferenciada, indígenas, afrodescendientes, 

montubias, discapacitadas y personas en situación de 
movilidad y que en muchos casos llevó al genocidio y 
etnocidio (Pinto, et al., 2019). En el campo laboral, la vio-
lencia estructural contra la mujer tuvo una naturalización 
profunda permitiendo incluso que la misma reproduzca 
conductas machistas, como es el contratar a mujeres 
para puestos tradicionales de mujeres, perpetuando la 
ausencia de mujeres en cargos directivos y reservando 
estos para hombres. 

Para intentar superar estas diferencias estructurales y al 
amparo del principio de igualdad y proporcionalidad en 
el Ecuador amparados en la Constitución se implementan 
acciones afirmativas y se implementan políticas de discri-
minación positiva, bajo el criterio de Albeniz (2016), “no 
toda desigualdad constituye una discriminación, sino sólo 
aquella que no está razonablemente justificada” (p. 32). 
Dentro de las acciones afirmativas estipuladas se des-
taca la incorporación de las mujeres al sector público y 
privado, con la finalidad de buscar equilibrio en la repre-
sentación de mujeres en cargos directivos.

El ordenamiento jurídico en el Ecuador se ha transforma-
do de manera progresiva en relación a la igualdad en ma-
teria de género, sin embargo, los hechos demuestran lo 
contrario pues la igualdad sustancial se refleja estar en 
proceso, esto se demuestran en las estadísticas cuando 
se evidencian casos de discriminación y desigualdad, 
considerándose estas como una forma de violencia pasi-
va (Batista, et al., 2016), llegando en alguno de los casos 
a manifestarse con agresión física, la intolerancia, igno-
rancia, el temor y el rechazo promueven conductas ma-
chistas fomentado la dinámica de la opresión y exclusión.

El reconocimiento de la dignidad de la mujer en el ámbi-
to laboral ecuatoriano no se ha efectivizado con la sola 
incorporación de la garantía de sus derechos en la le-
gislación nacional, y por eso resulta necesario hacer una 
aproximación de ella como sujeto del trabajo, para llegar 
a determinar las soluciones que conlleven una efectiva 
igualdad laboral.

METODOLOGÍA

La modalidad de investigación es mixta, cuali-cuantitativa 
porque se realizó un levantamiento estadístico de la dis-
criminación laboral de la mujer en el Ecuador, así como 
las teorías y comportamientos desde el componente so-
cial y jurídico. El método es analítico - crítico porque per-
mitió la visualización de la situación laboral de la mujer 
ecuatoriana, apoyada en argumentos que son analizados 
e interpretados dentro de su contexto “histórico – social”, 
estereotipos culturales, teorías feministas, intentando con-
textualizar los problemas jurídicos desde los diferentes 
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entornos en los que se desenvuelve la sociedad (social, 
político, económico, entre otros), promoviendo la integra-
ción de estos desde perspectivas políticas y culturales. 
El tipo de investigación jurídica responde al tipo Jurídico 
– Propositivo, pues está dada por la facticidad, en virtud 
de que el principio de igualdad de género se encuentra 
estipulada en la Constitución del Ecuador.

Por lo expuesto, en este análisis se verificará que para 
alcanzar la igualdad de la mujer, dejando de lado toda 
discriminación requiere de la aplicación de la justicia 
distributiva, de la que enfatiza Aristóteles en su Ética a 
Nicómaco, visto esto como una de las formas de justicia 
particular, que es proporcionalmente desigual, en razón 
de que la proporcionalidad de la justicia distributiva es 
geométrica, al contrario de lo que ocurre con la justicia 
conmutativa cuya correspondencia es aritmética, por lo 
tanto la justicia distributiva se ubica como la garantía efi-
caz de la protección y reconocimiento de los derechos de 
las mujeres trabajadoras. 

En relación con esta realidad, se ha procurado llamar la 
atención a la sociedad sobre los derechos de los grupos 
vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres. Por 
cierto, que, en caso de la judicialización del quebranta-
miento de esos derechos, la justicia ha procedido a re-
parar esa situación disvaliosa. Finalmente, se ratifica que 
la discriminación de la mujer en el campo laboral no solo 
daña a la mujer y menoscaba a la familia, sino que perju-
dica a la sociedad en general.

DESARROLLO

De acuerdo al Informe Global del Foro Económico Mundial 
(FEM, 2020), el tiempo que tardará en cerrarse la brecha 
tanto en economía, salud y educación será de 99.5 años, 
en América Latina y El Caribe será de 59 años; mientras 
que, en Ecuador entre los años 2018 – 2019 el ranking de 
la FEM se ubicó en el puesto 48 de 153 naciones, supe-
rando a Perú, Venezuela, Chile y Brasil. Destacándose las 
siguientes estadísticas: Ecuador cuenta con 8`911.337 
mujeres (incluidas menores de edad), de las cuales 
3`387.083 es población económicamente activa (PEA), 
1`934-121 son microempresarias, 1`034.958 tienen un 
empleo adecuado y 4`544.781,89 son desempleadas; 
el 10% ocupan puestos presidenciales en empresas y 
2`160.656 registran contratos laborales (Pesantes, 2020) 
(Figura 1). 

Figura 1. Condición de las mujeres

Fuente: Foro Económico Mundial, citado por Pesantes (2020). 

En el político, en donde, se obtuvieron 221 alcaldes de 
las cuales 18 son mujeres (8.14%); en la Asamblea se 
tiene 54 mujeres asambleístas de un total de 137 lo que 
representa el 39.4% y en 759 juezas a nivel país. En el 
ámbito de la educación se cuenta con aproximadamente 
270.317 docentes de educación básica; entre otras fun-
ciones se tiene 1847 son militares, 3 presidentas de clu-
bes de fútbol y 2 presidentas de partidos y movimientos 
nacionales. En lo laboral del 51% de desempleadas el 
31% renunció a sus puestos de trabajo por atender sus 
hogares, a pesar, de este ser considerado un trabajo de 
hombres (Pesantes, 2020). De una u otra manera se ha 
iniciado el rompimiento de una hegemonía en relación a 
que ciertos trabajos son solo para hombres, lo que se de-
muestra que todas las mujeres son capaces de realizar 
actividades que inicialmente solo lo hacían los hombres.

Dentro de las actividades que aparentemente solo eran 
para hombres y ahora desarrollan las mujeres según in-
forme del INEC (2019) tomado de los datos de la Red 
Financiera de Desarrollo (2002), de Ecuador se tiene que: 
el 27% se dedican a la agricultura, ganadería, caza, silvi-
cultura y pesca; el 21% trabaja en el comercio, reparación 
de vehículos; el 10% actividades de alojamiento y servicio 
de comida y el 9% actividades industriales. En el campo 
financiero el 46% ocupan cargos gerenciales (Figura 2).
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Figura 2. Actividades idóneas para hombres y que realizan 
mujeres.

Fuente: Red Financiera de Desarrollo (2020).

Durante la pandemia del COVID – 19 las mujeres fueron 
mayormente afectadas presentado una tasa de desem-
pleo del 8% frente al 5.7% de los hombres, esta crisis de 
salud incremento la brecha de género y de desempleo en 
las mujeres llegando a un 15.7% a junio del 2020, frente 
al 11.5% en los hombres. En la actualidad todavía se ma-
neja el paradigma de que contratar a una mujer es más 
caro, pese a que se ha demostrado que empresas que 
incluyeron en su nómina a más mujeres que hombres fue-
ron más rentables. Además, existen estudios que refieren 
que las mujeres ganan un 16% menos que los hombres, 
reflejando problemas en el mercado formal. Dentro de 
lo laboral se estima un 1% de desempleo oculto lo que 
refiere que más de 800.000 mujeres ni siquiera salen a 
buscar trabajo (Peralta, 2020). En correspondencia, con 
los ingresos promedios se tiene los hombres perciben un 
ingreso aproximado de $345.50, las mujeres perciben 
$292.70, la brecha salarial se refleja de $52.80, siendo la 
más baja de los últimos años.

Es clara y evidente la desigualdad y discriminación de 
género en función de los ingresos del mercado laboral, la 
brecha de ingresos por género mantiene un umbral de al-
rededor del 20% a favor de los hombres. Las discrimina-
ciones se generan principalmente por la estabilidad labo-
ral y el deterioro de condiciones laborales, esto conlleva 
al incumplimiento de los derechos de seguridad social, 
con la ejecución de contratos inestables, prolongación de 
jornadas desmedidas, ausencia de beneficios sociales, 
y bajas remuneraciones. Al hablar de discriminación se 
tiene de dos tipos: la implícita y explícita; la primera es 
cuando la persona de género femenino opta por un tra-
bajo temporal o con un contrato de menor estabilidad; la 
segunda, se refiere a un trabajo estable.

Internacionalmente, existe un marco jurídico sólido que 
respalda los derechos de las mujeres, de acuerdo a la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) la no dis-
criminación representa un derecho humano fundamental 
para los trabajadores, en el cual les permita tener un sa-
lario, para llevar una vida digna, en base a esto se pro-
mulgaron los Convenios 100 y 111 que fueron ratificados 
por el Ecuador y que determinaba obligación de contar 
con políticas que se oriente al fomento de la igualdad 
de oportunidades en materia de trabajo, empleo y ocu-
pación, así como también establece que discriminación 
dentro del sector laboral es cualquier distinción o prefe-
rencia que se presente con la finalidad de anular o alterar 
la igualdad de oportunidades, por lo que es necesario el 
establecimiento de condiciones de contratación. 

Se complementan y representan instrumentos vinculantes 
con los que se ratifica el estado Ecuatoriano: Convención 
contra todas las formas de discriminación hacia las 
Mujeres – 1981 (CEDAW, por sus siglas en inglés); 
Plataforma de acción de Beijing (PAB) (1996); Resolución 
1325 del Consejo de Seguridad y sus seis resoluciones 
adicionales sobre mujeres, paz y seguridad 1820 (2008) 
, 1888 (2009), 1889 (2009) , 1960 (2010) Security Council 
resolution 1960 (2010) 2106 (2013) Security Council reso-
lution 2106 (2013) y 2122 (2013) Security Council resolu-
tion 2122 (2013); y Declaración del Milenio y los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio (2000) (Organización de las 
Naciones Unidas, 2016).

Debido a la importancia de los planes de igualdad de 
género algunos países han adoptado y aprobado instru-
mentos, a través de la generación de leyes, así se tie-
ne a: Bolivia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Panamá y Uruguay que generaron el 
Decreto del Poder Ejecutivo; Bolivia, Brasil, Costa Rica, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y 
Uruguay generaron mandatos establecidos por entida-
des de género; Colombia cuenta con el Mandato del Plan 
de Desarrollo; Chile y Venezuela generaron la herramien-
ta de gestión de la entidad responsable de los asuntos de 
género; y Ecuador establece el mandato emanado de la 
Constitución de la República y en el plan para la igualdad 
de género, la agenda nacional de mujeres y la igualdad 
de género 2014-2017 en el artículo 70 de la constitución 
determina que “el Estado formulará y ejecutará políticas 
para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a 
través del mecanismo especializado de acuerdo con la 
ley, e incorporará el enfoque de género en planes y pro-
gramas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria 
aplicación en el sector público” (p. 33). Y en su artícu-
lo 156 determina la creación de los consejos nacionales 
para la igualdad que tienen como responsabilidad el 
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cumplimiento de lo estipulado en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos, así como la necesidad 
de la transversalización de políticas públicas en relación 
con temas de género, étnicas, interculturalidad, discapa-
cidad y movilidad humana (Ayala & Guachamin, 2018).

El Ecuador cuenta con un marco jurídico representativo 
que garantiza el ejercicio y la exigibilidad de los derechos 
de las mujeres, dentro de los más importantes se desta-
ca la Constitución de la República del Ecuador (2008),en 
sus capítulos 1 y 2 explica sobre la igualdad de género 
y además, estipula la prohibición de discriminación en 
cualquier circunstancia, en su artículo 11 dispone que 
el Estado garantizarán el efectivo goce de derechos e 
instrumentos sin discriminación, de manera especial en 
los campos de salud, educación, alimentación, seguri-
dad, agua, entre otros; en el numeral 2 de este articulado 
dispone que todos los seres humanos son iguales y por 
ende deben gozar de los mismos derechos, lo que impo-
sibilita la discriminación y esto se conseguirá con la gene-
ración de medidas de acción afirmativa orientados a una 
igualdad real (Andrade, 2019). El Código de Trabajo en 
su reforma de 2017 estable que los empleadores tienen 
la obligación de implementar programas de capacitación 
y políticas que identifiquen y prevengan el acoso laboral 
y la discriminación.

Alrededor de los años 70 surgió el llamado enfoque 
“Mujer en el Desarrollo”, en donde se dio impulso a que la 
mujer se inserte dentro del mundo laboral, aportando a la 
economía productiva del país, lamentablemente, las polí-
ticas sociales generadas en ese momento invisibilizaron 
esta iniciativa, siendo nulo su reconocimiento y las muje-
res siguen siendo vistas en esencia como madres, amas 
de casa y trabajadoras secundarias, esta visión hace que 
la redistribución de la carga de trabajo no sea equitativa y 
prime el criterio sexista, pues las mujeres siguen realizan-
do más trabajo que los hombres (Andres, 2015).

La igualdad es considerada como un valor superior del 
ordenamiento jurídico al que otorga una eficacia eminen-
te, de manera que toda situación de desigualdad es dis-
conforme con su orden de valores y debe ser expulsada 
de la legislación. Asimismo, se considera a la igualdad 
desde el punto de vista jurídico “igualdad formal” como 
el derecho que tienen los individuos a un trato similar si 
se hallan en la misma situación, sin medir privilegios para 
unos y perjuicios para otros. Bajo este contexto el térmi-
no igualdad de género, se entiende el mismo tratamiento 
que debe existir entre hombres y mujeres; y por sobre 
todo que estas últimas deben gozar de iguales derechos, 
oportunidades y privilegios en la sociedad. La igualdad 
de trato tiene una significación especial porque limita los 
poderes públicos en relación con supuestos de hecho 

similares, en tanto que las consecuencias jurídicas serán 
iguales, entendiendo que toda diferencia de trato debe 
ser razonable (Bernal, 2010). Por otro lado, igualdad sus-
tancial o material está dada por la exclusión de los obs-
táculos que impidan su realización, por ello los poderes 
públicos deben instituir medidas que restablezcan las 
condiciones de desequilibrio.

El derecho a la igualdad de trabajo para el género feme-
nino es de vital importancia, esto contribuye a respetar 
lo estipulado en los derechos humanos internacionales y 
que deben ser cumplidos por todos los Estados, aún más 
cuando este grupo requiere de protección de las autori-
dades, sin embargo, a pesar de todo lo estipulado desde 
el punto de vista normativo y legal, como ya se explicó 
anteriormente se reflejan brechas dentro del mercado la-
boral sin la redistribución del trabajo de cuidado y por 
la deserción por maternidad. Se visualiza los segmentos 
de ocupación porque existe alta incidencia de mujeres 
dentro del sector de servicios, prevaleciendo la división 
del rol de género e incrementándose la segregación ocu-
pacional, marcándose la disparidad entre hombres y mu-
jeres sobre todo en la ocupación de cargos gerenciales y 
el nivel de desempleo.

Según el Índice de Visibilidad de la mujer establecido en 
el año 2019, ubico al Ecuador en el ranking 58 de 100, lo 
que determina que este puntaje se ubicó por debajo de 
la media en términos de calidad y condiciones de vida de 
las mujeres, este índice abarco categorías de infraestruc-
tura, desigualdad, legislación y trabajo, en donde se con-
sideraron temas como tasas de violencia doméstica, bre-
cha salarial de género, necesidades de salud, seguridad 
y educación. El puntaje más bajo fue en la subcategoría 
de mujeres empresariales (3.7/10), pues tan solo el 35% 
de mujeres ocupa un puesto directivo de nivel superior y 
medio. La subcategoría de salud fue una de las mejores 
punteadas (7.7/10) y la educación (7.06/10). Dentro del 
campo electoral solo el 8% de los 221 municipios tendrá 
una mujer como autoridad y en las prefecturas se pos-
tularon 222 hombres y 34 mujeres (Sánchez & Sánchez, 
2019). A nivel del sector privado, la empresa Deloitte 
(2019) refiere de su estudio realizado en 94 empresas na-
cionales y multinacionales, el 9% de mujeres ocuparon la 
posición de presidencia, vicepresidencia el 7%, el cargo 
de gerente general aumentó en un 24%, el 10% fueron 
ejecutivas en cargos medios altos, el 50% ocupo cargos 
medios; las áreas en las que más se estacaron las muje-
res en el campo de recursos humanos, finanzas y conta-
bilidad, seguido de ventas y marketing, finalmente se en-
cuentra un número considerable de mujeres en el área de 
logística. Según el Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID) apenas el 33% de las mujeres tienen ocupaciones 
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que son muy bien remuneradas y esto se debe a la falta 
de confianza que todavía existe en la capacidad de las 
mujeres.

Todo lo expuesto plasma que la problemática se encuen-
tra latente, refleja la falta de equidad laboral entre hom-
bres y mujeres y a pesar de todos los esfuerzos a nivel 
internacional, nacional y local aún se le percibe a la mujer 
como aquel ser humano que debe seguir percibiendo re-
muneraciones inferiores a la de los hombres, aún se esti-
ma que las mujeres no poseen la capacidad para ejercer 
cargos de alta responsabilidad, por esta razón es cada 
más imprescindible generar e implementar acciones po-
sitivas en favor de las mujeres con la finalidad de erradi-
car la violencia y desigualdad hacia este género que en 
la actualidad todavía sigue siendo marginado y vulnera-
ble. Una reflexión importante es que a pesar que en el 
Ecuador la población femenina es mayor a la masculina 
no se ha podido alcanzar igualdad en oportunidades de 
trabajo, esto se ve todavía influenciado por el machismo 
y esto hace que se genere desconfianza para asignarles 
grandes puestos a las mujeres. 

Las estadísticas son claras y denotan la desigualdad la-
boral que existe en el Ecuador. Aunque el estado ecuato-
riano, insiste en la necesidad de promover el cumplimien-
to de lo que establece la Constitución de la República 
tanto a nivel de educación, salud, y trabajo y en el cam-
po político impulsa acerca de la representación paritaria 
entre mujeres y hombres en cargos de nominación para 
funciones públicas en instancias de dirección, en parti-
dos políticos; en las candidaturas a elecciones plurinacio-
nales respetando la participación alternada y secuencial; 
también, en las altas Cortes se dispone este fenómeno de 
paridad. Incluso ha promovido planes y programas en-
marcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, 
en el cual se busca la paridad de género, impulsa la ne-
cesidad de corregir desigualdades y que se orienten al-
canzar el bienestar de la población.

En el mundo moderno un hecho que se destacado es la 
creciente participación de la mujer en los diferentes en-
tornos y sobre todo en el mercado laboral, este aspecto 
se intensifico por razones de índole económica dentro de 
los hogares, además de que se promovió la necesidad 
de una realización personal como derecho básico. Para 
desempeñarse en el mercado laboral las mujeres se ven 
obligadas a dejar sus hogares, sin embargo, el trabajo 
de la mujer es menos valorado y remunerado que el del 
hombre. En pro de corregir esta situación que se deriva 
de las diferentes transformaciones políticas, económicas, 
sociales y culturales, se han realizado varios intentos para 
generar la aplicación de principios de protección, rede-
finiendo procesos de estratificación y movilidad social, 

para atenuar antiguas formas de discriminación a las que 
tradicionalmente se encontraban sometidas las mujeres. 
Pero la erradicación de estos procesos implica una ardua 
tarea, que exige un monitoreo constante de la situación, 
como la adopción de acciones afirmativas.

Para su debate, el Estado debe garantizar a las mujeres 
igualdad en el acceso al empleo, a la formación y promo-
ción laboral y profesional, a la remuneración equitativa, 
y a la iniciativa de trabajo autónomo. Además, se deben 
adoptar todas las medidas necesarias para eliminar las 
desigualdades y prohibir el acoso o acto de violencia de 
cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las 
mujeres en el trabajo. Para su rebate, el Estado debe ga-
rantizar a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a 
la formación y promoción laboral y profesional, a la remu-
neración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 
Además, se deben adoptar todas las medidas necesarias 
para eliminar las desigualdades y prohibir el acoso o acto 
de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, 
que afecte a las mujeres en el trabajo.

En efecto, el Ecuador promueve la representación pari-
taria de mujeres y hombres en los cargos de nominación 
o designación de la función pública. En las candidatu-
ras a las elecciones pluripersonales se respeta su par-
ticipación alternada y secuencial. En el Consejo de la 
Judicatura y Función Judicial se promueve la paridad 
entre mujeres y hombres, así en la Corte Constitucional 
y en la Corte Nacional existe paridad entre hombres y 
mujeres. Entonces, la igualdad de género en el ámbito 
laboral, quiere decir que las mujeres deben contar con 
los mismos derechos y oportunidades en las relaciones 
de trabajo, sin que sea legítimo un trato diferenciado que 
suponga una posición de inferioridad en razón de su con-
dición de mujer; lo dicho, por sobre los tratos discrimina-
torios en razón del género, que la diferencian y excluyen 
calificándola desde una perspectiva de inferioridad frente 
al hombre. 

Uno de los primeros modelos de discriminación es el 
planteado por Becker en al año de 1957, quien se apoyó 
en la lógica neoclásica, es un fenómeno que mantiene en 
los monopolios porque los ingresos tanto de empleadores 
como de empleados disminuyen desde la visión neoclási-
ca, aunque esto empresarialmente es insostenible y obli-
ga a mantener la discriminación, bajo este criterio surge 
la teoría de monopolio, en donde el empleador es el único 
a determinar el nivel de salarios de sus trabajadores, ge-
nerando la curva de oferta de trabajo menos elástica que 
posteriormente se transforma en discriminación laboral, 
la mujer entra en esta categoría de trabajadores, pues es 
la que casi siempre sacrifica su carrera profesional y trata 
de hacerle compatible con la vida familiar; esto conlleva 
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a generar elasticidad y una movilidad mucho más baja, esta movilidad incide en sueldos bajos. Esto permite concluir 
que la discriminación no disminuye con el tiempo, sino que representa un fenómeno rentable para las empresas.

Otra de las teorías es la del mercado dual o mercado segmentado, este genera una competencia implícita entre los 
trabajadores por alcanzar posiciones laborales de manera abierta y continua, pues muchas empresas no buscan 
cubrir sus vacantes con opciones externas, sino con la práctica de la promoción interna de trabajo, aquí se genera la 
noción del mercado dual, al ampliar la lógica del mercado interno, estos mercados se diferencian por características, 
condiciones, movilidad y accesos (Doeringer & Piore, 2017). En el mercado primario se caracteriza por la estabilidad, 
condiciones adecuadas de empleo, posibilidades de crecimiento personal y profesional, organización fuerte y uso de 
tecnología avanzada. Este se divide en dos grupos del primero en donde se encuentran profesionales altamente califi-
cados y con gran capacidad de movilidad, el segundo profesionales de mediana cualificación y solo tienen promoción 
interna.

Por otro lado, el mercado secundario se caracteriza por ofrecer salarios bajos, mano de obra y tecnología primitiva, en 
este grupo normalmente se encuentra trabajadores a tiempo parcial o temporal y en su gran mayoría son mujeres, esto 
se debe a que impera la creencia de que las mujeres no tienen la capacidad para desempeñar cierto tipo de trabajos, 
representan un vínculo muy débil. Esto conlleva a condiciones de inestabilidad, mayor absentismo, menor interés, escaso 
nivel de negociación. Débil compromiso en el trabajo, y poca promoción (Gutiérrez, 2016). Este grupo minoritario también 
se lo puede atribuir a las posiciones que ocupan dentro de la sociedad, y ahí se ubican las mujeres, en donde, se hace 
evidente la existencia y preponderancia de roles de género (Figura 3):

Figura 3. Mercados Laborales.

Fuente: Doeringer, et al. (1970).

Otra teoría importante es la feminista y socio-sexual, que indica que la desventaja que las mujeres tienen dentro del 
mercado laboral está dada por la subordinación de la misma sociedad y la familia, y sobre todo se relaciona con los 
estereotipos sociales, que a su vez tienen relación con la capacidad de segregar el trabajo entre hombre y mujeres, 
estas diferentes construcciones sociales se convierten en formas de relacionarse e influyen en las decisiones de 
demanda y oferta laboral y en cierta manera determinan las preferencias que tienen las mujeres sobre que trabajos 
desean desempeñar y que separan ocupaciones femeninas y masculinas. Socialmente, la responsabilidad de las mu-
jeres está centrada en su hogar, por lo que se cree que tienen menor necesidad de trabajo y capacitación, por lo que 
su experiencia laboral es mínima, lo que la pone en desventaja ante los hombres. Condiciones como el patriarcado 
dominante, la economía feminista, el desigual reparto de responsabilidades trae como consecuencia menor capital 
humano femenino, lo que limita las posibilidades laborales de las mujeres.

Para esto. Gutiérrez (2016), según la Teoría de Anker, establece un listado en el cual determina características sobre 
las cuales se genera la segregación ocupacional entre sexos y además plantea los estereotipos comunes y dominan-
tes en la sociedad (Tabla 1):
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Tabla 1. Estereotipos comunes para la segregación de ocupaciones entre hombres y mujeres.

Estereotipos positivos co-
munes de las características 

femeninas
Efecto sobre segregación Posibles ocupaciones típicas que se 

podrían afectar

Disposición natural de ocupar-
se de los demás

Califica a las mujeres con la características de 
ocuparse de los demás

Profesionales de la salud, Asistentes 
sociales, Maestras

Destrezas dentro del hogar Actividades que se realizan en el hogar fre-
cuentemente con trabajo doméstico

Sirvienta, Amas de casa, Peluqueras, 
Costureras

Mayor agilidad manual Actividades manuales Costureras, Tejedoras

Mayor honradez Habilidad del manejo de dinero Cajera, Contadora, vendedora

Aspecto físico atractivo Generar una mejor empatía atracción y agrada 
a los clientes

Recepcionista, vendedora

Estereotipos negativos co-
munes de las características 

femeninas
Efecto sobre segregación Posibles ocupaciones típicas que se 

podrían afectar

Renuencia a supervisar trabajo 
ajeno

Descalifican a las mujeres para supervisión y 
dirección

Director, jefe, supervisor

Menor fuerza física Descalifican para actividades de cargas pesa-
das y esfuerzos físicos

Trabajador de la construcción, minero, 
agricultor

Poca actitud a la ciencia y ma-
temáticas

Descalifican a ocupaciones que requieren ni-
veles altos de conocimientos

Arquitecto, ciencias físicas o químicas, 
matemático

Menor disposición a viajar Descalifican para puestos que exige viajar Personal de vuelo, conductor de vehí-
culos de transporte

Fuente: Gutiérrez (2016).

Como se refleja en este listado, a la mujer se le vincula fuertemente con las tareas del hogar, por lo que se la descalifi-
ca para tareas que requieren flexibilidad horaria, movilidad, fuerza física, elevado nivel de conocimientos, entre otros.

La aproximación entre justicia y ley, se identifica desde que toda ley es justa, sin embargo, su aplicación sin razón, no 
asegura que necesariamente se haga justicia. Así, los escenarios que encierran la norma frente a la situación fáctica, 
deben adecuarse en el derrotero que más favorezca a la equidad.

La justicia particular se orienta a las compensaciones que se otorgan entre los miembros de una sociedad. Es una 
especie de la justicia general o legal solo que su ámbito de impacto, es limitado. En la justicia particular se diferencian 
dos clases de justicia: la justicia distributiva y la justicia conmutativa.

La justicia distributiva es el repartimiento de bienes, cargos, honores mediante una proporción “geométrica” para 
alcanzar la igualdad, mientras que en la justicia conmutativa es el intercambio voluntario, existe un daño y una re-
paración, por eso se le conoce también con el nombre de correctiva, no se opone a la igualdad, sino que verifica la 
compensación mediante una fórmula “aritmética”.

En cuanto al derecho al trabajo, si comparamos una mujer lactante frente a un hombre, que realizan la misma labor, 
no hay duda que la trabajadora tiene mayor carga porque la entrega de su labor le significa mayor desgaste físico e 
intelectual, por lo tanto, para alcanzar la igualdad, su trabajo debe ser recompensado de manera proporcional a su 
tarea. Es así que el horario de una mujer lactante es de seis horas diarias hasta un año después del parto.

En consecuencia, las mujeres pueden obtener beneficios en relación con el resto de trabajadores en nombre de la jus-
ticia distributiva y es así que se les aplican las acciones afirmativas, se les garantiza la estabilidad laboral reforzada, la 
interpretación uniforme, la progresión de derechos y la reparación integral en caso de vulneración de derechos, entre 
otros aspectos de carácter económico y jurídico.

Es claro que, “las mujeres pueden percibir inequidad en el ambiente laboral (disparidades en los salarios, que las 
normas de comportamiento sean diferentes para hombres y mujeres, que sus puntos de vista no se tomen en serio, 
rechazo de medidas sistemáticas a favor de las mujeres) y acoso sexual ambiental (comportamientos discriminatorios, 
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mensajes deroga-torios, tolerancia organizacional del se-
xismo) que conllevan su insatisfacción laboral”. (Settles, 
2013, p. 37)

Dentro de las normas jurídicas establecidas en el estado 
ecuatoriano se enfoca como derechos básicos de las mu-
jeres trabajadoras, la protección de su salud, educación, 
trabajo, dignidad, protección de la maternidad, protec-
ción de la mujer a la protección de la igualdad sin discri-
minación de sexo. 

 • Derecho a la igualdad. Es la capacidad que tienen to-
das personas tanto hombres como mujeres sin tomar 
en cuenta condiciones de género, estado civil, raza, 
creencias o condición social.

 • Igualdad en el trabajo. Consiste en que las perso-
nas gocen de los mismos derechos que tienen todos 
los trabajadores sean hombres o mujeres, no debe 
existir diferencia de trato, ni de remuneración ni de 
promoción.

 • Igualdad de oportunidades para trabajadoras. Las 
mujeres tienen derecho de solicitar un puesto de tra-
bajo, de disfrutar de una beca, de ser ascendida, de 
ser capacitada y crecimiento profesional, lo que refiere 
que tiene el derecho de ejercer libremente y en condi-
ciones iguales a los hombres.

 • Igualdad de trato para las mujeres. Significa que 
tanto hombres como mujeres deben trabajar bajo las 
mismas condiciones sin importar su situación social, 
edad, género, estado civil, entro otros. Igualdad de 
trato significa respetar la dignidad de la persona.

 • Igualdad Salarial. Es la responsabilidad que tienen 
los empleadores de remunerar con la misma canti-
dad a sus trabajadores cuando desempeñan cargos 
similares y bajo las mismas condiciones laborales 
(Gutiérrez, 2016).

Müller (2014), plantea que “las mujeres tienden a encon-
trar más obstáculos que los hombres para la contratación 
y la promoción debido a estereotipos de género (ideas 
preconcebidas que asocian la ciencia a los hombres, o 
prejuicios hacia las aptitudes de las mujeres”. (p.5)

Autores como Barriopedro, et al. (2015), afirman que la 
discriminación laboral en el género femenino, represen-
tan un conjunto de normas que se deriva de una visión 
empresarial que es poco favorable para el desarrollo de 
conductas de trabajadores y empleadores, estos factores 
han afectado las condiciones laborales, remuneraciones, 
capacitaciones, tipo de jornadas laborales, entre otros as-
pectos. Mientras que en el estudio realizado a nivel euro-
peo por González (2016), en el cual también se evidencia 
los niveles de desigualdad laboral hacia las mujeres, re-
fiere que en España las mujeres cobran 26% menos que 
los hombres, este grupo presenta dificultad para conciliar 

su vida familiar con la laboral, se les asigna puestos de 
menor responsabilidad.

El informe de empleo de los EE. UU, refiere que a pesar 
de los esfuerzos todavía no se ha conseguido eliminar 
esta brecha de género sobre todo en relación con los sa-
larios y además indica que existe puesto que requieren 
niveles educativos muy altos, otro factor discriminatorio 
que se destaca dentro de la práctica laboral es la caren-
cia de apoyo a la maternidad (Organización Internacional 
del Trabajo, 2018).

A partir de los conceptos referidos, la discriminación la-
boral en donde se entiende, como una calificación ex-
cluyente que menosprecia la posición de cierto individuo 
en el ámbito laboral; en este caso, un trato diferenciado 
de inferioridad frente a la mujer por su condición de tal. 
Es la consideración del género como justificación para 
calificar a un sujeto por debajo de los demás. Entonces, 
la igualdad de género en el ámbito laboral, quiere decir 
que las mujeres deben contar con los mismos derechos 
y oportunidades en las relaciones de trabajo, sin que sea 
legítimo un trato diferenciado que suponga una posición 
de inferioridad en razón de su condición de mujer; lo di-
cho, por sobre los tratos discriminatorios en razón del gé-
nero, que la diferencian y excluyen calificándola desde 
una perspectiva de inferioridad frente al hombre. 

La discriminación por el sexo es una circunstancia que 
afecta al mayor número de personas, por cuanto conver-
gen en la mayoría de situaciones, diferentes categorías 
sospechosas de la discriminación, el sexo es un atributo 
al que se adicionan otros como la raza, el estado civil, 
la religión, la discapacidad, etc. Esta realidad objeta el 
ordenamiento constitucional y por tanto insta la interven-
ción de las funciones del Estado en orden a la exclusión 
de todo rastro de discriminación. La igualdad en los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos también 
ha sido el vehículo apropiado para que en los ordena-
mientos jurídicos internos se promueva la eliminación de 
la discriminación porque es discordante con la dignidad 
humana, es en este contexto que se procuran prescindir 
las categorías sospechosas que dan como resultado la 
segregación.

CONCLUSIONES

En el mundo se ha producido una infinidad de cambios, 
instrumentos legales que se orientan a la protección del 
trabajo del género femenino, esto abarca políticas de los 
estados, las políticas públicas se han adecuado para pro-
teger a la mujer como grupo vulnerable y ha conllevado 
a que el Ecuador sea suscriptor de convenios internacio-
nales que protegen sus derechos humanos; la normativa 
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constitucional y legal se ha acoplado a los principios con-
sagrados en convenciones internacionales de derechos 
humanos sobre la garantía de los derechos de los grupos 
de atención prioritaria y han permitido que la justicia dis-
tributiva sea evidente.

Para garantizar los derechos de la mujer se deben adop-
tar medidas de protección, así como también principios 
y acciones afirmativas orientadas a la no discriminación 
del trabajo, considerando como fundamento la situación 
de desigualdad estructural y discriminación histórica que 
en general, experimentan las mujeres por el predominio 
de estereotipos machistas, que se orienten a facilitar el 
acceso al trabajo sin distinción de sexo

Es importante determinar el nivel de compromiso que tie-
ne tanto el Estado como la sociedad para establecer una 
participación comprometida dentro de los componentes 
del derecho laboral que permita lograr la satisfacción 
de necesidades el desarrollo pleno de las trabajadoras. 
Por ende, el Estado tiene la obligación de emitir políticas 
públicas, legislativas y de protección judicial y eliminar 
paulatinamente la situación estructural de desigualdad 
que permiten los obstáculos y barreras que enfrentan las 
mujeres y entorpecen el pleno ejercicio de sus derechos. 

A pesar del desarrollo teórico y normativo de la igual-
dad de género en el ámbito laboral, aún existe una gran 
brecha y diferencia de trato entre hombres y mujeres -en 
menoscabo de estas últimas- reflejándose en prácticas 
como el subempleo, trabajo no remunerado, falta de ac-
ceso a la protección social, etc.; por ello, las estrategias 
para reducir esta brecha y propender al objetivo de la 
igualdad de género debe comprender un involucramien-
to de la sociedad para que la aplicación del normativo 
no quede solo en lo teórico, la intervención cultural de 
no discriminación a la mujeres debe abarcar a todos los 
miembros de la sociedad. 
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RESUMEN

Este trabajo persigue sintetizar una serie de elementos acerca del análisis de la producción agropecuaria, sobre la base de 
los elementos inherentes a este tipo de producción y partiendo de la bibliografía especializada en el tema. Cuba adolece 
de insuficiencias en su seguridad alimentaria, problema que se arrastra a lo largo de los años. Los escasos recursos de que 
dispone la economía cubana deben ser dispuestos de forma que rindan los máximos beneficios posibles. Por ello es im-
portante que se aplique adecuadamente la ciencia administrativa, atemperada a las condiciones nacionales en los análisis 
que se realizan en las entidades de sector agropecuario. Se abordan aspectos a analizar en una entidad agropecuaria, en 
aras de determinar su eficiencia y eficacia tales como: cumplimiento del plan en valores, cumplimiento de la estructura de 
producción planificada, ritmo de la producción, cumplimiento del plan de surtidos, calidad de la producción, producción 
agropecuaria en unidades físicas y el análisis de la eficiencia general de la organización.

Palabras claves: Toma de decisiones, producción agropecuaria, análisis fundamentales.

ABSTRACT 

This work pursues to synthesize a series of elements about the analysis of the agricultural production, on the base of the in-
herent elements to this production type and leaving of the bibliography specialized in the topic. Cuba suffers of inadequacies 
in its alimentary security, problem that crawls along the years. The scarce resources that it prepares the Cuban economy they 
should be willing so that they surrender the maximum possible benefits. For it is important that it is applied the administrative 
science appropriately, moderated to the national conditions in the analyses that are carried out in the entities of agricultural 
sector. Aspects are approached to analyze in an agricultural entity, for the sake of determining their efficiency and such 
effectiveness as: execution of the plan in values, execution of the structure of planned production, rhythm of the production, 
execution of the plan of selections, quality of the production, agricultural production in physical units and the analysis of the 
general efficiency of the organization.
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INTRODUCCIÓN

La última década se ha caracterizado por una crisis eco-
nómica global, como parte de sus manifestaciones se 
han incrementado los precios de los alimentos de forma 
sostenida en el mercado internacional. Las producciones 
provenientes de la agricultura se incrementan de forma 
geométrica mientras que la demanda de las mismas au-
menta de forma exponencial.

En el momento actual Cuba está inmersa en la lucha por 
lograr la seguridad alimentaria, dar soluciones a los pro-
blemas de la agricultura, aplicar la ciencia y la técnica 
a los procesos productivos, y por ende buscar solucio-
nes que tengan armonía entre los factores económicos 
y medio ambientales, así como entre los intereses de los 
trabajadores y toda la sociedad.

Estos retos imponen el establecimiento de una agricul-
tura eficiente, productiva y con excelentes resultados en 
cualquier período de tiempo. Para poder avanzar en este 
sentido será necesario poner todos los recursos, fuerza e 
inteligencia en ello, pues los resultados del sector agro-
pecuario son determinantes para la seguridad alimentaria 
del país.

Este tópico genera gran interés entre las partes involu-
cradas por el impacto negativo que representa para 
una organización una incorrecta toma de decisiones, lo 
cual en el mediano y largo plazo amenazan contra su 
supervivencia.

Entre los pilares del desarrollo en Cuba, la agricultura 
debe tener un lugar destacado, el objetivo de lograr altos 
índices de productividad y buenos resultados económi-
cos, constituye hoy una tarea estratégica, subrayando la 
necesidad de incrementar la producción como primera 
prioridad, manteniendo el costo de esta producción en 
un rango aceptable.

A esto se suma el desarrollo de la ganadería vacuna como 
fuente de proteína, leche y otros subproductos y también 
como fuerza de tracción, lo cual en el momento actual 
se torna sumamente importante, debido a la sustitución 
de los combustibles y lubricantes generada, en aras de 
aliviar la economía del país y el medio ambiente.

La toma de decisiones se torna un elemento crucial en 
este contexto, donde a los elementos tradicionales en 
este proceso, se añaden la complejidad de trabajar con 
organismos vivos.

El presente trabajo tiene como objetivo abordar la toma 
de decisiones en las producciones agropecuarias, como 
un elemento fundamental para alcanzar el éxito, a partir 
de un análisis bibliográfico acerca del tema. 

DESARROLLO

La palabra administración tiene su origen del latín, y se di-
vide en ad, dirección o tendencia, y minister, obediencia 
o subordinación. Significa aquel que realiza una función 
bajo el mando de otro.

A juicio de Soto et al. (2014), “La administración consiste 
en asignar, optimizar recursos y ejecutar tareas con herra-
mientas preestablecidas” (p.86). Flores, et al. (2018), la 
enfoca como “el uso eficiente de recursos y la estandari-
zación de procesos en la gestión operativa”. (p. 319)

Las diferentes organizaciones necesitan de la administra-
ción y la misma incluye en sus actividades la manipula-
ción de grandes cantidades de dinero invertidas (activos) 
con la finalidad de ganar un ingreso monetario. Es primor-
dial para el éxito del negocio hacer esto con eficiencia y 
eficacia. 

Almanza, et al. (2018), considera que “el concepto de 
organización es de usos múltiples para algunas perso-
nas, incluye todas las tareas de todos los participantes. 
La identifican con el sistema total de relaciones sociales 
y culturales”. (p.5)

En la mayoría de las empresas comerciales, la eficien-
cia económica es el factor primordial que determina el 
tipo de sistema empleado. No existen muchas personas 
dispuestas a dedicarse a una actividad sin percibir una 
remuneración en dinero que se considere satisfactoria. 
Todos deben luchar por satisfacer las necesidades bá-
sicas para asegurar la existencia (pan, techo y abrigo 
como mínimo) y la mayoría se esfuerzan para conseguir 
ingresos adicionales que faciliten obtener un cierto nivel 
de comodidad en la vida. Las leyes de la economía exi-
gen que cada actividad tenga su ganancia para que ellas 
sean sustentables. 

El origen etimológico del término eficiencia proviene de la 
palabra latina efficere, lo que significa ser útil. Los sustan-
tivos derivados de esta palabra son effectus (realización, 
resultado) y efficientia. Su aplicación en el ámbito econó-
mico es anterior al mundo romano y puede remontarse 
incluso hasta la Grecia clásica, donde se utiliza por pri-
mera vez el término economía (oikonomia) para referirse a 
la administración eficiente de la hacienda o casa familiar. 

Othman, et al. (2016), sostienen que “la eficiencia de las 
instituciones se mide a través de su capacidad individual 
para maximizar la producción dado un cierto nivel de re-
cursos de entrada” (p. 912). 

El término eficiencia económica frecuentemente es 
mal empleado ya que se ignora el significado de este 
concepto. 
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Según Calvo, et al. (2018), la eficiencia económica persi-
gue obtener los mayores resultados posibles, utilizando el 
menor número de recursos.

La eficiencia técnica declara Araya-Pizarro & Rojas 
Escobar (2019), es la “maximización output sujeto a la 
tecnología y recursos disponibles) y la asignativa”. (p. 6)

Lam & Hernández (2008), consideran a la eficiencia como 
“alcanzar los objetivos por medio de la elección de alter-
nativas que puedan suministrar el mayor beneficio; que se 
expresa por el cociente de los resultados obtenidos y el 
valor de los recursos empleados”. (p.1)

Se dice que “una organización es eficiente, cuando se lo-
gran los propósitos trazados, al menor costo posible y en 
el menor tiempo, sin malgastar recursos y con el máximo 
nivel de calidad factible”. (Ganga, et al., 2014, p. 131)

El criterio de Cegarra (2015), es que “la eficiencia requie-
re establecer, de alguna manera una relación entre los re-
cursos suministrados y los resultados recibidos en un de-
terminado tiempo” (p.243). También es válido acotar que 
“la eficiencia se evalúa a partir de comparaciones. Los 
estudios de eficacia y efectividad no incluyen recursos, 
los de eficiencia sí. En la eficiencia se consideran los gas-
tos y los costos relacionados con la eficacia o efectividad 
alcanzados”. (Lam & Hernández, 2008, p. 5)

Una de sus acepciones es la eficiencia técnica, que afir-
ma Gana, et al. (2014), “este tipo de eficiencia puede 
expresarse tanto en términos de outputs como de inputs. 
En el primer caso, podría entenderse como el logro del 
máximo producto o servicio posible, para una combina-
ción específica de factores. Por su parte, por el lado de 
los inputs, se dice que es la cantidad mínima requerida de 
inputs, combinados en una determinada proporción, para 
un nivel dado de producto o servicio”. (p. 131)

Para Marini & Di Masso (2018), “en el caso de los siste-
mas productivos, el concepto de eficiencia hace referen-
cia a la manera más adecuada de utilizar los recursos, 
con la tecnología y los productos existentes”. (p. 105)

Dentro del contexto empresarial (y fuera del mismo), es 
un error muy común tratar de identificar eficiencia con 
eficacia.

A juicio de Lam & Hernández (2008), “la eficacia se preci-
sa como la relación objetivos/resultados bajo condiciones 
ideales”. (p.1)

En opinión de Eraso, et al. (2017), la eficacia en la ges-
tión de las organizaciones es entendida como “el grado 
en que se cumplen los objetivos, y tiene gran relación con 
la calidad percibida por los usuarios”. (p.1)

La eficacia es la capacidad de lograr el efecto que se 
desea o se espera, sin que priven para ello los recursos 
o los medios empleados. Esto significa que la eficacia se 
refiere únicamente a la obtención de resultados, sin tener 
en cuenta los recursos empleados.

Un concepto asociado a lo anteriormente tratado es el de 
efectividad y este es uno de los conceptos más polivalen-
tes de la cotidianidad y la significación, por tanto, varía 
con relación a los contextos situacionales en los que ha 
sido tratado el término.

Lam & Hernández (2008), identifica la efectividad con “la 
relación objetivos/resultados bajo condiciones reales” (p. 
1).

La eficiencia puede tomarse como sinónimo de efectivi-
dad planteando, por ejemplo, que la agricultura es una 
rama económicamente efectiva si garantiza el máximo de 
producción necesaria a la sociedad por unidad de super-
ficie, por unidad de todos los recursos (laborales, mate-
riales y financieros) y por unidad de gastos. 

Pero lo sorprendente está en que incluso en los trabajos 
de los propios investigadores de las ciencias económi-
cas, suele situarse en diferentes posiciones, destacándo-
se esencialmente tres vertientes que aplican diferentes 
interpretaciones de un mismo término.

A saber, los que la identifican con eficacia; los que lo tra-
tan como sinónimo de competitividad; y por último, los 
que hacen referencia estricta a las relaciones de la pro-
ducción para comprender su significado.

Este último grupo presenta más aceptación y aplicabili-
dad en la teoría económica marxista, por cuanto según 
Marx, cada categoría económica expresa relaciones de 
producción.

El término eficacia, aunque su usanza refleje determina-
dos comportamientos de utilidad práctica en economía y 
sus aplicaciones sean frecuentes, no es considerada una 
categoría económica. La competitividad, es una catego-
ría económica general en tanto que puede existir inde-
pendientemente del modo de producción de que se trate. 
La efectividad es una categoría económica que hace re-
ferencia a la realización efectiva de la producción social 
con vistas al logro de la satisfacción de las necesidades 
sociales mediante la socialización efectiva de los medios 
de producción.

En los documentos del 7mo. Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), se conceptualizan una serie 
de elementos:

 • Eficiencia: Expresión que mide la capacidad de un sis-
tema o actor económico para lograr el cumplimiento 
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de un objetivo determinado, con un mínimo de recur-
sos. Es decir, constituye la capacidad de alcanzar un 
objetivo determinado mediante una utilización racional 
de los recursos disponibles, sean materiales o tiempo, 
o sea, con el mínimo de recursos posibles y/o en el 
menor tiempo posible.

 • Eficacia: Es la actuación que califica el cumplimiento 
de los objetivos previstos; la capacidad de lograr un 
efecto deseado o esperado. Se es eficaz cuando se 
alcanza el objetivo propuesto.

 • Efectividad: Calidad de una acción que logra los ob-
jetivos propuestos al desarrollarse. La efectividad es 
cuando se combina eficacia y eficiencia, es decir, se 
logra el efecto deseado, con la menor cantidad de re-
cursos y/o en el menor tiempo posible. (PCC, 2017, 
p.7)

Los autores del presente artículo definen a la eficiencia, 
como la relación obtenida entre las entradas a un proceso 
y las salidas del mismo.

La idea de eficiencia tiene otras acepciones y en ocasio-
nes, suele utilizarse como sinónimo de otros conceptos 
que difieren notablemente del que se acaba de explicar. 
Por lo que es pertinente diferenciarlo de la noción de 
eficacia. 

Así, se entenderá como eficacia a la capacidad de esta-
blecer y lograr metas preestablecidas mientras que efi-
ciencia (en términos genéricos, únicamente con el fin de 
distinguirla de la eficacia y sin perjuicio de su posterior e 
inmediato análisis conceptual pormenorizado) aludirá a 
la capacidad de obtener objetivos por medio de una rela-
ción deseable entre inputs y outputs o, en otros términos, 
de existencia de máxima productividad de los inputs em-
pleados y/o de mínimo coste de obtención del producto.

En la tabla 1 se recogen estos conceptos, para delimitar 
la noción de eficiencia, cuyas peculiaridades se desarro-
llarán en los párrafos siguientes.

Tabla 1. Nociones relacionadas con la eficiencia. 

Conceptos Dimensiones

Básicos

Eficacia

Productividad
Parcial
Total

Eficiencia
Técnica

Asignativa

Derivados

Economías de escala

Economía de alcance

Eficiencia de los programas

Competitividad

Lam & Hernández (2008), refieren que “cuando se per-
siguen determinados resultados también deben quedar 
claras cuáles son las formas más eficientes de alcanzar-
los y qué procesos técnicos se deben abordar para llegar 
a ellos con eficiencia”. (p.5)

El análisis de la productividad parcial de los factores, se 
corresponde con la relación de un output con el recurso 
principal que ayuda a obtenerlo. El término productividad 
total se analiza la relación de todas las entradas y salidas 
de un proceso.

En relación con las extensiones del concepto de eficien-
cia pueden citarse las nociones de economías de escala 
y de alcance, la eficiencia de los programas y la idea de 
competitividad.

Una de las posibles causas de los ahorros en términos 
de costos o de recursos productivos puede provenir de la 
escala de las operaciones. 

Las economías de escala se producen cuando, como 
consecuencia de un aumento de los recursos en una de-
terminada proporción, se producen aumentos más que 
proporcionales de la producción, lo que asegura una dis-
minución de los costos medios y marginales.

Por último, sería justo abordar dentro de la eficiencia a la 
competitividad.

La competitividad representaría la dimensión externa de 
la eficiencia. “La competitividad de las empresas es un fe-
nómeno complejo, que se relaciona con, la productividad, 
el comportamiento estratégico, la capacidad de los direc-
tivos, los niveles de integración y formación del personal, 
la creación de una cultura organizacional, la configuración 
de un entorno sociopolítico que favorezca su desarrollo 
y un marco regulador que haga posible incrementar las 
habilidades individuales”. (Rodríguez & García, 2012, p. 9)

La eficiencia y la eficacia en la toma de decisiones

Los problemas con los que se enfrenta la industria, el co-
mercio, la administración y la sociedad en general conti-
núan creciendo en tamaño y complejidad. El tamaño vie-
ne determinado por el número de alternativas de diseño 
o de gestión distintas que se quieren evaluar y comparar. 
La complejidad viene determinada por el nivel de detalle 
que se quiere incluir en el análisis, la incertidumbre de los 
datos y el número de criterios que se utilizan en la com-
paración de alternativas.

Solano (2003), declara la existencia de cinco factores que 
caracterizan a las decisiones:

1. Efectos a futuro. Debe tenerse en cuenta el grado de 
compromiso a futuro que se tendrá con la decisión 
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que se tome. Las decisiones a largo plazo, considera-
das como importantes, deberán ser tomadas a alto ni-
vel, mientras que las de corto plazo a un nivel inferior.

2. Reversibilidad. Esta característica hace referencia a 
la velocidad con que una decisión puede revertirse y 
la dificultad que implicará ese cambio.

3. Impacto. Se refiere a la medida en que otras áreas o 
actividades se verán afectadas.

4. Calidad. Se refiere a las relaciones laborales, valores 
éticos, consideraciones legales, principios básicos 
de conducta, imagen de la compañía, etc. Es decir, 
todos los aspectos de orden cualitativo presentes en 
una decisión.

5. Periodicidad. Este factor se refiere a la frecuencia con 
que se toma ese tipo de decisión; es decir, si es fre-
cuente o excepcional. (p. 46-47)

Las organizaciones que ponderan sus acciones y calcu-
lan los niveles adecuados de riesgo usan el modelo racio-
nal de toma de decisiones (figura 1), el mismo es “el pro-
ceso de cuatro etapas que ayuda a los administradores a 
ponderar las alternativas que se les presentan y a elegir 
la que indiquen las mayores posibilidades de alcanzar el 
éxito” (Stoner, 1997, p.273).

Figura 1. Modelo racional de toma de decisiones. 

Fuente: Stoner (1997).

Stoner (1997), detalla estas etapas de la siguiente for-
ma. En la primera etapa se define el problema, en fun-
ción de los objetivos organizacionales que están siendo 
bloqueados, se determinan los objetivos de la decisión o 
sea qué problema han de solucionar y cuáles se intenta-
rán solucionar. Por último, se diagnostican las causas del 
problema.

Es necesario el desarrollo de varias alternativas, pudién-
dose apelar a una lluvia de ideas. Después se procede 
a la evaluación de alternativas y selección de la mejor 
de ellas. Las mismas se evalúan utilizando las siguientes 
preguntas: ¿Es factible está alternativa? ¿Es la alternativa 
una solución satisfactoria? ¿Cuáles son las consecuen-
cias posibles para el resto de la organización?

Por último, en la implantación y seguimiento de la deci-
sión se hacen planes para afrontar las exigencias y pro-
blemas que pueden encontrar su realización. 

A la hora de realizar un análisis debe partirse de la efi-
ciencia y eficacia y la relación de estas variables entre sí, 

para poder realizar una elección acertada al tomar una 
decisión acertada. Además, debe incidir el criterio del 
decisor en cuanto a la costeabilidad o sea la obtención 
de los efectos deseados al menor costo.

Debe tenerse también en cuenta que, a la hora de tomar-
se una decisión, la misma no solo se limita a mostrar ci-
fras o explicaciones, debe también tomar en cuenta cada 
elemento implicado y poner al descubierto los aspectos 
tanto positivos como negativos

Asimismo, se deberá tener en cuenta la interrelación entre 
eficiencia y eficacia con relación a la planificación, control 
y uso de todos los recursos de la entidad. En este sentido, 
la administración para lograr la eficiencia debe tomar en 
cuenta las siguientes medidas:

 • Aplicar normas de consumo o de gastos de forma co-
rrecta, y que la producción o servicios se ajusten a las 
mismas.

 • Reducir de los desperdicios al mínimo.

 • Aplicar normas de trabajo correctas.

 • Lograr que se cumplan los parámetros técnicos - pro-
ductivos en el proceso de producción o de servicios 
que garanticen la cantidad requerida.

 • Aprovechar las capacidades instaladas al máximo.

 • Que todos los trabajadores conozcan la labor a reali-
zar y que esta sea la necesaria para la actividad.

Puede afirmarse que para que una actividad sea eficiente, 
se encuentra influenciada no solamente por la cantidad 
de producción o servicios, sino también por la calidad y 
otras características del producto o servicio ofertado.

Para ser eficaz debe velarse por el cumplimiento de los 
planes trazados, esto en la práctica no siempre responde 
a la situación real, muchas veces los planes de las entida-
des son asignados por niveles superiores sin mediar una 
consulta o un estudio de la situación con una base sólida.

Si no se logra la eficacia de una organización, es la eco-
nomía y a la larga la sociedad la que saldrá afectada, 
pues algún bien cuyo plan se incumplió escaseará obli-
gando a los sectores necesitados a adoptar otras varian-
tes para suplir esa necesidad.

Análisis de la producción agropecuaria

Para realizar cualquier evaluación de la producción en 
el sector agropecuario, debe partirse siempre de que el 
mismo presenta características que lo distinguen del res-
to como son:

 • Se trabaja con organismos vivos, los cuales poseen su 
ciclo propio de vida.
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 • La producción es cíclica, teniendo fases de altas y ba-
jas productivas.

 • Interviene el factor tierra y el mismo es inamovible.
“Las iniciativas encaminadas al desarrollo agropecuario, 
deben abarcar no solo el enfoque en el incremento y efi-
ciencia de la producción, sino también otros 4 elementos 
articulados al desarrollo: económicos, sociales, humano-
culturales y ambientales” (Yilmaz, et al., 2010, p. 240)

Castignani, et al. (2020), afirman que “el proceso de toma 
de decisiones se ve favorecido cuando existe información 
de calidad disponible” (p.15). A su vez Solano (2003), re-
fiere que “la forma de obtener o llegar a una buena de-
cisión radica en la información con que se cuenta para 
decidir” (p. 49). “Los asesores de los establecimientos …
requieren de información actualizada y constante que les 
permita monitorear la actividad y planificar acciones que 
contribuyan a procesar las entradas de manera tal que im-
pacten positivamente en las salidas del sistema” (Marini & 
Di Masso, 2018, p. 105). Los autores del presente artículo 
concuerdan con ello y enfatizan que la información dispo-
nible sea actualizada y veraz, asegura la obtención de los 
mejores resultados posibles.

El análisis de la producción en el sector agropecuario 
puede realizarse en unidades físicas y de valor.

El análisis en unidades de valor permite abordar con ma-
yor amplitud el estudio de producciones diversas.

Dentro de este análisis de la producción en unidades 
de valor se realizan generalmente diferentes tipos de 
estudios. 

El análisis del cumplimiento del plan en valores consiste 
en comparar (en términos relativos o absolutos la des-
viación del real respecto al plan, o al real de años an-
teriores). Este análisis permite evaluar cumplimiento del 
plan o valorar la tendencia o dinámica de una producción 
durante un período de tiempo determinado. Lo cual se 
refleja en la ecuación 1.

Este simple análisis se apoya en la comparación, como 
técnica tradicional del análisis y en las desviaciones ab-
solutas y relativas. Puede utilizarse además la técnica de 
sustituciones consecutivas, para conocer, por ejemplo, 
cuanto influyó la variación del volumen y del precio en la 
desviación total del valor de la producción. 

Por su parte, el análisis del cumplimiento de la estructura 
de producción planificada tiene como finalidad estudiar 
las consecuencias de variar la estructura de producción 
prevista. El incumplimiento en la estructura de produc-
ción puede traducirse en una variación en los resultados 

económicos finales de la gestión, pues depende directa-
mente de la eficiencia que se logra en cada tipo de pro-
ducción en particular.

Una variación de la estructura de producción repercute 
directamente en el resultado económico final, pues si cre-
ce el por ciento de la producción rentable, ello beneficia 
a la entidad en la misma cuantía, si disminuye su peso en 
la estructura final, se pierde eficiencia final por esa reduc-
ción en el porcentaje total. En la expresión 2, se muestra 
la forma de determinar del nivel del cumplimiento de la 
estructura de producción planificada (Cump. Est. Prod. 
Plan.).

La producción en los límites de la estructura plan se de-
termina como el valor más pequeño entre la producción 
calculada con volumen real y la estructura plan y la pro-
ducción con volumen y estructura real, de modo que se 
aprecie la influencia de la variación en la estructura.

Un tercer análisis le corresponde a la ritmicidad de la 
producción. El mismo comprende el análisis del cumpli-
miento del plan de entrega en tiempo de la producción, a 
ello se le denomina ritmo, ritmo de entrega. Este análisis 
reviste una gran importancia porque el incumplimiento de 
los compromisos de entrega de la producción en tiempo 
repercute directamente sobre los resultados económicos 
e incluso financieros que puede tener la entidad, además 
de que su incumplimiento puede producir afectaciones 
al cliente que recibe los servicios, en el caso de la pro-
ducción agrícola, por ejemplo, incide de manera directa 
sobre la satisfacción de las necesidades sociales.

El análisis de la ritmicidad de la producción incluye la 
determinación del denominado coeficiente de ritmo (k), 
reflejada en la expresión 3.

El análisis del cumplimiento del plan de surtidos está es-
trechamente vinculado con la demanda de los clientes y 
también influye de manera directa en la economía de la 
gestión, debido a que no todos los surtidos resultan tener 
la misma eficiencia en su obtención. 

El análisis del cumplimiento del plan de surtidos utiliza 
también las herramientas tradicionales del análisis, o sea, 
la comparación y el cálculo de las desviaciones absolutas 
y relativas para complementar la argumentación de las 
variaciones.
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Se procedería comparando el real con el plan previsto para cada tipo de surtido y evaluando las desviaciones opera-
das en cada caso, se sugiere para este análisis el formato mostrado en la tabla 2.

Tabla 2. Cumplimiento del plan de surtidos. 

Surtido UM Plan Real Desviación

A

MPB

C

El análisis de la calidad de la producción tiene una relación económica directa con los ingresos pues los niveles de 
precios se establecen en correspondencia con la calidad del producto. No resulta lo mismo vender al precio de la 
primera calidad que hacerlo a otros niveles de precios. Algunas entidades logran ser costeables o rentables si venden 
la mayor parte de sus productos a la primera calidad, cuando tienen que vender a precios de segunda u otra, pueden 
llegar a ser irrentables.

En el caso de la producción agropecuaria de Cuba, existe una diferencia significativa entre los precios de venta a la 
Empresa de Acopio (empresa del Estado que comercializa la mayor parte de las ventas del sector) y los precios de 
los mercados agropecuarios (que se establecen en correspondencia con el funcionamiento del mecanismo oferta – 
demanda). Es importante, por consiguiente, para este tipo de entidades agrícolas, evaluar la repercusión que tiene la 
venta a uno u otro destino. Algunas unidades agrícolas compensan sus pérdidas con la venta de una parte de sus pro-
ducciones al mercado agropecuario, cuyo precio puede ser notablemente superior a los precios de venta al Estado. En 
estos casos, el precio no está asociado estrictamente a la calidad, sino que está determinado por otros factores, pero 
es importante profundizar en estos análisis de modo que puedan determinarse las causas reales de sus desviaciones.

Un análisis factible en el estudio de la calidad es la determinación del precio medio ponderado, el mismo se ve refle-
jado en la expresión 4.

Donde:

q: --- representa el volumen de producción 

p --- precio del producto y,

1, 2, 3, ...n --- los años

Derivado del mismo se determina el coeficiente de clasificación (mostrado en la expresión 5).

Siendo qI y pI el volumen y el precio respectivamente de la primera calidad.

En la medida que el numerador y el denominador de la segunda expresión se igualen (el resultado se acerque a 1) 
significa que hay una mayor cantidad de productos de primera calidad, lo cual es económicamente conveniente para 
la empresa.

Otro análisis a desarrollar es la producción agropecuaria en unidades físicas. El análisis de la producción en unidades 
físicas, para el caso de la producción agropecuaria, se basa en el funcionamiento de dos índices fundamentales (vo-
lumen y precio). En el caso de la producción agrícola el volumen de producción se determina según la expresión 6.

En el caso de la producción ganadera (pecuaria) el volumen de producción pecuaria implica la cantidad de animales 
(cabezas de ganado) y el rendimiento por animal, según se muestra en la expresión 7.
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Al igual que el análisis de la producción en valor, la producción en unidades físicas puede estudiarse a través del es-
tudio de cada uno de estos dos componentes por separado.

Aplicando la técnica de comparaciones, el cálculo de desviaciones absolutas y relativas o empleando las sustituciones 
consecutivas para determinar el grado de influencia de la variación en la superficie (o la cantidad de animales) y el 
rendimiento agrícola (o por animal) en la desviación del volumen de producción pueden ser estudiadas las interrela-
ciones entre los factores que determinan el volumen de producción para cada caso.

En correspondencia con el interés de detectar las causas de las variaciones, podrá continuarse el análisis descom-
poniendo los factores que influyen en los elementos: cantidad de hectáreas de superficie, cantidad de animales, o 
rendimiento agrícola o por animal.

Si interesa profundizar en el análisis del factor rendimiento, por ejemplo, habría que profundizar en las causas que han 
influido en su variación dentro de las cuales pueden citarse, para la producción agrícola, entre otras, las características 
de la variedad de cultivo, la influencia de plagas y enfermedades, el tipo de suelo, el funcionamiento de los sistemas 
de riego y drenaje, u otros elementos.

Por último, se recomienda realizar el análisis de la eficiencia general de la organización. En términos económicos, la 
eficiencia general de una organización se mide a través del comportamiento de diferentes indicadores, dentro de los 
más utilizados se encuentran la Ganancia (Beneficio o Utilidad) y la Rentabilidad.

Claro que no siempre obtener ganancia y rentabilidad implica en términos reales ser eficiente, pues en ocasiones, por 
ejemplo, un aumento de los precios de venta de los productos puede generar un ascenso favorable en los niveles de 
beneficios y de rentabilidad sin representar exactamente que ha mejorado la calidad del producto que oferta dicha em-
presa, debe tenerse en cuenta que en mercados deprimidos por la oferta, los niveles de demanda admiten la compra 
de productos a precios elevados, donde los márgenes de ingresos en ocasiones compensan con creces los costos 
de producción.

Siempre que se logre un crecimiento de los beneficios de la empresa siendo más productivos, utilizando de manera 
racional los recursos, entonces, la empresa es más eficiente.

Como se puede apreciar en la expresión 8, la utilidad, ganancia o beneficio neto de una entidad económica, expresa 
la relación entre los ingresos y los gastos incurridos en el proceso productivo.

Los ingresos dependen básicamente del volumen de producción, de los precios de venta y de la estructura interna de 
la producción. Los gastos por su parte, dependen del volumen de producción, del costo por unidad de producto y de 
la estructura interna de la producción.

Partiendo de esta descomposición en factores, se puede determinar la influencia de estos factores en la variación del 
total de ingresos y gastos (y por consiguiente de la ganancia) de una empresa.

Este análisis es una derivación de la técnica de las sustituciones consecutivas, que utiliza la variación de uno de los 
factores manteniendo constantes el resto. En este caso la variación de la ganancia a cuenta de una variación en los 
precios (V. gan. por V. prec.), se determina según la expresión 9.

La variación de la ganancia a cuenta de la variación en la estructura (V. gan. por V. estr.), mostrada en la expresión 10, 
se obtiene cuando a los ingresos calculados con volumen de producción, precio, costo y estructura real se sustraen 
los ingresos calculados con volumen de producción, precio, costo real y estructura plan. 

Donde:

E1= Estructura real
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E0= Estructura plan

Cu = Costo de producción

En este cálculo solo cambia la estructura (el resto de los factores se mantienen invariables), por consiguiente, repre-
senta la influencia de su variación en la desviación total de la ganancia.

En el caso de la variación de la ganancia a cuenta de la variación en el volumen de producción se procede de la misma 
forma, variando en este caso solo el volumen de producción y manteniendo invariable el resto de los factores, o sea:

En todas estas combinaciones, se logra determinar la influencia aislada de cada factor en el resultado final de la ga-
nancia, lo cual representa un instrumento útil para entidades con varios tipos de producciones, cuya combinación de 
factores ejerce una influencia directa sobre el resultado final de la eficiencia de la misma.

El análisis general de la eficiencia de la empresa, puede complementarse además con el estudio del comportamiento 
de determinadas razones financieras, dentro de las cuales las más utilizadas se muestran a continuación.

La rentabilidad económica o capacidad básica de generación de utilidades (expresión 12), muestra la utilidad que se 
obtiene por cada peso de activo total neto. Proporciona el nivel de eficacia de la gestión o lo que es lo mismo el nivel 
de rendimiento del activo total neto, a partir de la relación entre el beneficio neto o utilidad ante intereses e impuestos 
(UAIT) y el activo total neto.

La expresión número 13, muestra como determinar la rentabilidad financiera o sea la ganancia por peso que posee la 
empresa en recursos propios, en otras palabras, muestra lo que la empresa gana por cada peso propio que invierte. 

La rentabilidad de las ventas, reflejada en la expresión 14, indica el beneficio obtenido por cada peso de ventas, en 
otras palabras, cuánto gana la empresa por cada peso que vende. Mientras mayor sea el resultado de este indicador 
mejor será para la empresa y más eficiente ha sido la gestión de ventas.

Con todos los análisis anteriores será más factible tomar decisiones acertadas acerca de las producciones agrope-
cuarias, lo cual permitirá: 

 • Optimizar el uso de los recursos disponibles, respetando al medio ambiente y tomando en cuenta el proceso de 
cambio climático en curso.

 • Tomar decisiones sobre la base de una información veraz, real y específica de la producción, logrando que las 
decisiones solucionen de forma efectiva los problemas detectados y se incremente la productividad.

 • Contribuir a la gestión ambiental, mejorar la sostenibilidad de la producción agropecuaria y respetar el ecosistema 
donde se inserte el proceso productivo.

La producción agropecuaria demanda de estudios profundos para detectar la causa de las desviaciones, un análisis 
preventivo puede ser la mejor medicina para corregir a tiempo un error en la toma de decisiones, el propósito esencial 
de un buen análisis está en alertar a los directivos, de las probables consecuencias que pueden generar el empleo 
inadecuado, de los recursos que se ponen a disposición de la producción y los servicios; esa es la razón principal de 
realizar un verdadero análisis.



242

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

CONCLUSIONES

El análisis de los medios e insumos y del cumplimiento 
de las metas trazadas, correspondientes a la eficiencia 
y la eficacia, es una premisa de vital importancia a la 
hora de aplicar el proceso de toma de decisiones de una 
organización.

A la hora de realizar la evaluación de la producción en 
el sector agropecuario, debe tomarse en cuenta las pe-
culiaridades de trabajar con organismos vivos, con una 
producción cíclica y la intervención del factor tierra.

Para el análisis de la producción agropecuaria se debe 
partir de múltiples aspectos destacándose: cumplimiento 
del plan en valores, cumplimiento de la estructura de pro-
ducción planificada, ritmicidad de la producción, cum-
plimiento del plan de surtidos, calidad de la producción, 
producción agropecuaria en unidades físicas y el análisis 
de la eficiencia general de la organización entre otros. 

La producción agropecuaria debe sustentarse sobre sóli-
dos estudios para detectar la causa de sus desviaciones, 
siendo un análisis preventivo la medida más precisa para 
la corrección de los errores en la toma de decisiones.
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RESUMEN

Dado el distanciamiento físico que se impone en los momentos actuales debido a la pandemia por COVID-19, muchos centros de 
educación superior se han visto obligados a transitar de la modalidad presencial a la virtual. Tal cambio ha sucedido con la Maestría de 
Educación de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador. El objetivo del presente estudio fue analizar el nivel de satisfacción 
de los estudiantes. Para ello, se aplicó una encuesta a una muestra de 46 maestrantes. La investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo. Los principales resultados destacan que todos los educandos cuentan con dispositivos 
electrónicos con conexión a Internet y la mayoría indica contar con las habilidades en el uso de estas tecnologías. Para el 86,95%, la 
plataforma de entorno virtual de aprendizaje favorece la interactividad y la comunicación para la construcción del conocimiento y el 
aprendizaje. La opinión del 76,09% de los encuestados sobre el apoyo recibido por parte de los docentes es favorable. Se concluye que 
es efectiva la transición de la Maestría en Educación a la modalidad virtual, dado que ha permitido integrar prácticas pedagógicas con 
recursos digitales.

Palabras clave: Educación virtual, estudiantes de maestría, COVID-19.

ABSTRACT 

Given the physical distancing that is imposed at the present time due to the COVID-19 pandemic, many higher education centers have 
been forced to move from face-to-face to virtual mode. Such a change has happened with the Master of Education from the State Technical 
University of Quevedo in Ecuador. The objective of the present study was to analyze the level of satisfaction of the students. To do this, a 
survey was applied to a sample of 46 teachers. The research was developed under a quantitative, exploratory-descriptive approach. The 
main results highlight that all students have electronic devices with an Internet connection and the majority indicate that they have the skills 
to use these technologies. For 86.95%, the virtual learning environment platform favors interactivity and communication for the construction 
of knowledge and learning. The opinion of 76.09% of those surveyed about the support received from teachers is favorable. It is conclu-
ded that the transition from the Master of Education to the virtual modality is effective, since it has allowed the integration of pedagogical 
practices with digital resources.

Keywords: Virtual education, master’s students, COVID-19.
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INTRODUCCIÓN

Estudio realizado por Ruiz & López (2019), sobre la evolu-
ción que ha tenido la enseñanza universitaria, al confron-
tar la época actual, parten del criterio que el escenario 
de aprendizaje se ha trasformado de forma vertiginosa 
debido a la irrupción de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Según estos autores, su integración 
necesaria al sistema educativa exige el diseño de esce-
narios emergentes de aprendizaje que facilitan nuevos 
recursos y una formación más flexible y personalizada. 
Esto exige profundos cambios tanto metodológicos como 
organizativos; si se tiene en cuenta además que la univer-
sidad ha pasado de ser transmisora del saber a gestora 
del conocimiento.

Si estas adecuaciones para la integración de herramien-
tas tecnológicas al sistema educativo, suceden de forma 
abrupta, se puede afectar la calidad del proceso. Esto 
ha sucedido en muchas Universidad debido a la crisis 
sanitaria probada por la pandemia de Covid – 19. Con el 
aislamiento social que ha exigido esta enfermedad, para 
dar continuidad a la formación académica se ha optado 
por la educación virtual, modalidad de estudio mediada 
por tecnologías.

Considera Cabero (2020), que este cambio repentino en 
el sistema educativo, implica un gran desafío. No solo es 
necesario tener acceso a las herramientas tecnológicas, 
también es preciso que todos los factores implicados 
cuenten con las competencias tecnológicas y que los do-
centes desempeñen de forma correcta su tutoría, la cual 
les exige mayor tiempo y esfuerzo.

En la búsqueda de soluciones educativas, considera 
García-Aretio (2021), que en esta época de confinamien-
to han surgido propuestas innovadoras en un período 
de tiempo relativamente corto. Han existido disimiles es-
trategias metodológicas y algunas se han enfocado en 
aprovechar las ventajas de las plataformas digitales y las 
redes sociales para el desarrollo de actividades de forma 
más creativa y eficaz. 

Entre tanto, para Saza (2018), en un curso virtual, no bas-
ta con que se empleen disimiles propuestas tecnológi-
cas, es significativo que exista una organización (diseño 
instruccional) que abarque tanto el proceso de enseñan-
za como el de aprendizaje. Que se tenga claro y se defina 
además, las estrategias que se van a llevar a cabo me-
diante una didáctica muy bien pensada, según el contex-
to de los estudiantes.

La Universidad Técnica Estatal de Quevedo en Ecuador 
no ha estado ajena al abrupto cambio en la modalidad de 

estudio. Esta institución educativa cuenta con la maestría 
en Educación que tiene un diseño presencial y ante la 
situación sanitaria por la COVID-19, la institución ha asu-
mido el desafío de garantizar las acciones del postgrado 
apoyadas en las tecnologías con la transición a la edu-
cación virtual, para que los educandos puedan continuar 
con su formación postgraduada. Este tipo de modalidad 
educativa es beneficiosa para los estudiantes, pues le 
permite combinar los estudios con las actividades labora-
les y del hogar, este tipo de aprendizaje integra las mejo-
res prácticas pedagógicas con tecnologías innovadoras.

El presente artículo tiene por objetivo analizar el nivel de 
satisfacción de los estudiantes en la transición de las 
actividades formativas de lo presencial a lo virtual en la 
maestría en Educación, en la Universidad Técnica Estatal 
de Quevedo en Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio estuvo enfocado en conocer el criterio de los es-
tudiantes de la primera edición de la Maestría en Educación 
en la Universidades Técnica Estatal de Quevedo respecto 
a la transición de la modalidad de estudio presencial a 
la virtual. La investigación se desarrolló bajo un enfoque 
cuantitativo de tipo exploratorio-descriptivo.

En la recolección de la información se empleó la técni-
ca de la encuesta y como instrumento un cuestionario 
conformado por 16 preguntas, 10 de ellas se diseñaron 
según la escala de Likert, con una sola opción de cin-
co posibles respuestas. Las preguntas respondieron a 
siete elementos fundamentales: caracterización de los 
estudiantes, disponibilidad de dispositivos electrónicos, 
habilidades con el uso de las herramientas tecnológicas, 
plataformas de tele formación, contenidos de los cursos, 
recursos educativos y la labor de los docentes.

Para la aplicación del instrumento participó una muestra 
de 46 estudiantes. El análisis cuantitativo de los resulta-
dos se resumió mediante la estadística descriptiva y el 
análisis de frecuencia absoluta. Una vez obtenidas las 
respuestas se procedió a su procesamiento mediante el 
tabulador electrónico Excel y se diseñaron gráficos con 
las respuestas de cada ítem.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Una vez procesadas las respuestas de la encuesta, se 
representaron gráficamente los resultados. Cada figura 
muestra dos de las preguntas de la encuesta.
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Figura 1. Resultados del procesamiento de la pregunta sobre el 
sexo y la edad.

Como se puede apreciar en la figura 1, la matrícula 
de estudiantes de la primera edición de la Maestría en 
Educación está conformada por 32 mujeres que re-
presentan el 69,57% y 14 hombres que constituyen el 
30,43%. Por grupo etario la mayor representación con un 
73,91% lo constituye el rango de 30 a 40 años, seguido 
con el 23,91% el de 40 a 50 y solo el 2,18% corresponde 
al de 50 a 60 años.

Figura 2. Resultados del procesamiento de la pregunta sobre la 
especialidad.

Sobre la carrera de la que se graduaron los maestran-
tes, es muy variada como se puede valorar en la figura 2. 
Hay de 15 especialidades, siendo la más representativa 
la Ciencia de la Educación con 13 de ellos, los que cons-
tituyen el 28,26%.

Figura 3. Resultados del procesamiento de la pregunta sobre 
los años de graduados.

Respecto a los años que llevan de graduados los maes-
trantes, como se muestra en la figura 3, solo existe uno 
de un año, el cual representa el 2,17% y ocho de tres 
que constituyen el 17,39%. El resto (el 80,44%) tienen al 
menos cuatro años o más de haber recibido su titulación 
universitaria. Este indicador refleja que muchos profesio-
nales no continúan superándose apenas terminan sus es-
tudios universitarios.

Figura 4. Resultados del procesamiento de la pregunta sobre la 
disponibilidad de dispositivo electrónico.

Para el desarrollo de los cursos virtuales un elemento fun-
damental es disponer de un dispositivo electrónico con 
conexión. Como se aprecia en la figura 4, el 100% de 
los maestrantes cuentan con ello. Esto garantiza desde 
el punto de vista tecnológico el correcto desarrollo de la 
maestría. 
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Figura 5. Resultados del procesamiento de las preguntas sobre las habilidades con el uso de las herramientas tecnológicas.

Al igual que disponer de tecnología, el saber usarla, es de gran importancia en la educación virtual. Ante la pregunta 
a los maestrantes sobre la experiencia que tienen en el uso de las herramientas tecnológicas que se emplean en la 
Maestría de Educación, como se aprecia en la figura 5, prácticamente todos consideran que cuentan con las habi-
lidades (al menos básicas) en el manejo del Sistema de Gestión Académica (SGA), Google Meet, Zoom y las redes 
sociales.

En correspondencia con este estudio, se conoce de la investigación realizada por García & García (2021), en la que 
se analizaba el uso de herramientas digitales durante los meses de confinamiento en España, resultando entre las más 
empleadas las plataformas educativas Moodle y Google Classroom. 

Figura 6. Resultados del procesamiento de la pregunta sobre la plataforma de entorno virtual de aprendizaje y la organización de 
las actividades de los cursos.

Como se puede apreciar en la primera gráfica de la figura 6, el 86,95% de los encuestados están totalmente de acuer-
do o de acuerdo en que la plataforma de entorno virtual de aprendizaje favorece la interactividad y la comunicación 
para la construcción del conocimiento y el aprendizaje.

Aunque el 4,35% de los maestrantes consideran que la organización de las actividades docentes e investigativas de 
los cursos se pueden mejorar, el resto (56,52% muy bueno y 39,13% bueno) realizan una valoración satisfactoria. Estos 
resultados apuestan a favor de su interés y motivación dada su satisfacción.
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Figura 7. Resultados del procesamiento de la pregunta sobre el uso de recursos didácticos y las redes sociales por los profesores.

Es significativo conocer como se aprecia en la figura 7, que un poco más de la mitad de los encuestados (el 58,7%) 
considera que a veces, casi nunca o nunca los profesores utilizan videos didácticos para impartir sus cursos. Ante 
tales criterios se debe trabajar de forma intencionada para potenciar aún más su práctica dada las ventajas que tienen 
en el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Los videos didácticos constituyen recursos educativos muy intuitivos, sobretodo en el proceso de comprender proce-
dimientos. También aumenta la retención de la información recibida tanto a corto como a mediano plazo y posibilitan 
la retroalimentación grupal. Estudio realizado por Rodríguez, et al. (2017), sobre su uso, evidencia mayor rendimiento 
académicos, motivación, y comprensión.

Por otra parte, como se puede apreciar en la segunda gráfica de la figura 7, el 93,48% de los maestrantes consideran 
que siempre o casi siempre utilizan los profesores las redes sociales para la comunicación y el trabajo colaborativo en 
las acciones formativas.

Dada la gran aceptación y auge que están teniendo las redes sociales en los jóvenes de estos tiempos, se considera 
beneficiosa su vinculación con la práctica educativa. Gee & Esteban (2019), resaltan los aspectos positivos que se 
pueden derivar de su uso como medio de comunicación social y digital en el diseño para el aprendizaje profundo. 
Según estudio realizado por Dafonte, et al. (2021), en un grupo de estudiantes universitarios, esto se debe a que el em-
pleo de la telefonía móvil (que es por donde mayoritariamente se realiza la comunicación), les transmite un sensación 
de disfrute y capta su atención, lo que favorece la adquisición de conocimiento siguiendo un modelo de aprendizaje 
que puede considerarse lúdico.

Cabero, et al. (2020), realizaron un estudio en el contexto latinoamericano para conocer si los estudiantes son adictos 
a las redes sociales y la repercusión que estas tienen en su vida social y académica. Como resultado de su investiga-
ción obtuvieron que esta práctica no se pudo confirmar como una adicción sino más bien como un exceso y abuso 
de utilización. Además, que no repercute en el olvido de la realización de sus tareas académicas o problemas con el 
rendimiento.

Al analizarse la repercusión de las redes sociales como WhatsApp desde la perspectiva de recurso de comunicación 
del docente, Lozada, et al. (2021), pudieron comprobar que pueden tener un uso inadecuado y traer como conse-
cuencia la sobrecarga de trabajo y el síndrome de desgaste profesional en los profesores. Este estudio se realizó en la 
Universidad de Guayaquil en el Ecuador, donde se defendió la postura de que su uso ha generado en algunos casos 
trastornos psicológicos como la ansiedad por lo que debe emplearse de forma racional.
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Figura 8. Resultados del procesamiento de dos preguntas sobre la vinculación de la teoría con la práctica y la utilidad de los temas 
tratados para la práctica investigativa.

Es muy importante en el diseño de los cursos que se vincule la teoría con la práctica, porque el componente práctico 
es el que consolida y reafirma los conocimientos y el logro de las habilidades. Como se puede apreciar en la primera 
gráfica de la figura 8, el 95,65% de los encuestados están totalmente de acuerdo o de acuerdo en que esto se puso de 
manifiesto en los cursos de la maestría. Por otro lado, como se muestra en la segunda gráfica, todos consideran muy 
útil o útil los temas de los cursos para la práctica investigativa.

Figura 9. Resultados del procesamiento de dos preguntas sobre los materiales didácticos.

En el diseño de materiales didácticos se debe tener en cuenta diferentes elementos que van desde lo pedagógico y 
didáctico hasta las características de los estudiantes a los que van dirigidos. Se deben formular a un nivel básico para 
que sean comprensible por todos y utilizando recursos que motiven a los educandos hacia su estudio. Como se indica 
en la primera gráfica de la figura 9, solo el 4,35% de los estudiantes encuestados se encuentran indecisos sobre si los 
materiales didácticos proporcionados en los cursos fueron suficientes y se comprendieron con facilidad. En la segun-
da gráfica de dicha figura se puede apreciar que igual cifra opina que solo algunos recursos educativos favorecieron 
la construcción del conocimiento y el aprendizaje.
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Figura 10. Resultados del procesamiento de dos preguntas sobre la labor de los docentes.

Como se muestra en la primera gráfica de la figura 10, casi todos (97,82%) los maestrantes que participaron en el es-
tudio opinaron que el nivel de conocimiento de los docentes y sus competencias pedagógicas y tecnológicas es muy 
alto o alto. Estos resultados reflejan que se cuenta con un claustro de excelencia en la maestría.

A favor también de la labor de los docentes resultó el saber que el 76,09% considera que siempre y el 19,57% que 
casi siempre los animó a participar, orientó, aclaró sus dudas y los ayudó a comprender los contenidos con respuestas 
oportunas y rápidas. Estos aspectos no solo motivan a los educandos sino también los hace sentirse acompañados 
en el proceso educativo.

A consecuencia de la COVID-19, muchas universidades en todo el mundo se han visto obligadas a transitar de forma 
abrupta de la modalidad presencial a la virtual. Este proceso ha traído consigo muchos desafíos y barreras que van 
desde la disposición de los estudiantes, hasta el esfuerzo de los docentes en la preparación, monitoreo y seguimien-
to a los educandos, lo que ha demandado de estos últimos mayor preparación y tiempo. Además, se debe tener en 
cuenta que todo esto va unido a la angustia provocada por la pandemia. 

Otras limitaciones para el correcto desarrollo de los procesos educativos virtuales en este período de pandemia, pudo 
ser la disponibidad de recursos tecnológicos y el acceso a internet. Respecto al acceso a la web y a las redes mó-
viles, Jordan et al. (2021), lo considera una limitación a prestarle particular atención debido a que se vería afectada 
la interacción y el intercambio. Pérez, et al. (2020), demuestran, como la carencia de tecnologías digitales influye en 
la dedicación de los estudiantes al estudio y en su rendimiento académico. Consideran crucial, que los docentes se 
adapten a sus circunstancias personales y académicas.

Es deber de los docentes también adquirir las competencias digitales necesarias para usar de forma adecuada las 
plataformas educativos y recursos tecnológicos; así como ajustar los materiales didácticos al nuevo escenario educa-
tivo. Se precisa además, un correcto diseño instruccional y un sistema de evaluación continua que fomente el apren-
dizaje individual y colaborativo. Si este tipo de cosas se logra, se pueden conseguir resultados aún superiores a la 
docencia presencial, así lo pudo comprobar Huambachano, et. al. (2020), en un estudio realizado sobre el rendimiento 
académico de estudiantes de un curso virtual de una maestría en una universidad peruana.

Para Hernández, et al. (2018), la actitud del estudiante es decisiva en el inicio o terminación de un programa de edu-
cación en línea. El éxito del aprendizaje también puede depender de una actitud positiva, lo que contribuye a mejorar 
su capacidad de razonamiento, ser más eficiente, productivo y tener una participación activa. Algunos elementos que 
estos autores identifican que tienen una correlación positiva, son la experiencia previa con la tecnología y esta moda-
lidad de estudio, satisfacción con el soporte pedagógico, accesibilidad y flexibilidad del curso.

Los resultados obtenidos en esta investigación también hablan a favor del tránsito de la educación presencial a la 
virtual en este período de crisis sanitaria. Mediante la encuesta aplicada a los estudiantes que cursan la primera edi-
ción de la Maestría en Educación se pudo conocer la satisfacción que tienen por el desarrollo del proceso educativo 
virtual. Ellos consideran que existen las condiciones creadas para el correcto desarrollo de los cursos en cuanto a la 
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disponibilidad de dispositivo electrónico, la experiencia 
básica para el manejo de las herramientas tecnológicas y 
la preparación pedagógica y académica de los docentes. 

Además, dentro de los beneplácitos manifestados por los 
maestrantes, se supo que reconocen que la plataforma 
de entorno virtual de aprendizaje favorece la interacti-
vidad y comunicación para la construcción del conoci-
miento y el aprendizaje; que es buena la organización de 
las actividades de los cursos; que se utilizan las redes 
sociales en acciones formativas; que se estructuran los 
cursos vinculándose la teoría con la práctica, considerán-
dose muy útiles los temas para la práctica investigativa; 
que los materiales didácticos son suficientes y se com-
prenden fácilmente, lo que favorece la construcción del 
conocimiento y el aprendizaje; y que el equipo docente 
anima a participar en las actividades, orienta, aclara du-
das y ayuda a comprender los contenidos con respuestas 
oportunas y rápidas.

Los criterios emitidos sobre el desarrollo de los cursos 
virtuales por los maestrantes que forman parte de esta 
investigación, están a tono con el estudio realizado por 
Chaves (2017). Sus consideraciones indican que la edu-
cación a distancia eleva la productividad y la flexibilidad 
del proceso de enseñanza - aprendizaje, a la vez que 
permite superar los obstáculos relacionados con el tiem-
po y el espacio, permite la comunicación, interacción y 
colaboración de manera remota; además de incrementar 
la autonomía y responsabilidad del estudiante.

A pesar de la gama de bondades que tiene la educación 
virtual y de los resultados favorables que se muestran en 
esta investigación, se coincide con Cabero (2020), en 
que se debe trabajar intensamente por alcanzar cada vez 
mayor calidad dentro del proceso educativo, prestándo-
sele particular atención a la formación de competencias 
digitales de profesores y estudiantes, la adecuada trans-
formación de los roles docentes y el acceso a las tecnolo-
gías que sirven de soporte académico.

CONCLUSIONES

Se concluye que la educación virtual en la maestría en 
Educación en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, 
es efectiva en su transición de lo presencial a lo virtual 
ante la situación sanitaria por la COVID-2019. Su imple-
mentación permite integrar prácticas pedagógicas con 
recursos digitales lo que la hacen más efectiva en las ac-
ciones de postgrado de esta casa de altos estudios.

El nivel de satisfacción por parte de los educandos se 
manifiesta en varias dimensiones evaluadas: plataforma 
de entorno virtual de aprendizaje y la organización de las 
actividades de los cursos, favorecen la interactividad y 

comunicación para la construcción del conocimiento y el 
aprendizaje, fortaleciendo la gestión del conocimiento el 
aprendizaje. Por otra parte, todos consideran muy útil los 
temas de los cursos para la práctica investigativa y su 
desempeño profesional.

Esta valoración positiva de la experiencia virtual se debe, 
en gran medida, al desempeño de excelencia de la plan-
ta de docentes de la maestría, los estudiantes valoran el 
alto nivel de conocimiento de los profesores y sus compe-
tencias pedagógicas y tecnológicas.
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RESUMEN

El presente estudio muestra resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación doctoral del primer autor, cuyo 
objetivo es evaluar la Sostenibilidad Económica del proyecto de inversión energético renovable. Presenta dos secciones 
fundamentales: Primero, se analizan críticamente las principales tendencias teórico – metodológicas de las fuentes espe-
cializadas; segundo, se ilustran los resultados obtenidos del diagnóstico realizado en el sector energético renovable de 
la provincia Sancti Spíritus, Cuba. La evidencia teórica fundamental sugiere un carácter heterogéneo en las herramientas 
propuestas por la comunidad especializada, siendo insuficientes desde la óptica económico – financiera; en cuanto a la 
evidencia práctica fundamental, se aprecia un empleo mínimo de las mismas en el territorio espirituano, extensivo a todo el 
territorio nacional. Los métodos empleados combinan la revisión documental, las opiniones críticas de los autores, la recopi-
lación de datos de campo (de estudios de factibilidad fundamentalmente) y la aplicación de una encuesta al capital humano 
de las entidades más representativas

Palabras clave: Sostenibilidad económica, proyecto de inversión, energía renovable.

ABSTRACT

The present study shows obtained findings during the develop of the doctoral research of the first author, whose objective is 
to evaluate the Economic Sustainability of renewable energy investment. It has two important sections: First, it is analyzed, 
by a critical view, the main theoretical – methodological trends of specialized sources; second, it is showed the main results 
of the diagnostics carried on in the renewable energetic sector of Sancti Spiritus province, Cuba. The main theoric evidence 
suggests a heterogeneous character of the proposed tools by the specialized community, being insufficient from economic 
– finance optics; in relation with the main practical evidence it is appreciated a minimum use of these tools in that territory, 
with extension all over the country. The employed methods combine the documentary revision, the critical opinions of the 
authors, the recompilation of field data (mainly feasibility studies) and the application of a questionnaire to the human capital 
of the most representative entities. 

Keywords: Economic sustainability, investment project, renewable energy.
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INTRODUCCIÓN

El concepto de Sostenibilidad ha sido debatido en abun-
dancia. Al respecto, Aarseth et al. (2016), sugieren más 
de 100 variantes, aunque no es menos cierto que la de-
finición propuesta por la Organización de las Naciones 
Unidas (1987), es la mayormente aceptada: Satisfacer las 
necesidades de las generaciones presentes sin compro-
meter las necesidades de las generaciones futuras. Sin 
embargo, para el caso de la Sostenibilidad Económica 
(SE) y más específicamente en el entorno de la evalua-
ción del proyecto de inversión los resultados disminuyen 
considerablemente.

Cada vez se hace más frecuente encontrar dentro de su 
evaluación un ítem relacionado con su Sostenibilidad, fre-
cuentemente el último a tener en cuenta (Martín, et al., 
2019). En términos de conceptualización de la SE del pro-
yecto de inversión han prevalecido las siguientes tenden-
cias, por separado:

 • Analizar la SE teniendo en cuenta un análisis mayo-
ritariamente cualitativo, fundamentalmente relaciona-
da con el uso de los recursos (protección del Medio 
Ambiente), o empleando métricas económicas gene-
rales como el Producto Interno Bruto (PIB), la econo-
mía regional, etc. La lista de autores de esta tendencia 
es numerosa.

 • Analizar dicha sostenibilidad en términos de los efec-
tos económicos de la intervención con respecto a las 
partes interesadas, en el sentido de que los beneficios 
perduren en el largo plazo. En esta tendencia se han 
destacado la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (2002); Enshassi, et al. (2018).

 • Analizar la sostenibilidad desde un proceso de ges-
tión, dando lugar a la Gestión de la Sostenibilidad del 
Proyecto (en inglés PSM). En esta tendencia se han 
destacado Carvalho & Rabechini (2017); Zaman, et al. 
(2020).

La comunidad especializada propone herramientas para 
evaluar la SE, incluyendo como caso particular el análisis 
a nivel de inversión. Sin embargo, una de las limitaciones 
fundamentales es descrita por Singlitico, et al. (2019): La 
inefectividad, más allá de consideraciones ambientales, 
de la vertiente teórica mayormente aceptada para descri-
bir a la Sostenibilidad: El Triple Bottom Line, definido por 
Elkington (1994). En el presente más cercano se emplean 
las siglas 3BL para denotarlo (Ribeiro, et al., 2020).

Luego, su herramienta líder ha priorizado cuestiones am-
bientales sobre las demás dimensiones: El Análisis de 
Sostenibilidad del Ciclo de Vida (en inglés LCSA), espe-
cíficamente con la Evaluación del Ciclo de Vida (en inglés 
LCA), reguladas por las ISO 14040-44:2006 (International 

Organization for Standardization, 2006). Sin demeritar a 
la dimensión ambiental, la cual juega un papel vital en la 
preservación del planeta, la SE es crítica cuando se anali-
za en el marco de la evaluación del proyecto de inversión. 

La filosofía LCSA propone dos herramientas económi-
cas fundamentales: La Evaluación del Costo del Ciclo de 
Vida (en inglés LCCA) o simplemente Costeo o Costo del 
Ciclo de Vida (en inglés LCC), regulado por la ISO 15686-
5:2017 (International Organization for Standardization, 
2017). como actualización de la ISO 15686-5:2008  
International Organization for Standardization, 2008), 
y la Evaluación del Ciclo de Vida Económico (en inglés 
EcLCA) (Neugebauer, et al., 2016). 

A pesar de valorar elementos económicos de la 
Sostenibilidad, las deficiencias fundamentales de LCC 
giran en torno a una visión casi exclusiva de costos, la 
cual ha sido extendida, en gran medida, mediante EcLCA 
con sus evaluaciones económicas de los impactos 
(Neugebauer, et al., 2016).

Estas limitaciones son extensivas al sector energético 
renovable, uno de los priorizados en la estrategia del 
Desarrollo Sostenible, con su máxima expresión en la 
Agenda 2030 (Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe, 2016). 

DESARROLLO

Tomando como base las tres tendencias descritas ante-
riormente, los presentes autores consideran que deben 
fusionarse holísticamente en una nueva conceptualiza-
ción, descrita a continuación:

 • La SE del proyecto de inversión hace referencia a los 
beneficios económicos de la intervención para todas 
sus partes interesadas, los cuales deben perdurar 
en el largo plazo. Debe analizarse bajo el enfoque 
de la Rentabilidad Sostenible, una forma novedo-
sa de rentabilidad y vinculada estrechamente con la 
Sostenibilidad.

 • Es un concepto transdisciplinario que busca un equi-
librio entre dicho desempeño económico (condición 
necesaria pero no suficiente), el correcto uso de los 
recursos empleados (en el sentido del cuidado del 
medio ambiente) y la aceptación social en la pobla-
ción objeto de inversión. No obstante, la presentación 
de la información se realizará en términos monetarios.

 • Su criterio fundamental es que el Valor Actual Neto 
(VAN) Sostenible (en inglés SNPV) en términos de 
magnitud sea mayor que cero. SNPV constituye la ex-
tensión del VAN tradicional hacia predios sostenibles.

Adicionalmente, se proponen los siguientes supuestos:
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Primer supuesto: La presente investigación propone un 
cambio en la dirección del estudio sostenible, partiendo 
del propio proyecto y en constante interacción con el en-
torno empresarial, así como recibiendo la influencia del 
Desarrollo Sostenible y contribuyendo al mismo. 

Esta visión alternativa permite considerar al proyecto 
como unidad básica del estudio sostenible (punto de 
partida), donde se considera que permite una contabili-
zación más efectiva de sus aportes sostenibles, ya sea a 
dimensión empresarial (meta intermedia) como a dimen-
sión del Desarrollo Sostenible (meta final). Por tanto, las 
deficiencias localizadas en la vertiente tradicional serían 
solventadas o, al menos, disminuidas en proporción.

Segundo supuesto: Establece que la SE debe enfocarse 
en todo el ciclo de vida de la inversión, aunque no es me-
nos cierto que la más fácil de obtener es la ex – post. Es 
por ello que se propone la siguiente fórmula:

postexermediaanteex SESESESE −− ++= int

Fórmula 1: Segmentación de la SE.

Leyenda: 

anteexSE − : Evaluación ex – ante de la SE (etapa de pre 

– inversión).

ermediaSE int : Evaluación intermedia de la SE (etapas de 

inversión y operación).

postexSE − : Evaluación ex – post de la SE (etapa de retroa-

limentación y aprendizaje).

Tercer supuesto: Propone que la SE del proyecto de 
inversión deba analizarse teniendo en cuenta los dife-
rentes efectos de la intervención, mediante el vínculo 
Sostenibilidad - Evaluación Social de Proyectos. Este 
análisis incluye efectos directos, indirectos y externalida-
des (Fontaine, 2008). 

Tradicionalmente las dimensiones Ambiental y Social han 
sido descritas en formas no monetarias, fundamental-
mente, o cuando han incluido aspectos económicos han 
existido dificultades con la monetización. 

Sin embargo, a pesar de su importancia se debe prestar 
la debida atención a evitar la doble contabilización. Se 
propone que las monetizaciones de efectos socio – am-
bientales se incluyan en la SE desde un principio, según 
la siguiente fórmula:

SEISSEIASEISE ++=

Fórmula 2: Dimensiones a considerar para la SE del pro-
yecto de inversión. 

Leyenda:

SEI : SE Intrínseca (relacionada con los directos e indi-

rectos de la intervención). 

SEIA : SE del Impacto Ambiental (relacionada con las 

externalidades ambientales).

SEIS : SE del Impacto Social (relacionada con las exter-

nalidades sociales).

Fuente: Elaboración propia.

Este supuesto no contradice al criterio de transdiscipli-
nariedad para los estudios sostenibles definido en Pop, 
et al. (2017): Solo es una recomendación para lograr 
una efectiva valoración económica de la Sostenibilidad 
del proyecto de inversión. Los análisis transdisciplinarios 
pueden realizarse en paralelo a esta óptica, lográndose 
una toma de decisiones sobre inversión más integral.

Cuarto supuesto: Propone un cambio en la concepción 
de la Rentabilidad Sostenible. Aunque las fuentes espe-
cializadas más relevantes limitan esta rentabilidad nove-
dosa a una sola métrica (SNPV fundamentalmente) (Zore, 
et al., 2018), se propone un sistema de indicadores, in-
cluyendo a SNPV como indicador más importante, para 
lograr una evaluación que combine la óptica económico 
– financiera con externalidades ambientales y sociales.

Quinto supuesto: Se relaciona con la evaluación de la 
SE en el sector energético renovable. Se propone que 
su desempeño se relacione con la triada Inversión – 
Energía – Responsabilidad Social Empresarial (Inversión 
Socialmente Responsable) (Martín, et al., 2020).

Estas concepciones constituyen el punto de partida. A 
continuación se describen las herramientas fundamenta-
les propuestas en la comunidad especializada para eva-
luar la SE.

Luego de la revisión documental se han seleccionado, en 
opinión de los presentes autores, las siguientes como las 
más representativas. En la evaluación tradicional los aná-
lisis de rentabilidad son los más empleados, por lo que 
una gran parte de ellos se relacionan con los mismos:

 • Rentabilidad Sostenible. 

 • SNPV.
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 • Tasa de Retorno Sostenible (en inglés RSR). 

 • LCCA.

 • Costo Nivelado de la Electricidad o Energía (en inglés 
LCOE, LEC, LCE o COE).

 • Costo Social de la Energía (en inglés SCOE).

 • EcLCA. 

 • Retorno Social de la Inversión (en inglés SROI). 

 • Flujos de Cajas Acumulados Positivos. 

 • Retorno de la Inversión Sostenible (en inglés ROSI). 

 • Valor Sostenible (en inglés SV).
El análisis crítico puede observarse en el Anexo 1, en el 
sentido de ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
A modo de resumen, la métrica fundamental es el SNPV 
por extender el criterio del VAN hacia la Evaluación de 
la Sostenibilidad. Este indicador fue definido inicialmente 
en Liesen, et al. (2013), y actualizado posteriormente en 
Zore, et al. (2018).

A pesar de que todas ellas presentan limitaciones cons-
tituyen las más consistentes dentro de la literatura espe-
cializada para determinar la SE de la inversión. Por tanto, 
son el referente fundamental para nuevas propuestas que 
enriquezcan este proceso valorativo. 

En sentido general se aprecia una cantidad insuficiente 
de procedimientos o metodologías para la determinación 
de la Rentabilidad Sostenible de las inversiones, tomando 
como base a las herramientas anteriores. Por tanto, existe 
un divorcio entre la teoría y la práctica.

Este nuevo paradigma para la rentabilidad permite una 
evaluación de inversiones más racional y en concordan-
cia con la filosofía del Desarrollo Sostenible. Aunque este 
proceso evaluativo sería útil para cualquier tipo de pro-
yecto de inversión, en la práctica favorecería la evalua-
ción de algunos casos que han sido discriminados fre-
cuentemente por la vertiente tradicional.

Esto no significa pérdida de rigor sino una mirada más 
sostenible, en el sentido de un salto cualitativo con res-
pecto al economicismo. En este grupo se incluyen las 
inversiones energéticas, particularmente las renovables. 
A continuación se realizará un diagnóstico de dicho pro-
ceso evaluativo en el sector renovable de la provincia de 
Sancti Spíritus, Cuba.

La provincia de Sancti Spíritus se ha centrado en los si-
guientes tipos de fuentes renovables: Solar fotovoltaica, 
hidroenergía, bioenergía y eólica, donde esta última se 
encuentra en un segundo plano porque el potencial de 
vientos del territorio es bastante limitado. De ellas, la 

primera es la líder a nivel local, extensivo a todo el terri-
torio nacional. 

Según datos del periódico Escambray (18 – 01 – 21), 
Sancti Spąíritus culminó el 2020 como la segunda pro-
vincia del país con mayor potencia instalada. Esto se ha 
venido logrando a partir de inversiones que presentan 
tres objetivos fundamentales: Mejoramiento del uso de la 
energía renovable, de los servicios y de la infraestructura 
en los 8 municipios de la provincia.

Al cierre de dicho año se ejecutaron más de 9 millones de 
pesos por este concepto, para un cumplimiento del plan 
en un 106%. En materia de energía renovable también 
la provincia es la segunda con mayor potencia instala-
da (18.5 mW/h), siendo representativa dentro del sector 
energético renovable nacional.

Según el criterio de varios especialistas, 5 entidades se 
han destacado en este proceso: 

 • La Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus: Su energía re-
novable fundamental es la solar fotovoltaica, donde el 
tipo de emplazamiento empleado es el Parque Solar 
Fotovoltaico. Actualmente posee 15 proyectos de in-
versión (7 instalados, 2 en ejecución y 6 en prepara-
ción). Para el transcurso de esta investigación serán 
denominados Proyectos del 1 al 15.

 • La Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos: 
Ese tipo de fuente renovable se relaciona con co-
lectar la energía proveniente de los saltos de agua. 
Actualmente presenta 7 proyectos de inversión (5 
en explotación y 2 en estudio). Serán denominados 
Proyectos del 16 al 22.

 • La Universidad de Sancti Spíritus, fundamentalmen-
te con su Centro de Estudios de Energía y Procesos 
Industriales: Potencia el uso de la bioenergía, sobreto-
do en términos de biogás y biomasa. Actualmente po-
see 2 proyectos de inversión (ambos implementados). 
Se denominarán Proyectos 23 y 24.

 • La Empresa Azucarera de Sancti Spíritus: Posee un 
proyecto para aprovechar los residuos del central azu-
carero Uruguay en la generación de bioenergía. Se 
denominará Proyecto 25.

 • El Centro Meteorológico Provincial: Vinculado a la 
energía eólica, relacionados con la instalación de mo-
linos de vientos en vaquerías seleccionadas. Se deno-
minará Proyecto 26.

Para la recopilación de la información de campo se tuvie-
ron en cuenta dos momentos fundamentales:

1. El análisis documental: Principalmente relacionada con 
la revisión de los Estudios de Factibilidad Económica 
de las inversiones renovables seleccionadas, los 
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cuales fueron facilitados por las entidades rectoras 
de las mismas.

2. La encuesta: La misma tiene como objetivo obtener 
los criterios del capital humano vinculado, fundamen-
talmente, a la evaluación de las inversiones en las 
entidades del sector energético renovable de Sancti 
Spíritus descritas anteriormente.

El análisis documental tuvo como objetivo determinar la 
presencia o no de las herramientas económico – financie-
ras, recopiladas en el epígrafe anterior, en los Estudios de 
Factibilidad Económica de los 26 proyectos selecciona-
dos para el estudio.

Luego de disponer de los datos relacionados, se proce-
dió a evaluar su desempeño en base a los siguientes cri-
terios, seleccionados como los más idóneos a nivel de 
proyecto de inversión energético renovable: 

Criterio (C) 1: Se emplea SNPV. 

C2: Se emplea RSR.

C3: Se emplea RS.

C4: Se emplea LCCA.

C5: Se emplea LCOE.

C6: Se emplea SCOE.

C7: Se emplea SROI. 

C8: Se emplea EcLCA.

Los términos empleados son SI para el caso de que se 
aplique la herramienta y NO para el caso negativo. La 
tabulación de los resultados se muestra a continuación: 

Tabla 1. Tabulación de los resultados correspondientes al 
análisis documental del diagnóstico. 

 Criterio
Proyectos

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8

1 – 15 NO NO NO SI SI NO NO NO

16 – 22 NO NO NO NO NO NO NO NO

23 – 24 NO NO NO SI NO NO NO NO

25 NO NO NO NO NO NO NO NO

26 NO NO NO NO NO NO NO NO

Luego de observar la tabla 1 se infieren los siguientes 
resultados:

 • Prevalece por amplia mayoría el NO (95% aproxima-
damente), demostrándose el insuficiente empleo de 

dichas herramientas económico-financieras en los 
proyectos renovables seleccionados.

 • Solo los criterios C4 (LCCA) y C5 (LCOE) se satisfacen 
un poco más allá de la media (65 y 62% aproxima-
damente, respectivamente). Esto se relaciona con la 
evidencia teórica descrita en epígrafes anteriores (la 
herramienta LCCA es la más empleada en estudios 
internacionales).

Posterior a este estudio documental se aplicó la encues-
ta para el diagnóstico de la investigación, la cual fue so-
metida a valoración de los expertos en etapas previas. 
La población está conformada por una parte del capital 
humano vinculado al proceso inversionista en el sector 
energético renovable de la provincia Sancti Spíritus, cuyo 
grueso fundamental son las 5 entidades descritas al inicio 
de este epígrafe. Para su selección se tomaron en cuenta 
los siguientes ámbitos laborales:

 • Evaluadores de inversiones.

 • Otros trabajadores vinculados a las inversiones.

 • Personal perteneciente al Departamento de Finanzas.

 • Otros trabajadores del Área Económica.

 • Directores económicos.

 • Otros directivos seleccionados por su conexión con el 
tema objeto de estudio.

 • Personal vinculado a la Evaluación de la Sostenibilidad 
o a la Estrategia Medioambiental. 

 • Personal vinculado a las energías renovables.

 • Líderes de proyectos.

 • Otros trabajadores seleccionados por poseer conoci-
mientos sobre el tema objeto de estudio.

Teniendo en cuenta dichos criterios de selección, la po-
blación quedó conformada por 117 individuos. De ellos 
106 pertenecen a las entidades más representativas (91% 
aproximadamente). A pesar de no ser una población muy 
grande la dinámica de trabajo de sus miembros impidió 
realizar un censo, optándose por escoger una muestra 
representativa.

Se empleó el Muestreo Estratificado. El tamaño de mues-
tra requerido fue de 53 individuos, bajo los parámetros 
de Margen de error 10% y Nivel de confianza: 95%. Los 
tamaños de muestras por estratos se ilustran a continua-
ción (Tabla 2): 
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Tabla 2. Estratos definidos para la selección de la muestra.

Estrato  No. individuos Peso específico (%) Tamaño de muestra

Empresa Eléctrica de Sancti Spíritus 26 22.22 12 (Del 1 al 12)

Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos 13 11.11 6 (Del 13 al 18)

Universidad de Sancti Spíritus 41 35.04 19 (Del 19 al 37)

Empresa Azucarera de Sancti Spíritus 12 10.26 5 (Del 38 al 42)

Centro Meteorológico Provincial 14 11.97 6 (Del 43 al 48)

Otros usuarios 11 9.40 5 (Del 49 al 53)

Total 117 100 53

Fuente: Elaboración propia.

Para validar fue seleccionada la técnica Alfa de Cronbach, en relación con la escala y sus propiedades métricas, 
validando su confiabilidad (consistencia interna). Se utilizó el software IBM SPSS Statistics 25.0. El valor del Alfa de 
Cronbach obtenido fue de 0.871 como muestra la siguiente tabla 3 (salida del SPSS): 

Tabla 3. Valor del Alfa de Cronbach correspondiente a la aplicación del cuestionario en la muestra seleccionada.

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos

,871 ,863 17

Fuentes: Elaboración propia a partir del software IBM SPSS Statistics 25.0.

Por tanto, la fiabilidad de la escala del cuestionario (consistencia interna) es buena y no muy alejada de la categoría 
superior (excelente), la cual comienza a partir de 0.9. 

En sentido general, se considera un buen resultado. El cuestionario se conformó con 17 preguntas cerradas, mediante 
la siguiente Escala Likert:

 • Si: Valor 5.

 • Posiblemente Si: Valor 4.

 • Indecisión: Valor 3.

 • Posiblemente No: Valor 2.

 • No: Valor 1.
Tomando en cuenta las tablas de frecuencias por preguntas, se aprecia un carácter heterogéneo. Para un mejor en-
tendimiento se describe a continuación la alta variabilidad de los resultados obtenidos:

 • Categoría Si (5): Desde 0% (Preguntas 10, 14 y 17) hasta 90.57% (Pregunta 1).

 • Categoría Posiblemente Si (4): Desde 0% (Preguntas 10, 14 y 17) hasta 52.53% (Pregunta 6). 

 • Categoría Indecisión (3): Desde 0% (Pregunta 1) hasta 60.38% (Pregunta 11).

 • Categoría Posiblemente No (2): Desde 0% (Preguntas 1, 6 y 7) hasta 24.53% (Pregunta 4).

 • Categoría No (1): Desde 0% (Preguntas 1, 6, 13 y 15) hasta 88.68% (Pregunta 14).
Con base en la media de cada pregunta, obtenidas a partir de las respuestas de los 53 encuestados, se ilustra a con-
tinuación el resumen general de acuerdo a la categoría donde se ubican los valores obtenidos: 
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Figura 1. Porcientos de los resultados por preguntas del 
cuestionario. 

Como se observa (Figura 1) el mayor por ciento correspon-
de a la Indecisión, ligeramente superior al Posiblemente 
Sí. Dicha incertidumbre tan elevada (casi el 50%) consti-
tuye un resultado Desfavorable: En términos de las me-
dias de las puntuaciones, casi la mitad de los encues-
tados no puede establecer un criterio de Si o No, donde 
dichos individuos son los más idóneos para describir al 
sector energético renovable de Sancti Spíritus. 

CONCLUSIONES

La SE de la inversión ha sido estudiada en diversas inves-
tigaciones, en menor medida la Rentabilidad Sostenible. 
Las fuentes especializadas proponen una serie de herra-
mientas económico – financieras para evaluar a este tipo 
de rentabilidad; sin embargo, se aprecia un divorcio entre 
la teoría y la práctica en este sentido. Las implementacio-
nes en casos de estudios reales son insuficientes, al igual 
que los procederes metodológicos. Estas consideracio-
nes son extensivas al sector energético renovable. 

El sector renovable de la provincia de Sancti Spíritus, 
Cuba, se caracteriza por el empleo de 4 fuentes energéti-
cas fundamentales: Solar fotovoltaica, hidráulica, bioener-
gía y eólica. De ellas, la primera es la líder y la última es 
la más limitada. Según datos de 2020, esta provincia es 
la segunda a nivel nacional con mayor potencia instalada.

El estudio documental realizado en las entidades más 
representativas del sector renovable de Sancti Spíritus, 
tomando en cuenta las herramientas para evaluar la SE 
recopiladas en el capítulo anterior, evidenció un ínfimo 
empleo de dichos recursos en los procesos evaluativos 
de sus inversiones energéticas renovables. Estas limita-
ciones son claves en el diagnóstico a nivel local.

La encuesta aplicada a una parte del capital humano, 
perteneciente a dichas entidades, evidenció un am-
plio desconocimiento sobre la Evaluación de la SE del 

proyecto de inversión, siendo más crítico aún en términos 
del paradigma de la Rentabilidad Sostenible. Estos ha-
llazgos desfavorables entorpecen el despliegue de dicha 
estrategia evaluativa en el sector renovable de la región.
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ANEXOS

Anexo 1. Análisis crítico de las herramientas fundamentales para evaluar la SE.

Herramienta Ventajas Desventajas

Rentabilidad Sosteni-
ble.

Se expresan los objetivos fundamentales dentro de un 
criterio compuesto y así una única solución de compro-
miso se obtiene.
La solución se obtiene en una sola corrida, elemento 
clave cuando se utilizan modelos complejos o de larga 
escala.
El valor monetario como resultado es muy intuitivo para 
un grupo numeroso de partes interesadas, por ejemplo: 
población, decisores, gerentes y gobernadores. Todo 
esto es posible por sus elementos comunes con la Eco-
nomía. Proporciona información clara y precisa de cada 
componente por separado, así como la contribución de 
cada uno de ellos al resultado final.
Los impactos ambientales y sociales están fusionados 
con los económicos en un solo indicador, aspecto que 
permite una mejor comprensión y objetividad. 
Es un método relativamente simple y con un pequeño 
número de subíndices.
Las soluciones que provee se pueden obtener tanto 
desde el punto de vista de la empresa como desde un 
espectro más amplio. 
Esta métrica puede ser utilizada tanto por industrias 
como por gobiernos.

No considera el valor del dinero en el tiempo, 
siendo una métrica estática y no dinámica. 
Esto afecta sin dudas una valoración financie-
ra más real del aporte del proyecto de inver-
sión al Desarrollo Sostenible.
A nivel económico se destacan dos problemá-
ticas fundamentales: En primer lugar, las varia-
ciones de precios a lo largo de la vida útil y el 
dinamismo de las condiciones de operación; 
en segundo lugar, la falta de disponibilidad de 
datos económicos reales, donde en la mayoría 
de los casos se usan proxis.
En los niveles ambiental y social la problemáti-
ca fundamental se relaciona con los datos uti-
lizados. En el caso ambiental, la data es obte-
nida basada en el Inventario del Ciclo de Vida 
(en inglés LCI), el cual se relaciona con bases 
de datos que se publican nivel internacional 
(por ejemplo, la Base de Datos Delft).
Para el caso social el hecho es más grave aún: 
los datos son bien escasos y en ocasiones de-
ben establecerse ciertos supuestos alejados 
de la realidad estadística.

LCCA. Su objetivo es la búsqueda de la mejor opción costo – 
efectiva de inversión, dentro de una serie de alternativas 
posibles.

A pesar de valorar elementos económicos de 
la Sostenibilidad, las deficiencias fundamen-
tales de LCC giran en torno a una visión casi 
exclusiva de costos, la cual ha sido extendi-
da, en gran medida, mediante EcLCA con sus 
evaluaciones económicas de los impactos.

SNPV. Permiten tener una visión más amplia que la brindada 
por el VAN, considerando recursos financieros, sociales 
y ambientales. Adicionalmente, sus propias formulacio-
nes le permiten alinearse con la estrategia de la Res-
ponsabilidad Social Empresarial.

Existencia de insuficientes estudios de campo 
en comparación con los que aplican la renta-
bilidad tradicional.

Tasa de Retorno Sos-
tenible (en inglés 
RSR).

Costo Nivelado de la 
Electricidad o Energía 
(en inglés LCOE, LEC, 
LCE o COE).

Expresa una tasa de unidades de costo/unidades de 
energía, siendo un estimador ampliamente utilizado.

Se vinculan a las limitaciones de LCCA.

Costo Social de la 
Energía (en inglés 
SCOE).

Constituye una extensión del LCOE agregando dife-
rentes externalidades de la energía dentro del proceso 
evaluativo.

Las publicaciones sobre este indicador son 
escasas, siendo una métrica no tan bien defi-
nida como el LCOE.
Presenta el problema intrínseco de estimar 
externalidades de inversiones, las cuales son 
muy difíciles y cuestionadas en múltiples oca-
siones.

EcLCA. Constituye la mejor propuesta de la familia LCSA para 
describir a la SE, transformando la limitada visión de 
costos de LCC en una relación entre actividades econó-
micas y consecuencias resultantes, por lo que se amplía 
el rango de estudio de efectos económicos positivos y 
negativos.

Una insuficiente implementación práctica de 
dichos argumentos teóricos, sobre todo en el 
reajuste de las categorías de impacto medias 
y finales, así como de la definición de indica-
dores para el proceso evaluativo.
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Retorno Social de la 
Inversión (en inglés 
SROI).

Permite monetizar efectos sociales de manera efectiva, 
apoyando la valoración económica de la Sostenibilidad 
Social, por lo que ofrece una mayor capacidad explica-
tiva que las métricas tradicionales.

Como opera con estimaciones extrafinancie-
ras, la subjetividad asociada al proceso incide 
negativamente en los resultados obtenidos.

Flujos de Cajas Acu-
mulados Positivos.

Brinda una herramienta con gran facilidad operativa: 
Solo se necesita observar el comportamiento de los 
flujos de cajas acumulados, durante la vida útil de la 
inversión. 
Por tanto, los datos necesarios resultan del propio estu-
dio de factibilidad del proyecto, no necesitándose fuen-
tes externas de información financiera.

Solo considera el caso donde todos los flujos 
acumulados son positivos, donde otros casos 
con intervalos de signos variados pudieran ser 
sostenibles también. En sentido general, este 
supuesto de positividad es poco riguroso.

Retorno de la Inver-
sión Sostenible (en in-
glés ROSI).

Son herramientas superiores al Retorno de Capital, con-
siderando un retorno global y basado en las dimensio-
nes económicas, sociales y ambientales.

Sus concepciones teórico – metodológicas y 
sus aplicaciones encontradas en la revisión 
documental han sido a nivel empresarial, no 
hallándose evidencias a nivel de inversión.Valor Sostenible (en 

inglés SV).

Fuente: Elaboración propia.
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RESUMEN

n el trabajo se realiza un análisis termográfico con ayuda de la cámara térmica testo-875 desde el punto de vista cualitativo 
y cuantitativo al generador de vapor pirotubular modelo CMS/C-660, y se particulariza en la dependencia que existe entre 
el rendimiento y la radiación que este equipo emite. Se realiza la revisión de la literatura y se seleccionan las diferentes ex-
presiones para calcular las pérdidas por radiación (q5) y su dependencia con el área superficial y la temperatura exterior de 
las paredes. Mediante el uso de la termografía se determinan las áreas con carencia de aislamiento en la superficie del ge-
nerador, así como se cuantifican las áreas seleccionadas como críticas mediante la modelación en 2D a partir del software 
AutoCAD 2019. Fueron estimadas las pérdidas por radiación en cada una de las zonas críticas, donde la cuantificación de 
dicha pérdida reflejó deficiencias en el aislamiento térmico. Finalmente se determinó la cantidad de potencia irradiada al 
medio para cada una de las condiciones evaluadas, para el caso de las zonas críticas la potencia irradiada fue de 6 336 
kJ/h mientras que para las zonas no-críticas 2 880 kJ/h, demostrándose el mal estado técnico en el generador de vapor.

Palabras clave: Generadores de vapor, radiación, mantenimiento, técnica termográfica.

ABSTRACT

In the work, a thermographic analysis is carried out with the help of the testo-875 thermal camera from the qualitative and 
quantitative point of view to the model CMS / C-660 fire-tube steam boiler, and is particularized in the dependence that exists 
between the performance and the radiation that this equipment emits. The literature review is carried out and the different 
expressions are selected to calculate the radiation losses (q5) and their dependence on the surface area and the exterior 
temperature of the walls. Through the use of thermography, the areas with a lack of insulation on the surface of the boiler are 
determined, as well as the areas selected as critical are quantified by means of 2D modeling from AutoCAD 2019 software. 
Radiation losses were estimated in each one critical areas, where the quantification of said loss reflected deficiencies in ther-
mal insulation. Finally, the amount of power irradiated to the medium was determined for each of the evaluated conditions, 
for the case of critical areas the irradiated power was 6 336 kJ / h while for non-critical areas 2 880 kJ / h, demonstrating the 
poor technical condition of the steam generator.

Keywords: Steam boilers, radiation, maintenance, thermographic technique.
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INTRODUCCIÓN

La eficiencia de un generador de vapor caracteriza la 
efectividad con que este equipo absorbe la energía lib-
erada por el combustible para la generación de vapor. 
Durante la producción de vapor existen pérdidas en-
ergéticas que ocasionan que este rendimiento disminuya, 
importante son las pérdidas de calor sensible con los 
gases de salida (q2) que en calderas del tipo pirotubu-
lares bajo condiciones de cargas parciales oscilan entre 
un 8 a 30 % y en las del tipo acuatubular son del orden 
del 8 al 10%, por ello es que resulta importante bajo cier-
tas condiciones tener la temperatura de los gases lo más 
baja posible. Otro tanto sucede con la pérdida por radi-
ación (q5), a menudo existen zonas donde se alcanzan 
temperaturas elevadas debido a la falta de aislamiento 
térmico o a la insuficiencia de este, llegándose a alcanzar 
valores de hasta un 5 % o superiores y menores del 2 % 
en calderas acuotubulares. 

Durante el funcionamiento de los generadores de vapor, 
las superficies exteriores del horno y los conductos, los 
colectores, el domo, conductos de gases, tuberías, etc., 
alcanzan una temperatura superior a la ambiental. Este 
gradiente de temperatura genera una transferencia de 
calor al medio exterior que se efectúa por dos mecanis-
mos fundamentales: convección y radiación, lo que rep-
resenta una pérdida de calor, en ocasiones significativa, 
que afecta la eficiencia del generador de vapor. A este 
tipo de pérdidas generalmente se les denomina “pérdi-
das por radiación”, y su magnitud depende fundamen-
talmente de las dimensiones de la unidad (capacidad 
nominal), carga y de la temperatura y velocidad del aire 
exterior (Lapido Rodríguez, et al., 2015).

Las pérdidas por radiación superficial y convección se 
pueden determinar indirectamente midiendo la tempera-
tura superficial media del generador de vapor y la am-
biental próxima a ella (0.5-1.5 m). La temperatura de la 
superficie, la temperatura ambiente y la velocidad del aire 
ambiente deben determinarse en un número suficiente de 
lugares para determinar valores medios representativos; 
normalmente oscila entre 0-5% de la energía de entrada 
del sistema.

La termografía infrarroja como método de mantenimien-
to predictivo, es un recurso importante en el diagnósti-
co de problemas y fallas de los equipos muy utilizados 
en grandes industrias (Xinrui & Memari, 2019; Bolum,et 
al., 2020). Con la identificación de las fallas previo a las 
paradas se evitan pérdidas de tiempo en los manten-
imientos, ya que con antelación se conoce una serie de 
información como ubicación y tamaño de deterioros en el 

material refractario de las paredes de los generadores de 
vapor o calderas. 

Respecto a los trabajos de supervisión y mantenimien-
to, la termografía ofrece mayor seguridad ya que permite 
medir temperaturas a distancia, conservando exactitud y 
sin tener contacto físico con los objetos a estudiar (Nardi, 
et al., 2018). 

Como parte de las posibilidades que aporta esta técni-
ca se presenta como objetivo principal de este trabajo 
la integración de ambos aspectos (cualitativos-cuantitati-
vos) para poder determinar las zonas con problemas de 
aislamiento térmico en un generador de vapor y la canti-
dad de energía que se pierde en dichas zonas al medio 
ambiente.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la literatura Tanquero, et al., (1987); González (2007); y 
Çengel (2011), presentan diversas expresiones de cálcu-
lo para cuantificar la cantidad de calor que pasa al medio 
según los diferentes procesos de transferencia de calor. 
En todas existen diferentes variables para caracterizar los 
procesos de convección y radiación, sin embargo, existe 
un consenso común en la dependencia directa que exis-
te entre el área, la temperatura superficial, y el valor de 
estas pérdidas. 

Según Tanquero, et al. (1987), las pérdidas por radiación 
y convección al exterior se determinan mediante la ecua-
ción 1:

Ecuación 1. Pérdidas por radiación y convección al exterior q5.  

Donde : Área superficial (m2), B: Flujo de combustible 
(kg/s), : Coeficiente de transferencia de calor por con-

vección para gases (W/m2.K), : Temperatura superficial 
de las paredes (K), : Temperatura ambiente (K), : 
Constante de Stefan Boltzmann (W/m2. K4) 

Por otro lado González (2007), presenta para la determi-
nación de la pérdida q5 la ecuación 2:

Ecuación 2. Pérdidas por radiación y convección al ex-
terior q5. 

Donde : Calor disponible(kJ/kg), : Coeficiente de 
transferencia de calor por radiación (W/m2K).
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Para el caso de los gases el coeficiente de transferencia 
de calor por convección  se encuentra en el intervalo 
de 2-25 W/m2 K (Çengel, 2011). La Constante de Stefan 

Boltzmann  (Çengel, 2011)

El coeficiente de transferencia de calor por radiación pue-
de ser determinado mediante la ecuación 3 

Ecuación 3. Coeficiente de transferencia de calor por ra-
diación ( ). 

Donde E: Emisividad del material del generador de vapor 
E=0,91 

La potencia irradiada en cada una de las zonas críticas 
se determina mediante la ecuación 4

    

 Ecuación 4. Potencia irradiada en cada una de las zonas 
críticas. 

Existen métodos prácticos para la determinación de la 
magnitud de estas pérdidas, aunque las mismas po-
drían determinarse por las ecuaciones convencionales 
que describen los procesos de transferencia de calor, 
no obstante, es necesario para ello, la estimación de 
la temperatura superficial por lo que la medición direc-
ta de temperatura permite cuantificar más exacto dicho 
valor de pérdida. Existe además para la determinación 
de estas pérdidas fundamentalmente para generadores 
de mediana y alta capacidad, el método propuesto por 
la (“American Boiler Manufacturers Association”, ABMA), 
donde se ha generalizado un nomograma para la estima-
ción de estas pérdidas en función de la capacidad nomi-
nal, producción y características de los generadores de 
vapor. Para cálculos aproximados, González (2007), pre-
senta para la determinación de la pérdida q5 la ecuación 
5, esta se basa en determinar la pérdida de calor por en-
friamiento externo para la capacidad nominal de un gen-
erador de vapor.

Ecuación 5. Pérdida de calor por enfriamiento exterior 
(q5). 

Donde :Pérdida de calor por enfriamiento externo 
para capacidad nominal (%).

Dnom: capacidad nominal (kg/h), D: Flujo de vapor real 
(kg/h)

La termografía es un método de medición pasivo que se 
basa en el estudio de temperaturas de equipos sin nece-
sidad de interrumpir el proceso productivo. Es una técni-
ca relativamente moderna, que se fundamenta en la Ley 
de Stefan Boltzmann, donde se utiliza la radiación emitida 
por los cuerpos por estar a temperaturas mayores al cero 
absoluto, como variable relacionada con la temperatura 
(Sen & Al-Habaibeh, 2019). Diversas han sido las apli-
caciones de esta técnica, la cual por ser no invasiva ha 
encontrado aplicaciones en los campos de la medicina 
(Hamlym Jones, et al., 2002), en el análisis de circuitos, 
como herramienta para el control predictivo (Olarte, et al., 
2011) y para diagnosticar temperaturas en paredes de 
los generadores de vapor (Pérez, et al., 2014).

La tabla 1 presenta las características técnicas de la 
cámara termográfica modelo testo 875 utilizada para las 
mediciones de temperatura exterior del generador de 
vapor.

Tabla 1. Características técnicas de la cámara termográ-
fica modelo testo 875. 

Medición Valores

Rango -30 a +100 °C / 0 a +350 °C

Exactitud ±2 °C, ±2 % del valor medido 

Medición de alta temperatura 
- opcional +350 ... +550 °C

Exactitud ±3 % del v.m. a +350 ... +550 
°C

Emisividad / temperatura re-
flejada 0.01 ... 1 / manual

Temperatura funcionamiento -15 ... +40 °C

Temperatura almacenamien-
to -30 ... +60 °C

Humedad del aire 20 a 80 % HR sin condensa-
ción

Peso 900 g

Para el procesamiento de las imágenes termográficas se 
utilizó el Software IRISoft. Este permite el manejo de las 
imágenes a una escala visual con un alto contenido en 
la calidad de las representaciones, permitiendo también 
ajustes en la emisividad del material. Con él se pueden 
ajustar también parámetros en la temperatura reflejada, 
temperatura ambiente, así como posibilitar perfiles com-
pletos de temperatura en una zona a analizar. La tempe-
ratura promedio en una zona determinada, el punto más 
frio o caliente, así como la superposición de la imagen 
real con la imagen termográfica.
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El caso de estudio corresponde a un generador de vapor del tipo pirotubular CMS/C-660 (Figura 1), fabricado en el 
año 2008. Las características técnicas de este equipo se ofrecen en la tabla 2.

Tabla 2. Principales características técnicas del generador de vapor pirotubular CMS-660.

Características Parámetros
Modelo CMS/C-660
Producción de vapor nominal 660 kg/h
Volumen de agua 1,90 m3

Superficie de calefacción 19,6 m2

Presión de diseño 980,6 kPa
Peso de la caldera seca 3,66 t
Peso de la caldera en operación 5,56 t

Figura 1. Caldera pirotubular modelo CMS/C-660.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para el estudio se determinaron a partir de imágenes termográficas, las zonas críticas en la caldera, estas presentaban 
valores altos de temperaturas donde se evidencia claramente falta de aislamiento térmico. 

Las mediciones en el lateral de la caldera fueron efectuadas en tres puntos (T1, T2, T3) situados en ambos laterales 
de la misma (Figura 2a). Para el caso de las regiones posterior y frontal de la caldera Figura 2b) se consideraron en la 
primera seis puntos de mediciones (T1...T6), y para el caso de la zona frontal cuatro puntos de mediciones (T1...T4). La 
tabla 3 ofrece los valores medidos en el generador de vapor, así como la temperatura media en la superficie exterior.

Figura 2 a). Puntos de mediciones en Lateral iz-
quierdo y derecho del generador de vapor

Figura 2 b). Puntos de mediciones en la Región frontal y posterior de la 
caldera

Tabla 3. Temperaturas medidas en los laterales, zona frontal y posterior del generador de vapor modelo CMS/C-660. 

Puntos T1 0C T2 0C T3 0C T4 0C T5 0C T6 0C

Lateral izquierdo 57 42 40

Lateral derecho 40,9 46,6 38,8
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Temperatura promedio 
de la superficie total 44,21 0C

Zona Posterior 161 161 138 90 189 171

Temperatura promedio 
de la superficie total 151,67 0C

Zona Frontal 186 160 175 160

Temperatura promedio 
de la superficie total 170,25 0C

Las temperaturas medidas, ponen de manifiesto que los laterales del generador de vapor presentan de manera gene-
ral una buena situación en el aislamiento térmico. Las temperaturas medidas en ambos laterales no sobrepasan los 60 
0C, donde la temperatura promedio en las superficies laterales fue de 44,21 0C. Las zonas frontal y posterior fueron las 
zonas con mayores deficiencias detectadas. En la zona frontal se determinó como temperatura promedio 170,25 0C, 
fundamentalmente en pérdidas que están presente entre las tapas que recubren el haz de tubos de la caldera, mien-
tras que en la zona posterior se alcanzan valores de 150,67 0C detectándose que no existe presencia de aislamiento 
térmico en la zona central de dicho equipo. 

Las áreas críticas se definieron (Tabla 4) a partir del software AutoCAD 2019, el cual permitió la modelación en 2D de 
cada una de estas zonas y la obtención de las secciones de áreas con el propósito de cuantificar la pérdida de poten-
cia irradiada al medio en ellas, así como las pérdidas por radiación y convección q5. 

Tabla 4. Modelación de las áreas críticas en las zonas frontal y posterior del generador de vapor modelo CMS/C-660. 

Denominaciones Valores (Zona Frontal) Valores (Zona Posterior 1) Valores (Zona Posterior 2)

I1 (mm4) 283 618x105 367 199 x105 287 652 x105

I2 (mm4) 39 197,3x105 367 199 x105 74 715,4 x105

Sc (mm) 700 465 665
St (mm) 700 465 665
A (mm2) 147 234,26 679 290,8 162 559,93

Figura 3. Determinación de las áreas de las zonas críticas en mm2 a partir del software AutoCAD 2019. 

Donde

I1, I2: Momento de inercia centroidal para las zonas críticas.

Sc, St: Posición centroidal para las superficies de las zonas críticas.

A: Área de la sección transversal de las zonas críticas evaluadas.

El área de la zona crítica frontal estimada mediante AutoCAD fue de 147 234,26 mm2(0,15 m2) (Figura 3) que repre-
senta un 8% de la superficie total frontal, y la correspondiente a la zona posterior 841 850,73 mm2 (0,84 m2) (Figura 3).

El análisis termográfico se realizó a la caldera después de esta haber estabilizado su régimen de trabajo en la jornada 
matutina. En el estudio se realizaron las mediciones termográficas en la parte frontal donde se encuentra el quemador, 
la zona lateral y la parte posterior (figuras 4-6). En cada una de las imágenes se señala una zona crítica. Como criterio 
para seleccionar cada una de dichas zonas fue considerado que la región tuviera una diferencia superior a los 200C 
relativo a la zona donde se visualiza una mejor distribución de temperatura. La figura 4 presenta la imagen real y termo-
gráfica del frente de la caldera y la zona crítica señalada en color rojo. De manera general la zona frontal presenta buen 
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aislamiento térmico (temperaturas inferiores a los 50 0C), excepto la zona crítica, donde los valores de temperatura 
exceden los 150 0C. Dicha zona crítica corresponde a los bordes que rodean las tapas del haz de tubos de la caldera, 
cuya inspección visual coincide con que en dicho lugar no existe aislamiento térmico.

Figura 4. Vista frontal del generador de vapor. a) imagen real. b) imagen termográfica.

En la figura 5 se presenta la imagen tomada al lateral de la caldera, esta refleja imperfecciones en las uniones cuando 
fue colocado el material aislante y que permanecen hasta la fecha. Como se observa en cuatro zonas longitudinales de 
0,05 m cada una de espesor alrededor de toda la superficie de la caldera se alcanzan temperaturas en torno a los 60 
0C, dichas imperfecciones crean un área total de 1 m2. Una distribución no homogénea de la temperatura en una gran 
área superficial con diferencias de hasta 250C es la característica fundamental obtenida con la termografía en este 
plano. Sin embargo, se observan valores superiores a 70 0C en una zona muy pequeña (parte superior derecha figura 
5b) que corresponde a la argolla de levantamiento de la caldera que no es de interés para el estudio.

Figura 5. Vista lateral del generador de vapor. a) imagen real. b) imagen termográfica.

La imagen termográfica de la parte posterior (Figura 6) evidencia donde están las mayores pérdidas de calor por radia-
ción y convección de la caldera en estudio. Con un área crítica que llega a alcanzar el 45% (0,84 m2) de la superficie 
total de la parte posterior y un valor promedio de temperatura en dicha zona alrededor de los 1750C. Existe un valor tan 
alto de energía calorífica que hace prácticamente imposible el tacto en la superficie o hasta pasar muy cerca de ella. 
La figura 6 presenta la imagen real y térmica de la vista posterior del generador de vapor.
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Figura 6. Vista posterior del generador de vapor. a) imagen real. b) imagen termográfica.

De acuerdo con las ecuaciones 1 y 4 se calcularon las pérdidas de calor por radiación y convección que se producen 
para cada una de las zonas señaladas como críticas, posteriormente se determinó la cantidad de potencia total irradia-
da al medio. La pérdida total q5 se estimó como la suma algebraica del % de las pérdidas por radiación en cada una 
de las zonas. En la tabla 5 se resumen los principales valores obtenidos con el apoyo de la termografía en las zonas 
con deficiencias en el aislamiento.

Tabla 5. Pérdidas q5 que se producen por las zonas críticas. 

Método de cálculo Zonas
% de per-
dida por 
radiación

Total (%) Potencia irradiada al 
medio (kW)

Potencia irradia-
da total (kJ/h)

(Tanquero, et al., 1987)
1 1,70

q5=14,7
Región 1 = 0,2

6 336 

2 2,90
3 10,1 Región 2= 0,23

(González, 2007)
1 1,65

q5=13,7
2 2,25

Región 3= 1,33
3 9,84

El generador de vapor en estudio se encuentra operando de manera general al 50% de su carga nominal. La pérdida 
total por radiación q5 promedio estimada en las zonas críticas fue de 14,2%, muy superior a la reportado por González 
(2007), donde reflejan que en zonas donde se alcanzan temperaturas elevadas debido a la falta de aislamiento térmico 
o a la insuficiencia de este, se llegan a alcanzar valores de q5 hasta un 5 % o superiores. Por otro lado, la tabla 6 refleja 
la cuantificación por varios autores de la pérdida q5 en generadores de vapor pirotubulares. Para todos los casos dicha 
pérdida no supera el 4%, siendo notable el desfavorable estado técnico de la caldera en estudio.

Tabla 6. Valores de pérdidas q5 reportado en la literatura. 

Referencia q5 (%)

(González, et al., 2019) 0,5

(Pérez Sánchez, et al., 2017) 0,57

(Caetano Barbieri, et al., 2019) 4,0

(Horna Paredes, 2019) 3,88

(Mamani Montesinos & Ramos Velez, 2018) 0,43

(Pérez Sánchez, et al., 2017) 0,57

Sin embargo Lapido Rodríguez, et al. (2015), en el estudio Funcionamiento y pérdidas en calderas pirotubulares, para 
un análisis de 10 calderas de este tipo, refleja que la pérdida por radiación se encuentra entre el 5,32 % y el 14,39%, 
valores cercanos a lo reportado por Borges, et al., (2016) donde expone un método para la evaluación de la eficiencia 
energética y el impacto ambiental de un generador pirotubular, estimando la pérdida por radiación en un 13,6% valor 
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similar al obtenido de acuerdo a la ecuación considerada por González (2007). La potencia total irradiada al medio 
como consecuencia de la ausencia o deterioro en el aislamiento térmico fue de 6 336 kJ/h, esto representa un gasto de 
energía y combustible diésel. La tabla 7 presenta la cuantificación de las pérdidas de calor por radiación y convección 
y la potencia irradiada al medio para las zonas no consideradas como críticas de este equipo. 

Tabla 7. Cuantificación de las pérdidas en las zonas no críticas. 

Método de 
cálculo Zona % de perdida 

por radiación Total (%) Potencia irradiada al 
medio (kW)

Potencia irradiada 
total (kJ/h)

(Tanquero, et 
al., 1987)

1 1,05

q5= 11,65
Región 1 = 0,12

2 880

2 9,56
3 1,04 Región 2= 0,47

( G o n z á l e z , 
2007)

1 0,78

q5= 8,652 7,09
Región 3= 0,213 0,78

La pérdida por radiación y convección siguiendo la expresión propuesta por Tanquero, et al., (1987) para el caso de las 
zonas no críticas con relación a las zonas críticas fue de un 20,7% inferior. La diferencia considerando la ecuación de 
González (2007), fue de 36,9%. Aun con estas diferencias todavía estas pérdidas son muy superiores a lo reportado en 
la literatura para calderas con un correcto aislamiento térmico. La figura 7 presenta un generador de vapor pirotubular 
con un aislamiento térmico en su superficie muy eficiente, las temperaturas alcanzadas medidas no superan los 30 0C. 
La potencia total irradiada al medio obtenida fue de 2 880 kJ/h, un 54,5 % inferior a la irradiada en las zonas críticas. 
Comparando la zona crítica posterior, la de mayor dificultad en el aislamiento térmico y considerando la superficie de 
calefacción total en dicha zona (0,84 m2) se obtienen 2 095,2 W/m2 valor crítico muy superior a lo recomendado por 
Pérez, et al., (2014) de 290 W/m2 y 340 W/m2, a una temperatura ambiente de 25 0C.

Figura 7. Vista posterior real y termográfica de una caldera con buen aislamiento térmico.

CONCLUSIONES

En el estudio se determinaron a partir de imágenes termográficas, los valores de temperatura en las zonas críticas en 
un generador de vapor del tipo pirotubular modelo CMS/C-660. El valor de temperatura promedio en los laterales, pos-
terior y frontal de dicho equipo fueron de 44,21 0C, 151,67 0C y 170,25 0C respectivamente. Las áreas calculadas con 
ayuda del software AutoCAD mediante la modelación en 2D fueron de 1m2, 0,84 m2 y 0,15 m2 lo que permitió estimar 
el por ciento de pérdidas en cada una de estas áreas seleccionadas. 

A partir del análisis termográfico con la cámara testo-875 fueron estimadas las temperaturas superficiales que permi-
ten cuantificar las pérdidas por radiación y convección (q5) en las zonas identificadas como críticas y no-críticas me-
diante dos expresiones de cálculo. Para el caso de las zonas críticas las pérdidas de calor por radiación (q5) fueron de 
14,7 % y 13,7 % respectivamente. Sin embargo, estas pérdidas del calor para el caso de las zonas no-críticas fueron 
un 20,7 % inferiores.
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La potencia total irradiada al medio calculada en las zo-
nas críticas considerando la superficie de calefacción fue 
de 2 095 W/m2 muy superior a lo reportado en la literatura, 
sin lugar a dudas este valor representa un gasto de ener-
gía y combustible, lo que lleva a considerar una correcta 
insulación térmica que permita disminuir al máximo po-
sible estos gastos y ayude a mejorar el rendimiento del 
equipo. 
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RESUMEN

Uno de los efectos del COVID-19 se asocia al aumento de los trastornos psicológicos, producto de las extremas medidas 
que condicionan la lucha por contener esta pandemia. En particular, el confinamiento junto a las precauciones de higiene y 
distanciamiento humano se extiende también a trastornos psicológicos como la ansiedad. El análisis de este trastorno y las 
ideas que deben asumirse para su control en tiempos de COVID 19 es el objetivo de este trabajo. Desde el punto de vista 
metodológico, se asumió una metodología basada en la sistematización teórica y las reflexiones que, desde la experiencia 
profesional del autor, ayudan a confirmar la necesidad de preparar a las personas para que puedan afrontar los problemas 
y efectos de la ansiedad que provoca esta pandemia. Como conclusión, se asegura que la ansiedad en tiempo de pande-
mia puede ser considerada natural y beneficiosa, tratando de evitar los excesos que se asumen como implicación de los 
períodos prolongados de aislamiento; por tanto, es preciso comprometer a todos los profesionales y estudiantes de psico-
logía y personal de salud que incluyan en sus terapias la comunicación de ideas claves que pueden reducir el efecto de la 
ansiedad y lograr mejoras en la salud mental ante el COVID 19.

Palabras clave: Ansiedad, COVID-19, tratamiento psicológico.

ABSTRACT

One of the effects of COVID-19 is associated with the increase in psychological disorders resulting from the extreme measu-
res that condition the fight to contain this pandemic. In particular, confinement, along with hygiene precautions and human 
distancing, also extends to psychological disorders such as anxiety. The analysis of this disorder and the ideas that must be 
assumed to control it in times of COVID 19 is the objective of this work. From the methodological point of view, a methodology 
based on theoretical systematization and reflections that, from the author’s professional experience, help to confirm the need 
to prepare people so that they can face the problems and effects of anxiety caused by this pandemic. As conclusions, it is 
ensured that anxiety in times of pandemic can be considered natural and beneficial but it is planned to avoid the excesses 
that are assumed as a implication of prolonged periods of isolation, therefore it is prices to compromise all professionals and 
students of psychology and staff that include in their therapies the communication of key ideas that can reduce the effect of 
anxiety and achieve improvements in mental health in the face of COVID 19.

Keywords: Anxiety, COVID-19, psychological treatment.
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INTRODUCCIÓN 

A finales del año 2019 el nuevo coronavirus (COVID-19) 
comenzó a extenderse por toda China y, desde principios 
del año 2020, el mundo entero enfrenta los efectos de ese 
brote infeccioso. El rápido aumento de confirmaciones de 
casos y muertes se aprecian en las altas cifras de con-
tagiados, ingresos y muertos que quedan registrados en 
las estadísticas de los diferentes países; mientras que la 
Organización Mundial de la Salud recomendaba llevar a 
cabo una estrategia basada en el aislamiento y la campa-
ña de disminución de contacto físico, ante la posibilidad 
inminente de contagio, lo que trae consigo un necesario 
cambio de rutina y estilo de vida.

Más allá de los riesgos clínicos, el impacto psicológico 
y social de esta pandemia es indiscutible (Larroy, et al., 
2020). y se vuelve recurrente la inseguridad, la descon-
fianza y el desasosiego, incluso el ser humano presenta 
crisis de pánico: el miedo ante las posibilidades de conta-
gio de la enfermedad y la muerte, lo cual está generando 
afectaciones a la salud mental de las personas, familiares 
o amigos, sobre todo, con trastornos severos de ansie-
dad (Brooks, et al 2020). 

El impacto psicológico que está produciendo la pande-
mia en las poblaciones concretas, aumentan en la medi-
da en que se va alargando el tiempo de confinamiento y 
aislamiento, por lo que sería interesante analizar también 
el proceso que está en evolución. Los datos de investiga-
ciones advierten la prevalencia de ansiedad, depresión, 
estrés e insomnio. En el Reino Unido el 50 % de la po-
blación refiere ansiedad, lo cual se agudiza con el des-
empleo creciente, la inseguridad laboral y los problemas 
sociales y económicos derivados de la pandemia, asocia-
dos a la problemática sanitaria (Daley, 2020).

En América Latina, incrementan las afectaciones de 
COVID-19 y la información que registran las redes socia-
les y otros medios de comunicación advierten el aumento 
de las cifras de contagio, muerte, lo que permite acelerar 
el crecimiento de las condiciones que promueven estas 
situaciones de ansiedad agravando la situación personal 
y colectiva 

Estos datos advierten de cuánto falta por hacer en mate-
ria de preparación de las personas, pues, los trastornos 
psicológicos psicosomáticos que se están enfrentando, 
ameritan un diagnóstico y tratamiento de los padecimien-
tos por COVID-19, tomando en cuenta que debe haber 
una fuerte oleada de atención terapéutica individual y co-
lectiva que permita reducir los efectos y asumir con resi-
liencia cada momento, tanto en el proceso de aislamiento 
como en el proceso de restauración de las condiciones 

después de pasar el confinamiento y el peligro inminente 
del virus (Asociacion Americana de Psiquiatría, 2021).

El análisis de las diferentes teorías y terapias psicológicas 
pueden ser útiles en estos momentos. Existe un amplio 
consenso donde las personas no reaccionan a este brote 
de igual manera y son diferentes los grados de preocupa-
ción, dependiendo de los factores que condicionen la si-
tuación individual y colectiva en que transcurre la pande-
mia. Existen datos de la influencia que tiene la ansiedad, 
la inestabilidad económica y el hecho de asegurar la vida 
de otros; también influyen las características personales 
sobre todas las que tienen que ser más influenciables 
por la información que se publica de los problemas que 
pasan aun cuando no sean propios de su país o región, 
pero que muestran el alcance que este virus ha traído al 
mundo.

Asimismo, es necesario asumir que antes del COVID-19, 
ya había estadísticas que informaban del impacto de la 
vida diaria en la salud mental, sobre todo en trastornos 
de depresión y ansiedad. El nivel de reactividad ante 
los conflictos de la vida personal y problemas financie-
ros desencadenaron manifestaciones como falta de sue-
ño, irritabilidad, baja autoestima e inseguridad, los cua-
les se han agudizado ante la aparición de la pandemia 
(Mendoza, 2021).

La impronta de esta pandemia dinamitó todo esfuerzo que 
venía haciéndose de manera individual o con tratamiento 
porque las personas, de pronto, se vieron enfrascadas en 
el manejo de una situación vital para los miembros de la 
familia, especialmente porque debían cambiar su estilo 
de vida, el cual obliga a convivir y afrontar las problemáti-
cas en medio de una crisis que se identifica como causa 
de fricción entre los seres queridos, esta situación limita 
la capacidad de encontrar apoyo en mayor o menor gra-
do ya que afecta a todas las personas.

Sin embargo, existen razones para considerar un grupo 
de ideas que constituyen la clave para afrontar la ansie-
dad en el tratamiento individual y grupal de personas 
que refieran ansiedad ante la inminente propagación del 
COVID-19. Se optó por una descripción del trastorno y 
se enuncian ideas claves que pueden ser utilizadas en 
la terapia individual y grupal de personas con trastorno 
de ansiedad por COVID-19, además, con este trabajo se 
pretende apoyar la labor de psicólogos y estudiantes de 
psicología, poniendo énfasis en la atención individual y 
comunitaria de las personas en tiempos de pandemia.

DESARROLLO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el im-
pacto de una epidemia es la crisis misma que se crea a 
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nivel social y psicológica, sobre todo porque ante la posi-
bilidad de contagio, enfermedad y muerte, las personas 
suelen presentar temor, ansiedad, angustia, depresión, 
incluso otros problemas de salud mental, tales como ata-
ques de pánico, excitación psicomotora, síntomas psicó-
ticos, delirium e incluso tendencias suicidas. 

Las personas mayores, personas con enfermedades cró-
nicas, niños, adolescentes, cuidadores de niños, ancia-
nos enfermos y personal de la salud son los que reciben 
el mayor impacto de estos síntomas porque son los pri-
meros en recibir la influencia y asumir un cambio en los 
estilos de vida, sobre todo por la necesidad de redoblar 
la protección ante riesgos de contagio ya que los efectos 
de la pandemia pueden ser complicados, incluso pueden 
ocasionar la muerte (Pinazo-Hernandis, 2020).

El caso específico del brote de COVID-19, cada día se 
hace más incierto a la posibilidad de control, sobre todo 
porque ahora se transmite desde pacientes asintomáti-
cos y el riesgo de infectarse e infectar a otros, obliga a 
una mayor protección lo que implica aislamiento y limita-
do contacto físico, así que hay que seguir manteniéndose 
aislado, lo cual está influyendo en el deterioro de la salud 
física y mental de personas.

Entre los problemas de salud que coexisten en tiempos 
de pandemia, están los trastornos de ansiedad asocia-
dos a la disfuncionalidad para hacer frente a los efectos 
e impacto de la posibilidad de contagio, enfermedad y 
muerte, y más aún ante las medidas de situaciones que 
limitan el bienestar personal, las relaciones sociales y la 
productividad en el trabajo, con el agravante de la alta 
prevalencia de otras enfermedades físicas producidas 
por la falta de actividad física.

La ansiedad es una experiencia emocional que todos al-
guna vez hemos sufrido y se considera normal cuando se 
tiene conocimiento del propio ser, lo que permite movili-
zar las operaciones defensivas del organismo, estimulan-
do el desarrollo de la personalidad, motivando el logro de 
metas, el aprendizaje y contribuyendo a mantener un ele-
vado nivel de trabajo y conducta. Pero, en exceso puede 
ser dañina porque se compromete la eficacia y conduce 
a las enfermedades. 

En su uso cotidiano, el término ansiedad puede significar 
un ánimo transitorio de tensión (sentimiento), un reflejo de 
la toma de conciencia de un peligro (miedo), un deseo in-
tenso (anhelo), una respuesta fisiológica ante una deman-
da (estrés) y un estado de sufrimiento mórbido (trastorno 
de ansiedad). En realidad, existe controversia y confusión 
acerca de este término al vincular la ansiedad con la an-
gustia, estrés y miedo, pero es comprensible ya que se 

manifiestan como síntomas del trastorno de ansiedad y 
puede llegar a convertirse en una enfermedad.

La ansiedad se describe, entonces, como el conjunto de 
síntomas mentales y físicos que, por la existencia los pa-
trones de pensamientos inútiles tienden a fijar la atención 
en la amenaza, la incertidumbre y la negatividad. Por ello, 
está reconocida como trastorno del ánimo y se presenta a 
través del sufrimiento, lo cual genera un trastorno mental 
que puede manifestarse como respuesta al estrés o pue-
de desencadenar aumento de ansiedad a niveles supe-
riores: preocupación, temor, soledad, agobio, sensación 
de desamparado, depresión, frustración, enojo, angustia, 
estrés; estas son solo algunas de las manifestaciones 
conductuales que tienden a describir el trastorno de an-
siedad y, a su vez, pueden llegar presentarse como pato-
logías que dificulten la funcionalidad del sujeto limitando 
la autonomía y dejándole atrapado en esta enfermedad 
mental.

Por tanto, la ansiedad puede definirse como una cierta 
anticipación a una situación (puede ser, interna o exter-
na), donde el daño o desgracia acompañan el sentimien-
to de disforia (desagradable) y/o síntomas somáticos de 
tensión. Se presenta como una señal de alerta que ad-
vierte sobre un peligro inminente y permite a la persona 
adoptar las medidas necesarias para enfrentarse a una 
amenaza. Y es que la ansiedad, al ser una sensación o un 
estado emocional normal ante determinadas situaciones, 
constituye una respuesta habitual a diferentes situaciones 
cotidianas estresantes. Pero, cuando estas superan la ca-
pacidad de adaptación, el manejo y control de la ansie-
dad se convierte en patológico, provocando malestar sig-
nificativo con síntomas que afectan tanto al plano físico, 
como al psicológico y conductual que pueden presentar-
se de manera individual o colectiva (Parrado-González & 
León-Jariego, 2020).

Las causas de los trastornos de ansiedad no son total-
mente conocidas; pero, están implicados tanto los facto-
res biológicos como ambientales y psicosociales. Entre 
los factores biológicos se han encontrado alteraciones en 
los sistemas neurobiológicos, gabaérgicos y serotoninér-
gicos, así como anomalías estructurales en el sistema lím-
bico (córtex paralímbico), donde una de las regiones más 
afectadas es el cerebro. Además, se relacionan también 
con ciertas alteraciones físicas y una mayor frecuencia de 
uso reiterado de medicinas, alcohol, drogas y/o sedan-
tes y otras sustancias; por lo que, cierta predisposición 
genética viene acompañada con la aparición de estos 
trastornos. 

En cambio, los factores ambientales ejercen influencia 
y se relacionan con aquellas condiciones en las que 
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determinados estresores ambientales son detonantes 
ante la hipersensibilidad con que se identifica y afronta 
las situaciones de estrés, experiencias amenazadoras de 
vida y preocupaciones excesivas por temas cotidianos. 

Luego, como factores predisponentes, se ha observado 
la influencia de las características de la personalidad y la 
interacción de múltiples determinantes, lo que favorece 
la aparición de estos trastornos de ansiedad; además, es 
muy común que se presenten en forma de crisis con re-
lación a otros trastornos mentales y del estado de ánimo.

Es muy frecuente que una persona refiera la aparición tem-
poral de cefalea, dolor, tensión muscular difusa, molestias 
torácicas, molestias digestivas, dificultad para conciliar el 
sueño y mareos, como la posibilidad del inicio del trastor-
no de ansiedad; pero si cuatro o más de estos síntomas 
alcanzan su máxima expresión y manifiesta sensación de 
ahogo o falta de aliento, palpitaciones, sacudidas del co-
razón o elevación de la frecuencia cardiaca, sudoración, 
escalofríos o sofocaciones, estamos en presencia de una 
crisis y las consecuencia pueden ser mayores. Las perso-
nas pueden llegar a tener trastornos gastrointestinales y 
manifestaciones neurológicas, tales como entumecimien-
to u hormigueo, inestabilidad y desmayo.

En este mismo orden, se encuentran los síntomas psicóti-
cos. La sensación de irrealidad o despersonalización que 
siente el individuo hace sentir como que vive una vida 
separado de sí mismo y puede llegar a sentir miedo de 
perder el control, volverse loco o morir. Estos síntomas 
pueden estar presentes hasta por dos semanas; si llega a 
presentarse por más de cuatro semanas, se convierte en 
un trastorno por estrés agudo.

Cierto es que cuando una persona ha estado expuesta a 
un acontecimiento traumático como es la inminente ten-
sión ante el virus COVID-19, estos síntomas pueden pro-
logarse y la persona podría responder con temor, deses-
peranza o pánico, lo que repercute no solo en la situación 
de salud sino también en la posibilidad de hacer frente al 
problema en sí, ya que se harán frecuentes los síntomas 
disociativos manifestándose a través de una sensación 
subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de re-
actividad emocional, por lo que la persona tiende a sen-
tirse aturdido, se altera la percepción o experiencia del 
mundo exterior y de sí mismo, al punto de sentir distan-
ciamiento o referir amnesia disociativa (incapacidad para 
recordar un aspecto importante del trauma). 

Hoy en día, las imágenes, pensamientos, sueños y los 
episodios de información recibida de manera directa o 
indirecta por los medios de comunicación se vuelven re-
currentes, lo que produce un aumento de la sensación 
de vulnerabilidad, peligro e incertidumbre. Aun así, en 

algunos casos, la negación ante la posibilidad de conta-
gio puede ser más fuerte y se asume como respuesta a la 
evitación constante de pensamientos, sentimientos, con-
versaciones, actividades, lugares, personas, etcétera. 

Los síntomas de ansiedad causados por la propagación 
del virus COVID-19 se presentan de manera gradual: 
inicia con la activación y aumento de la dificultad para 
dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, 
respuestas exageradas de sobresalto e inquietud moto-
ra. Estas alteraciones provocan un malestar clínicamente 
significativo, causando deterioro social, laboral o de otras 
áreas importantes en la actividad del individuo, incluso 
interfieren de forma notable con la capacidad de llevar 
a cabo tareas indispensables; por ejemplo, obtener la 
ayuda o los recursos humanos necesarios explicando el 
acontecimiento traumático a los miembros de su familia. 
Este tipo de alteraciones pueden durar, como mínimo dos 
días y máximo cuatro semanas, por lo aparecen en el pri-
mer mes que sigue al acontecimiento traumático.

Estos síntomas de ansiedad y preocupación intensa au-
mentan en correspondencia con la variedad de aconte-
cimientos o situaciones que la persona conoce, llegando 
a generalizar su estado de ánimo en una excesiva ex-
pectación aprensiva, que puede llegar a prolongarse por 
meses, al considerar la probabilidad de sufrir los efectos 
de los acontecimientos temidos.

Entonces, a la persona le resulta difícil controlar este es-
tado de constante preocupación intensa y comienza a 
presentar síntomas como inquietud o impaciencia, fatiga-
bilidad fácil, dificultad para concentrarse o tener la mente 
en blanco, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones del 
sueño; también es posible referir, temblores, hipersensi-
bilidad autonómica, sobre todo boca seca, palpitaciones 
o hiperactivación, lo cual es una respuesta exagerada de 
sobresalto e insomnio.

La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos pro-
vocan malestar clínicamente significativo que puede 
traducirse como trastorno de ansiedad no especifica-
do, incluso se puede manifestar en enfermedades men-
tales nerviosas con un impacto mayor en la vida de las 
personas.

En los últimos meses, ante la prevalencia y la prolonga-
ción de las medidas que llevan a frenar sus efectos, el 
COVID-19 ha dado origen a un grupo de significativos 
estudios en el que se llama la atención acerca de la sa-
lud mental a los diferentes grupos poblacionales, todo 
surge como consecuencia del distanciamiento social. Al 
respecto Trinidad et all (2020) advierten que el miedo y la 
angustia por su salud y la de sus seres queridos, el cam-
bio en los patrones de sueño o alimentación, la dificultad 
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para dormir o concentrarse, el aumento del consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, así como la agudización de 
las enfermedades crónicas, son, entre otros, los efectos que está dejando la pandemia. Al crecer la incertidumbre, se 
agudizan las manifestaciones de estrés y ansiedad. 

Por lo cual, se realizó un estudio a 370 individuos y se demuestra el impacto de los pensamientos, emociones y accio-
nes recurrentes en Ecuador en esta época de pandemia, al tratar de convivir con el virus del COVID-19.

Figura 1. Individuos estudiados por género. 

En la figura 1, se detalla cuántos hombres y mujeres participaron en la encuesta; demostrando que las mujeres, 260 
participantes, se involucran en lo que tiene que ver con este tipo de eventos, es decir, son más participativas.

Figura 2. Pensamientos acerca de la llegada del COVID-19 a su ciudad.

Los participantes en esta encuesta (Figura 2), demuestran que además de estar pasando por una tragedia y con todo 
el caos y el desorden que se ha generado, aumentaran las medidas necesarias de bioseguridad con la finalidad de no 
enfermarse o recaer. Estas medidas serán aplicadas en su persona, como en el resto de la familia, cuidando y prote-
giendo a sus familiares más vulnerables.
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Figura 3. Población encuestada.

En la encuesta que se iba realizando (Figura 3) en las diferentes provincias, se pudo notar que la participación fue poca 
y casi nula. La zona 5 que está integrada por las provincias de Santa Elena, Guayas, Los Ríos, Bolívar y Galápagos 
tuvo una participación masiva en lo que tiene que ver con la información, prevención y uso de las respectivas medidas 
de bioseguridad implementada por el COE Nacional. Además, dentro de encuestados, participaron personas de otros 
países, dando su opinión y aportando con las normativas exigidas en la ciudad en la cual habitan.

Figura 4. Sentimientos que surgieron con la llegada del COVID-19 a su ciudad.

Los individuos al momento de participar (Figura 4) en esta encuesta afloraron algunos sentimientos que no recono-
cieron al inicio de la pandemia, por lo que inicialmente tuvieron una sensación de miedo extremo al creer que podían 
perder a sus familiares en caso de contagiarse, por lo que cada grupo de familia protegió a los más vulnerables, tales 
como niños, adultos mayores o algún familiar con enfermedades crónicas; incluso, en otros participantes surgieron 
sentimientos de angustia, preocupación o tristeza con las incidencias que conllevaría convivir con el COVID-19 en sus 
respectivas.
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Figura 5. Acciones tomadas con la llegada COVID-19 a 
la ciudad. 

Aunque los participantes se han mostrado (Figura 5) par-
ticipativos, cabe resaltar que la decisión mayoritaria es 
que deben tomar las respectivas medidas de bioseguri-
dad, sea porque tienen que trabajar, realizar compras o 
realizar alguna actividad; indican incluso que, si no tienen 
necesidad de salir de su casa, pues, se quedan en ella, 
para evitar un posible contagio.

En resumen, la población ecuatoriana se ha visto afecta-
da psicológicamente de manera drástica, concurriendo al 
cambio de hábitos y formas de actuar que hasta hace un 
año eran cotidianas y sin prohibiciones; por lo que ante 
esta preocupación y en la búsqueda de soluciones vuel-
ve, una y otra vez, la mirada a la intervención psicológi-
ca válida para el tratamiento del trastorno de ansiedad, 
considerándose una alternativa viable a la orientación 
dinámica y estimuladora del cambio de pensamientos, 
emociones y actitudes. Sin embargo, influir en el cambio 
de formas de pensar y sentir la realidad es una de las 
ventajas que se hacen viable para el tratamiento de la an-
siedad por la presencia del COVID-19. En cualquier caso, 
es preciso atender a estas sugerencias.

Consideraciones para el tratamiento del trastorno de an-
siedad por COVID-19

En principio, es necesario aceptar que la ansiedad es una 
manifestación normal y esperada ante situaciones de in-
certidumbre, tal como la que el mundo vive actualmente 
con los efectos del COVID-19. Las generaciones actua-
les no habían tenido experiencias de pandemia y la con-
fianza en el desarrollo científico técnico se precipitó en la 
creencia de que no volvería a suceder, así como sucedió 
en anteriores pandemias mundiales, las cuales fueron su-
peradas con ingenio y dedicación. Quizás en unos años 
esto sea un recuerdo, pero en estos momentos aumenta 
la ansiedad y la preocupación en las personas a niveles 
extremos ante la posibilidad de acceder a la información 
científica disponible acerca de la evolución del virus y las 
limitadas alternativas que aún se disponen para frenarlo.

En este sentido, las medidas de aislamiento, limpieza y 
posibilidad de contagio son tan inminentes que las per-
sonas no se encuentran preparadas para enfrentarlo y se 
instala en ellos la ansiedad en todas sus manifestaciones, 
además de la angustia, la desesperanza, el enojo, la frus-
tración, el miedo y hasta el pánico son solo algunas de 
las manifestaciones de trastornos de ansiedad que hoy 
proliferan en los hogares, grupos sociales y hasta en las 
redes virtuales.

Sin embargo, la atención a los enfermos, y la propia co-
tidianidad deja sin atención a las personas que están 
padeciendo de la ansiedad como consecuencia del 
COVID-19. Por tanto, los terapeutas y psicólogos profe-
sionales deben asumir la responsabilidad de ofrecer ayu-
da para atenuar estos efectos y prevenir las enfermeda-
des en su máxima expresión. 

Es preciso reconocer que todas las personas son capa-
ces de identificar los síntomas y manifestaciones de su 
estado “estresado” y “ansioso”, pues los brotes de en-
fermedades infecciosas son uno de los tipos de desas-
tres más angustiantes para manejar psicológicamente, 
debido a la incertidumbre que causan, lo cual no tiene un 
límite de tiempo claro para determinar en qué momento 
todo esto pasará. El riesgo continuo da la sensación de 
amenaza y durante un período prolongado tiene un costo 
real en el cuerpo y en la mente, por lo que es esencial 
reconocer y atender las manifestaciones de angustia y 
ansiedad para evitar que se vuelva abrumador (Pandya, 
2009). 

En este marco, para prevenir y controlar la ansiedad pro-
ducidas por el COVID-19, se debe reflexionar acerca del 
compromiso que implica ayudar, desde las prácticas co-
tidianas y estilos de vida, a superar las implicaciones de 
salud física y mental que pueden producir la ansiedad. 
En este propósito, se enlistan a continuación cinco ideas 
claves que son el resultado de la sistematización y con-
textualización de las propuestas que están avaladas por 
los estudios teóricos y orientaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

1. Asumir que cierto nivel de ansiedad no se puede evitar 
y que tenerlo puede activar la capacidad de prevenirlo.

2. La ansiedad debe controlarse para no entrar en páni-
co. Los sentimientos excesivos de preocupación, enojo y 
frustración pueden dificultar la acción y el manejo efectivo 
de los recursos personales para hacer frente al COVID-19.

3. Es preciso comprender que estamos ante una mutación 
social en la que es preciso revisar las bases de la convi-
vencia, en las que el autocuidado y la responsabilidad 
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social no son formas de exclusión sino una manera de 
contribuir a mantener la salud propia y la de los demás.

4. Prepararse para manejar la ansiedad de manera salu-
dable exige seguir una estrategia con preparación psico-
lógica que llegue a todas las personas, sea de manera 
grupa o individual, para que puedan percibir y afrontar 
con seguridad las situaciones adversas que pueden 
generar las medidas y situaciones de enfrentamiento al 
COVID-19.

5. Los psicólogos, estudiantes de psicología, personal 
medio u otros deberán vincular la atención de personas 
con síntomas o trastornos de ansiedad y así instaurar 
ideas positivas. En este caso, se realizan las siguientes 
propuestas:

a) El bienestar psicológico es clave a la hora de afron-
tar y prevenir la ansiedad y cualquier otro trastorno. Para 
ello, es necesario aprender a gestionar las emociones al 
afrontar los riesgos y construir proyectos alternativos y 
flexibles para mantener el autocuidado, el control de la 
impulsividad y el deterioro cognitivo ante la impronta del 
confinamiento.

b) Asumir que la necesidad de contener no es solo tarea 
de las autoridades sanitarias ante el COVID-19 sino tam-
bién una responsabilidad de todos y de cada una de las 
personas de todo el mundo. Por tanto, no es suficiente la 
acción de los servicios sanitarios, estos asumen una res-
ponsabilidad en el diagnóstico y se enfrentan a búsqueda 
de soluciones y el tratamiento efectivo; sin embargo, es 
preciso entender que la responsabilidad individual de la 
población, con la reducción del contacto social y físico, 
incluso la higiene mantenida resulta difícil, pero es una 
cuestión esencial para contener el virus.

c) Es necesario convertir el aislamiento como una opor-
tunidad de aprendizaje. Hay que tener en cuenta que la 
vida antes del COVID-19 no dejaba mucho tiempo para 
pensar, leer y hacer cosas útiles que ayuden a mejorar 
nuestra vida. Estos días abren la posibilidad de aumentar 
el autocuidado y desarrollar recursos internos de afronta-
miento mediante actividades saludables y útiles que pue-
den renovarse o aprenderse 

d) Desarrollar la resiliencia es el mayor desafío. Se precisa 
explorar y fortalecer la capacidad de las personas para 
adaptarse positivamente a situaciones adversas o trau-
máticas convirtiendo el trauma en una oportunidad para 
resistir, superar un problema y salir fortalecido al identifi-
car los aprendizajes como experiencias que nos ayudan 
a mejorar, a crecer como personas y dar un aporte a la 
sociedad. 

e) Identificar las formas o alternativas de participación ci-
vil como elemento clave en la recuperación. La participa-
ción ciudadana permite empoderar a la población y tener 
una mejor respuesta a la situación traumática. Existen 
muchas formas de diálogo social y encuentros comuni-
tarios que permiten la elaboración de estas situaciones 
(espacios de encuentro, debates, libros, películas, etcé-
tera), ayudando a la generación de narrativas colectivas 
de resiliencia y altruismo. Al participar en actividades se 
logra estar mejor preparados, además de poder ayudar a 
mejorar el control de la ansiedad. 

f) Revisar diariamente las ideas y emociones que senti-
mos y convertirlas en positivas. El ejercicio de reflexión 
diaria debe fijar la atención en las causas y consecuen-
cias que están teniendo nuestros pensamientos y emo-
ciones acerca de las personas que queremos, por lo que 
es una base fundamental para iniciar un cambio, como, 
por ejemplo, detenerse a pensar en cosas positivas, ayu-
dando a compensar las carencias y tener la disposición 
de hacer realidad los sueños en las condiciones en que 
se encuentra cada individuo.

g) Identificar las cosas y/o personas que te ayudan a so-
brellevar la situación actual. Sirve para encontrar la fuer-
za de comunicar y esclarecer las ideas y sentimientos, 
limitando la exposición a personas y a las redes sociales 
que se enfocan de manera negativa y que pueden llegar 
a crear pánico. Es importante legitimar la fuente de infor-
mación sobre el estado y control del COVID-19.

h) Mantener conexiones. con funcionarios de salud y utili-
zar la tecnología. Con ello, se pueden combatir los senti-
mientos de aislamiento y aprender a manejar el distancia-
miento social como uno de los cambios necesarios. Trate 
de salir al aire libre en áreas despobladas tanto como sea 
posible.

i) Desarrollar estrategias de manejo a comportamientos 
saludables. Dedique tiempo para relajarse, hablar con las 
demás personas, incluso a través de las redes sociales; 
mantenga rutinas regulares, creando horario para activi-
dades de aprendizaje y actividades relevantes o diverti-
das; evite el consumo de alcohol y drogas, estos pueden 
agravar la ansiedad, por lo tanto, practique técnicas de 
relajación de respiración profunda, relajación muscular 
progresiva, visualización, incluso la oración puede ayu-
dar a aliviar la ansiedad. De igual forma, es necesario 
aprender a reconocer las emociones y los pensamientos, 
pero no sin juzgarlos; es preciso aprender a actuar con 
intención y propósito.

j) Contribuir a formar una idea de prepararse para el pe-
ríodo de recuperación y restauración de los efectos de la 
pandemia. El sentimiento de pérdida de algunos seres 
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queridos o de holocausto que ha vivido, se tendrá que 
superar al asumir la recuperación como una oportunidad 
para pensar la vida y las relaciones humanas desde otra 
perspectiva. Al mismo tiempo, las condiciones del trabajo 
a distancia y hábitos asociados al distanciamiento social, 
tal como el lavado de las manos, uso del nasobuco, barbi-
jo o mascarilla que se instauraron durante la pandemia se 
mantendrán activos y la recuperación implicará un reaco-
modo de la vida cotidiana con la experiencia acumulada.

En cualquier caso, habrá que asumir con racionalidad 
el análisis de los factores que condicionan la ansiedad, 
las creencias y pensamientos ilógicos que sustentan las 
emociones de miedo y frustración, por lo deberán susti-
tuirse por el optimismo y la disposición de ánimo; pues, 
estos actúan como factores necesarios para la salud fí-
sica y mental. Si se aprende a manejar la ansiedad en 
tiempo de COVID-19, es posible que puedan sentar las 
bases para la formación de ciudadanos resilientes, quie-
nes asumen en cada momento una valoración de las ven-
tajas, sabiendo emprender proyectos a corto, mediano y 
largo plazo, y preparándose para enfrentar la vida y otras 
pandemias o desastres que puedan venir 

CONCLUSIONES

En correspondencia con las ideas planteadas, se confir-
ma que la ansiedad es un trastorno psicológico que pue-
de llegar a convertirse en una de las causas de problemas 
de salud mental con implicaciones en el funcionamiento 
integral del ser humano; sin embargo, su presencia es 
consustancial, propia del desarrollo, y no implica riesgo 
si está limitada a emociones que activan la reacción de 
protección y se disponen para el control y manejo de los 
factores que lo provocan.

El COVID-19 se ha convertido en un factor que exacer-
ba la aparición y desarrollo de los síntomas y signos del 
trastorno de ansiedad, por lo que resulta necesario imple-
mentar estrategias complementarias de salud que tengan 
en cuenta la posibilidad de orientar y preparar a las per-
sonas en el manejo de este trastorno como una vía para 
frenar los efectos e implicaciones en la vida.

Las ideas que aquí se plantean constituyen un referen-
te esencial para el tratamiento del trastorno de ansiedad 
por COVID-19 y deben formar parte de las estrategias 
de información y atención social que se lleven a cabo en 
las comunidades, con el ánimo de prevenir y proyectar la 
salud mental de todas las personas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Asociacion Americana de Psiquiatría. (2021). Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. 
Masson SA.

Brooks, S., Webster, R., Smith, L., Woodland, L., 
Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. (2020). The 
psychological impact of quarantine and how to reduce 
it: rapid review of evidence. The Lancet, 395(10227), 
P912-920, March 14, 2020

Daley, P. (2020). We face a pandemic of mental health 
disorders. Those who do it hardest need our 
support. The Guardian. https://www.theguardian.com/
commentisfree/2020/mar/25/we-face-a-pandemic-of-
mental-health-disorders-those-who-do-it-hardest-need-
our-support 

Larroy, C., et al. (2020). Guía para el abordaje no 
presencial de las consecuencias psicológicas del 
brote epidémico de COVID-19 en población general. 
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid.

Mendoza, J. (2021). Impacto de la COVID-19 en la salud 
mental. Medscape. https://espanol.medscape.com/
verarticulo/5905131 

Pandya, A. (2009). Psiquiatría de adultos en situación de 
desastre. Asociación de Psiquiatría Americana.

Parrado-González, A., & León-Jariego, J. (2020). 
COVID-19: Factores asociados al malestar emocional 
y morbilidad psíquica en población española. Rev Esp 
Salud Pública, 94(1), 1-16.

Pinazo-Hernandis, S. (2020). Impacto psicosocial de 
la COVID-19 en las personas mayores: problemas y 
retos. Revista Española de Geriatría y Gerontología, 
55(5), 249-252.

.



280

Volumen 13| Número 3  | Mayo-Junio, 2021UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD | Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos | ISSN: 2218-3620

Fecha de presentación: febrero, 2020  
Fecha de aceptación: marzo, 2020   
Fecha de publicación: mayo, 202129 SCIENCE, TECHNOLOGY AND INNOVATION STRATEGY AT REFINERÍA CIEN-
FUEGOS S.A: A PERSPECTIVE FOR INDUSTRIAL SUSTAINABILITY

TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN REFINERÍA CIENFUEGOS S.A: 
UNA PERSPECTIVA PARA LA SOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL

ESTRATEGIA DE CIENCIA,

Gabriel Orlando Lobelles Sardiñas1 
E-mail: globelles@refcfg.cu. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2128-6146
1 Refinería Cienfuegos S.A. Cienfuegos. Cuba

RESUMEN

Es conocido que, en nuestro país, salvo algunas excepciones asociadas al sector de la industria médico-farmacéutica, no 
existen las empresas que desarrollen I+D interna. De igual manera, la gestión tecnológica no es capaz de garantizar vín-
culos eficaces entre I+D y producción, pues las entidades especializadas en los servicios de interfase se han concentrado 
en los trabajos de desarrollo organizacional, al dedicar menos atención a la gestión tecnológica. En tal sentido, es objetivo 
del presente trabajo, proponer una Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación que constituya una herramienta para 
potenciar la gestión de la Ciencia y la Innovación Tecnológica en la refinería de Cienfuegos, facilitando la colaboración entre 
todos sus entes e incrementando los retornos sociales y económicos derivados de la inversión en I+D+i. Para su desarrollo 
se diagnosticaron las características del Sistema de CTI en la refinería, mediante la matriz DAFO, y su análisis permitió definir 
las metas y acciones prioritarias de la Estrategia de CTI. Se presentan los objetivos estratégicos y específicos, así como, se 
establecen los indicadores de esfuerzo y resultado para su evaluación. También se presenta un Plan de Acción basado en 
la matriz 5W2H para dar cumplimiento a los mismos.

Palabras clave: Estrategia, ciencia, tecnología, innovación, perspectiva, sostenibilidad.

ABSTRACT

It is known that, in our country, except for some exceptions associated with the medical-pharmaceutical industry sector, 
there are no companies that develop internal R&D. Similarly, technology management is not capable of guaranteeing effec-
tive links between R&D and production, as entities specialized in interface services have concentrated on organizational 
development work, devoting less attention to technology management. In this sense, the objective of this work is to pro-
pose a Science, Technology and Innovation Strategy that constitutes a tool to enhance the management of Science and 
Technological Innovation in the Cienfuegos refinery, facilitating collaboration between all its entities and increasing the social 
and economic returns derived from investment in R + D + i. For its development, the characteristics of the STI System in the 
refinery were diagnosed, using the SWOT matrix, and its analysis allowed defining the goals and priority actions of the STI 
Strategy. The strategic and specific objectives are presented, as well as the effort and result indicators are established for 
their evaluation. An Action Plan based on the 5W2H matrix is also presented to comply with them.

Keywords: Strategy, science, technology, innovation, perspective, sustainability.
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INTRODUCCIÓN

La revolución científico–tecnológica que caracteriza la 
sociedad del siglo XXI ha devenido factor decisivo en los 
acelerados cambios que acontecen en todos los ámbitos 
de la vida social: económico, político, cultural, científico 
y militar. Todos estos cambios imponen nuevos retos y 
desafíos y para afrontarlos, las personas necesitarán no 
solo una base considerable de conocimientos a partir de 
las investigaciones científicas y tecnológicas ya alcanza-
das, sino también, de las capacidades para aplicarlos de 
manera conveniente e inteligente, valorando los impactos 
que causan en la sociedad tanto negativos como positi-
vos (Álvarez Enríquez, 2021).

Este análisis permite reflexionar acerca del panorama so-
cio-laboral contemporáneo: el trabajo manual es sustitui-
do por el trabajo intelectual y el de los servicios; los nue-
vos empleos que surgen, ante el rápido envejecimiento 
de los conocimientos científicos y tecnológicos, requieren 
de nuevas capacidades para su desempeño. Así como, 
requieren de un cambio de mentalidad y, según Delgado 
(2019), ese es uno de los procesos más difíciles de lograr 
y generalmente se alcanza en el mediano y largo plazo. 
Por consiguiente, esta capacitación deberá estar alinea-
da con el perfeccionamiento continuo de los Organismos 
de la Administración Central del Estado (OACE), los go-
biernos locales y el sistema empresarial para alcanzar 
una administración pública y empresarial transparente, 
ágil, eficaz y eficiente que contribuyan al desarrollo sos-
tenible a través de una gestión de gobierno orientada a 
la innovación con la actuación consciente y ética de los 
cuadros (Díaz-Canel & Delgado, 2021).

De acuerdo con Delgado (2019), la gestión de gobierno 
y la gestión empresarial requieren de políticas de innova-
ción para el cumplimiento de los objetivos trazados con 
un enfoque integrado que sean coherentes y compatibles 
con el contexto y la dirección estratégica. Para ello, es 
necesario comprender la naturaleza y la dinámica de los 
problemas y procesos de innovación, tener en cuenta las 
partes interesadas, los aspectos más relevantes para el 
país o región y sus efectos transformadores en la econo-
mía y la sociedad (Borrás & Edquist, 2019).

En este sentido, la Refinería Cienfuegos S.A en su visión 
de ser una empresa reconocida nacionalmente en el 
campo de la refinación de hidrocarburos, con márgenes 
de refinación competitivos, por la elevada preparación de 
su capital humano, su alta responsabilidad social, am-
biental y su contribución al desarrollo sostenible del país, 
prevé promover las actividades de Ciencia, Tecnológica e 
Innovación (CTI) en toda su estructura organizativa, como 
factor clave para elevar la eficiencia y la calidad en los 

procesos productivos, promoviendo el estilo de dirección 
basado en el liderazgo, el trabajo en equipo, priorizando 
el uso de fuentes y recursos locales y nacionales, ges-
tionando convenientemente los procesos de adquisición, 
uso, protección y difusión de su tecnología, de manera 
que constituya una vía de perfeccionamiento y mejora 
continua. 

Para ello obviamente, será necesario insertase y se-
guir de cerca lo relacionado con la Política de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (PCTI) establecida en el país. Al 
respecto se conoce que las formulaciones vigentes en 
materia de PCTI tienen su origen en la década de 1990. 
Con la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente en Cuba se formularon un conjunto de 
medidas políticas que pusieron el énfasis en la innova-
ción y resaltaron el papel de las instituciones de investi-
gación en la recuperación económica del país.

En 1996 se inició la implementación gradual del nuevo 
Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica (SCIT), 
cuyo propósito principal declarado fue colocar en su cen-
tro la producción de bienes y servicios, sobre bases de 
eficiencia y competitividad, que condujeran a una eco-
nomía moderna y a su inserción ventajosa en el mercado 
internacional (Cuba. Ministerio de Ciencia, Tecnología y 
Medio Ambiente, 1995).

No obstante, según Núñez-Jover (2013), los avances más 
significativos se alcanzan en la industria biotecnológica, 
mientras algo semejante no se observa en otros secto-
res e instituciones. En este grupo se ubica la refinería de 
Cienfuegos.

A criterio del autor, para lograr dicho avance, la refinería 
debe vencer los obstáculos que frenan el acercamiento 
a las universidades y centros de investigación, tanto re-
gionales como nacionales y en consecuencia preparar su 
propia estrategia de desarrollo sostenible.

En las últimas décadas, la función de las universidades 
como generadora de conocimiento y el impacto que po-
see en el desarrollo de la economía, ha sido objeto de es-
tudio e interés científico. Actualmente, la relación entre la 
universidad y la industria posee, entre otras bondades: la 
creación de nuevos productos, un gran potencial en la ge-
neración de conocimiento (Cesaroni & Piccaluga, 2016), 
la transferencia de tecnologías (Chang, et al., 2016) y ser 
capaz de generar crecimiento económico local (Steinmo 
& Rasmussen, 2016). Esto último, se reconoce como la 
tercera misión de la universidad (Bellucci & Pennacchio, 
2016).

El éxito de la tercera misión requiere de relaciones ar-
mónicas entre la universidad y la empresa. Sin embargo, 
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García Peñalvo (2016), plantea que tanto de los indica-
dores, como de las experiencias de quienes participan 
activamente en el desarrollo de los vínculos, se detecta 
una gran distancia en el accionar entre ambos actores.

Los autores Guerrero, et al. (2016), realizaron estudios que 
abordan la contribución al desarrollo económico regional, 
realizado por universidades estadounidenses y europeas 
donde detectan la existencia de factores comunes que 
facilitan la transferencia de tecnológica: la proximidad 
de las uni versidades a las empresas, las habilidades de 
los profesores en la investigación, y el aprovechamiento 
de las disciplinas académicas que resultan fortalezas en 
cada Institución de Educación Superior (IES). Por tanto, 
se plantea que las contribuciones fundamentales de las 
universidades al desarrollo regional, están dadas por la 
creación de tecnologías que resultan más eficientes, apo-
yar a la creación de puestos de trabajos y el lanzamiento 
de nuevos productos que satisfagan las necesidades de 
la población y el mercado en general (Bolling & Eriksson, 
2016).

Otros estudios plantean una visión de la universidad aún 
más significativa, como un elemento importante en la 
transición hacia una economía fundamentada en el co-
nocimiento, motor impulsor de la nueva sociedad desea-
da. Aquí la producción de conocimiento deja de ser una 
ocupación de la élite para constituir una actividad masiva, 
compartida por las diferentes organizaciones sociales y 
productivas (Ortiz, et al., 2017).

Bajo estos enfoques las empresas encuentran en las uni-
versidades una fuente de recursos del conocimiento, la 
posibilidad de desarrollar la I+D con mayor precisión y de 
contar con recursos humanos entrenados en la investiga-
ción para perfeccionar la producción existente y orientar 
hacia las futuras inversiones. Hoy día, con los avances de 
la ciencia y la tecnología se hace necesario, o incluso evi-
dente, que la relación entre universidad-empresa se debe 
fortalecer. Dejó de ser un fenómeno espontáneo para 
convertirse en un recurso del desarrollo de las naciones.

Siendo consecuente con lo estudiado, el departamen-
to de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), 
perteneciente a la Dirección Técnica de la Gerencia de 
Refinación, en coordinación con la Gerencia de Calidad y 
avalado por la Gerencia General de Refinería Cienfuegos 
S.A, ha proyectado su propia Política y Objetivos de 
I+D+i, que son coherentes con la visión y estrategia de la 
Unión Cuba-Petróleo y con la Proyección Estratégica de la 
Refinería para el período 2018-2022 (RRF-M1-P-03-03-12. 
Documento interno) teniendo en cuenta las mejoras nece-
sarias en cuanto a la Gestión de la Ciencia y la Innovación 
Tecnológica, demostrando el compromiso de la alta 

dirección hacia sus clientes, sus trabajadores, el entorno 
y otras partes interesadas. 

Del estudio de la literatura relacionada con la gestión de 
la ciencia y la innovación tecnológica se pueden des-
prender múltiples definiciones y acotaciones, resulta po-
sible resumir el aporte de varios autores, que presentan 
puntos de coincidencia y una mirada semejante sobre la 
temática que en tal sentido es posible sintetizar.

La gestión de la ciencia y la innovación tecnológica es 
parte de un proceso a escala de toda la sociedad, sisté-
mico, dinámico, participativo, creativo, abierto y continuo, 
consistente en planificar, organizar, ejecutar y controlar 
las actividades científicas y de innovación tecnológica, 
con el objetivo de contribuir a satisfacer las demandas 
tecnológicas de carácter institucional, gubernamental, 
del tejido empresarial y de la sociedad en general, me-
diante la utilización de mecanismos funcionales, empíri-
cos o científicamente creados, de métodos operativos o 
procedimientos convenientemente diseñados (Albornoz, 
2013; Urquiola, et. al, 2017).

Por lo tanto, es objetivo del presente trabajo proponer 
una Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación que 
constituya una herramienta para potenciar la gestión de 
la Ciencia y la Innovación Tecnológica en la refinería de 
Cienfuegos, facilitando la colaboración entre todos sus 
entes e incrementando los retornos sociales y económi-
cos derivados de la inversión en I+D+i. 

DESARROLLO 

La presente estrategia tiene como objetivos promo-
ver, gestionar y coordinar el proceso de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (I+D+i) en la Refinería Cienfuegos 
S.A. para el período 2021 - 2025, logrando así la mejora 
tecnológica continua, elevando los niveles de participa-
ción empresarial en dichas actividades e incrementando 
los retornos sociales y económicos derivados de las in-
vestigaciones e inversiones a realizar. 

Esta estrategia es aplicable en el marco de la actividad 
de gestión de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) que se genere en la Refinería Cienfuegos S.A, 
como uno de sus procesos estratégicos.

Para la elaboración de la estrategia fueron consultadas la 
norma cubana NC 1306:2019 (Cuba. Oficina Nacional de 
Normalización, 2019a), la norma NC 1307:2019 (Cuba. 
Oficina Nacional de Normalización, 2019b) y la norma 
NC 1308:2019 (Cuba. Oficina Nacional de Normalización, 
2019c).

La Estrategia contempla las actividades de I+D+i desde 
una perspectiva general, consciente de que los resultados 
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no responden a una lógica lineal, sino que son fruto de múltiples formas de interacción entre todos los entes del sis-
tema. En este sentido, la Estrategia de CTI defiende la importancia del progreso científico y tecnológico como parte 
indiscutible del progreso empresarial y social. Aun siendo esta una condición necesaria, no es suficiente porque es 
preciso contar con una sociedad, o masa de trabajadores, proclive y abierta a la innovación que acoja el desarrollo y 
la adopción de nuevas ideas y su incorporación a nuevos procesos, productos y servicios. Es, por tanto, una Estrategia 
abierta a todos los entes, que promueve la coordinación entre los mismos, así como su internacionalización e impulsa, 
especialmente, la búsqueda de soluciones orientadas a resolver los principales retos de la empresa y la sociedad, que 
coinciden, en buena medida, con los grandes retos mundiales. 

Cuba se enfrenta a uno de los mayores retos económicos de las últimas décadas y ello obliga a adoptar importantes 
reformas estructurales, que deben acompañarse de medidas orientadas a fortalecer las bases del futuro desarrollo 
social, económico y empresarial. 

El impacto de la crisis económica y financiera no pueden hacer olvidar que el bienestar social del país y su futuro desa-
rrollo y crecimiento económicos están ligados a la educación, a la capacidad para generar conocimientos científicos, 
tecnológicos e innovaciones y a la necesidad de liderazgo empresarial en I+D+i, como motores de cambio y progreso 
en un contexto de acelerada transformación e intensa competencia internacional. Bajo este precepto, el proceso de 
Gestión de I+D+i, dentro del Mapa de Procesos de Refinería Cienfuegos S.A, se ubica y desarrolla como uno de sus 
procesos estratégicos empresariales, en estrecha relación con los procesos claves y los procesos de apoyo (Figura 1).

Asimismo, el perfeccionamiento del sistema, en su estructura organizativa, sus mecanismos de dirección, y en parti-
cular, lo concerniente al financiamiento, la estimulación, la evaluación y el control, sobre bases de complementación e 
incentivación, deberá producir un incremento de la capacidad creativa del potencial humano disponible, así como el 
desarrollo y efectividad de los mecanismos de interrelación de la comunidad científica y tecnológica consigo misma, 
con el sector de bienes y servicios vinculado a las prioridades de la nación, y con los procesos de toma de decisiones 
por parte del Estado (Álvarez et. al, 2007).

Por esta razón, la Estrategia de CTI es uno de los instrumentos para el fomento del crecimiento económico y la com-
petitividad del país y están orientadas a la creación de capacidades y, sobre todo, a la obtención de resultados que 
aceleren el impacto social y económico de estas actividades. 

Las características del Sistema de CTI en la refinería, expresadas en términos de fortalezas, debilidades, ventajas y 
oportunidades, y a partir de las cuales se han definido los objetivos y ejes prioritarios de la Estrategia de CTI, se refle-
jan en la Figura 2.

Figura 1. Interrelación del proceso de Gestión de la actividad de I+D+i y su relación con los procesos estratégicos, procesos clave 
y procesos de apoyo de Refinería Cienfuegos S.A. 
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Figura 2. Análisis DAFO del proceso de Gestión de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Cabe señalar que la sostenibilidad y el futuro desarrollo del proceso de Ciencia, Tecnología e Innovación ha de abor-
darse en un contexto marcado por la caída de la inversión en I+D+i, por lo que la consecución de los objetivos estable-
cidos en la Estrategia requiere de medidas e instrumentos destinados a mejorar la eficiencia de los recursos a invertir 
y de sus resultados, potenciando la participación del sector empresarial en la financiación de las actividades de I+D+i 
y haciendo de la generación y el uso del conocimiento científico y técnico y de la innovación las palancas del futuro 
desarrollo social y económico de la empresa. Y para ello es necesario abordar las reformas destinadas a incrementar 
el impacto de los resultados de dichas actividades, entre las que se incluyen las medidas normativas, administrativas, 
regulatorias y financieras que son imprescindibles introducir para dotar al proceso innovador de mayor flexibilidad y 
eficiencia. 

El diagnóstico de la situación actual del Sistema de CTI en la empresa plantea prestar inmediata atención a los siguien-
tes requerimientos: 

 • La potenciación de la introducción y generalización de los resultados de la ciencia, la tecnología y la innovación.

 • La adopción de acciones para el fortalecimiento de la transferencia tecnológica.

 • El fortalecimiento, en calidad y especialización, del capital humano asociado a la actividad de ciencia, tecnología 
e innovación.

 • La adopción de sistemas y esquemas de financiamiento y estimulación, ágiles y flexibles, para la actividad de 
ciencia, tecnología e innovación.

 • El perfeccionamiento del diseño, organización y aplicación del sistema de programas y proyectos de investigación 
científica, desarrollo tecnológico e innovación.

 • El perfeccionamiento de la organización y dirección de la ciencia, la tecnología y la innovación
La determinación de los requerimientos antes enumerados ha permitido la formulación agregada de tres metas estra-
tégicas de carácter general: 



285

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

 • Aumentar a corto plazo el impacto de los resultados científicos y tecnológicos, en especial, en el incremento de la 
productividad, las exportaciones, la sustitución de importaciones, la sostenibilidad energética, el ahorro de recur-
sos y el mejoramiento de la calidad ambiental.

 • Elevar el impacto estratégico de los resultados científicos y tecnológicos en el desarrollo económico y social sos-
tenible de la empresa, favoreciendo el tránsito de la estructura productiva hacia bienes y servicios de alto valor 
agregado. 

 • Orientar el incremento cualitativo y cuantitativo del capital humano en correspondencia con el papel actual y pers-
pectivo de la I+D y la innovación. 

La estrategia para la proyección de la actividad de I+D+i no puede ser concebida de forma independiente, sino en 
estrecha relación con la proyección estratégica de la empresa (RRF-M1-P-03-03-12: 2017. Documento interno), la 
planeación de la producción, del mercado, financiera, etc. La Figura 1 muestra la interrelación del proceso de gestión 
de la actividad de I+D+i con la proyección estratégica de la empresa. De modo que, a partir de los objetivos empresa-
riales que rigen ambas proyecciones y el diagnóstico realizado al Sistema de Gestión de CTI, se han podido formular 
los siguientes objetivos estratégicos generales y sus respectivos objetivos específicos: 

Los objetivos estratégicos a alcanzar para el período 2021 – 2025, durante el cual estará vigente la presente Estrategia 
de CTI, son cuantificables, por lo que se acompañan de los correspondientes indicadores de esfuerzo y de resulta-
dos. Para alcanzar los Objetivos Estratégicos Generales de la empresa, se han identificado un total de 5 objetivos 
específicos para su cumplimiento. En su diseño conceptual, la estrategia presenta una estructura matricial (Figura 
3) que permite identificar algunos de los principales ámbitos de actuación que serán objeto de desarrollo en los co-
rrespondientes planes de investigación científica, técnica y de innovación, o que bien conformarán la hoja de ruta de 
las actuaciones de I+D+i que la Gerencia General, implicada en la aprobación de esta estrategia, se compromete a 
ejecutar durante el período de vigencia de la misma. 

Figura 3. Estructura matricial de la Estrategia de CTI en Refinería Cienfuegos S.A.

A continuación, se muestra la descripción de los objetivos estratégicos generales y específicos definidos en la Figura 
3.
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OEGIDi1. Reconocimiento y promoción del talento y su 
empleabilidad

De acuerdo con la Proyección Estratégica de Refinería 
Cienfuegos S.A para el período 2018-2022, la disponibili-
dad de capital humano en I+D+i es esencial para la com-
petitividad de la empresa. La formación de los recursos 
humanos, especialmente los dedicados a I+D+i, guarda 
una estrecha relación con la capacidad de innovar de las 
instituciones y organizaciones en las que desarrollan sus 
actividades. Una base de trabajadores bien formados y 
altamente cualificados es necesaria no sólo para la gene-
ración de nuevos conocimientos y tecnologías, sino tam-
bién para su adaptación, transformación y explotación, 
así como para impulsar la introducción de nuevos mode-
los y principios organizativos. 

Por tanto, la inserción laboral, y sobre todo la empleabili-
dad de doctores, masters, especialistas, tecnólogos y del 
personal dedicado a actividades de I+D+i, es uno de los 
objetivos esenciales de la presente Estrategia de Ciencia, 
Tecnología e Innovación. Para lograrlo se precisa, a su 
vez y con carácter urgente, trabajar para alcanzar el 
OEGIDi1. Reconocimiento y promoción del talento y su 
empleabilidad, contemplando las necesidades en mate-
ria de investigación de universidades, centros territoriales 
de estudio e investigación y centros de I+D en nuestro 
país. 

Además, el impulso en materia de formación para el de-
sarrollo de actividades de I+D+i tendrá en cuenta la am-
pliación de la oferta formativa universitaria, incluyendo 
especializaciones y categorización docente de sus pro-
fesionales e incorporando la puesta en marcha de «doc-
torados industriales» como consecuencia de la colabora-
ción entre universidades y empresas, que compartirán la 
responsabilidad en la ejecución del proyecto de tesis de 
los candidatos, favoreciendo así la inserción laboral de 
los mismos. 

De este modo, los objetivos específicos que se contem-
plan son:    

OE1. Formar, capacitar e incorporar personal en I+D+i. 

(F1 y F3). En la Refinería Cienfuegos S.A. el número de 
doctores, masters en ciencias, especialistas y personal 
técnico dedicado a actividades de I+D+i, aunque se ha 
incrementado últimamente, resulta insuficiente, impactan-
do en la moderada propensión a la innovación. 

(O4). El impulso en materia de formación para el desarro-
llo de actividades de I+D+i deberá incluir la implementa-
ción de maestrías, especialidades, la categorización do-
cente y doctorados industriales como consecuencia de la 
colaboración entre la universidad y la empresa. 

(F2). La movilidad de doctores, masters, especialistas, 
tecnólogos y personal de I+D entre universidades y el 
sector empresarial es un factor clave para mejorar las 
destrezas y constituye un vehículo fundamental para: 

 • (O4) establecer vínculos y proyectos de colaboración, 

 • (O3) facilitar los procesos de aprendizaje (curriculares 
y de postgrado). 

 • (O2) incrementar la utilización del conocimiento cien-
tífico y tecnológico y generar nuevos conocimien-
tos, nuevas aplicaciones y desarrollar productos y 
servicios. 

OE2. Incentivar e incorporar trabajadores a las activida-
des de I+D+i 

(F4 y F5). La presente estrategia identifica entre sus for-
talezas la creciente valoración social de la actividad de 
I+D+i, así como, el compromiso de la gerencia con dicha 
actividad, por lo que se pretende definir esquemas flexi-
bles de valoración y reconocimiento de las actividades 
de I+D+i. 

(O5). La formación e incorporación de personal técnico 
de apoyo, así como, de trabajadores con experticia y 
conocimientos en la gestión de actividades de I+D+i se 
convierte en un aspecto prioritario para el desarrollo en 
temas de Ciencia, Tecnología e Innovación.

OEGIDi2. Fomento de la investigación científica y técnica 
de excelencia orientada a las necesidades de la empresa 

La investigación científica y técnica, tanto la investigación 
fundamental o básica, como la Investigación industrial o 
aplicada, no sólo es esencial para la evolución del cono-
cimiento, sino que, aun reconociendo que la innovación 
no es el resultado final, cierto y necesario de la investiga-
ción científica, esta reside en la base de futuras aplica-
ciones e innovaciones. En este sentido, la investigación 
científica y técnica representa una actividad vital para la 
prosperidad de una empresa basada en el conocimiento, 
a pesar de que el camino a recorrer de la «idea al merca-
do» es incierto y complejo. 

El diagnóstico del Sistema de CTI de la empresa evidencia 
el esfuerzo realizado por especialistas, tecnólogos, técni-
cos, etc, en la generación de conocimiento, avalado por 
un potencial considerable de trabajos de tesis (investiga-
ciones) de diferentes niveles, así como, la participación 
en eventos científicos nacionales e internacionales. Sin 
embargo, apenas cuentan con una producción científica 
(publicaciones) que no supera el 15% de la producción y 
generación conocimiento científico logrado. No obstante, 
la competitividad sectorial en la generación de conoci-
miento científico, junto a las rápidas tasas de crecimiento 
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científico que se muestra a nivel nacional, nos obliga a 
elevar la calidad y el impacto de nuestras investigaciones 
científicas. 

Para lograrlo, se precisa de los objetivos específicos que 
se relacionan seguidamente:

OE3. Desarrollar habilidades para la búsqueda de infor-
mación científica, vigilancia tecnológica y aporte de ideas 

El acelerado proceso de generación de conocimientos 
registrado en las últimas décadas, a lo que se suma el 
desarrollo y la aplicación de potentes infraestructuras y 
tecnologías para la investigación, ha permitido asistir a 
un elevado número de avances científicos que modifican 
nuestros patrones de vida y consumo. 

(F1, F2 y O4) Este proceso de generación de conocimien-
tos conduce a la necesidad de impulsar la investigación 
de alto nivel y el conocimiento de frontera, pues de esta 
forma posibilita identificar oportunidades de innovación 
a largo plazo capaces de generar ventajas competitivas. 
Entonces, las habilidades para buscar dicha información 
y la prontitud para su acercamiento, definen el desenvol-
vimiento de las empresas y su carácter competitivo. 

En tal sentido, la vigilancia tecnológica permanente y el 
intercambio entre profesionales y operarios permitirán 
la debida actualización de conocimientos y el aporte de 
ideas de mejoras con un mayor nivel de fundamentación 
de las mismas.

OE4. Establecer y consolidar sistema para la publicación 
científico-técnica empresarial

(O4 y F5) Las Gerencias de Refinación, Capital Humano y 
Calidad en su conjunto deben establecer un sistema em-
presarial que posibilite la divulgación y publicación pe-
riódica de los conocimientos generados o adquiridos por 
los diferentes especialistas y operarios de la refinería, así 
como, de la participación en eventos de diferentes nive-
les de conocimiento. La necesaria categorización docen-
te de los profesionales propiciará un mayor acercamiento 
a este objetivo.

(O1) Las Gerencias de Refinación y Calidad en su con-
junto deben crear una base documental propia para la 
bibliografía científica y técnica desarrollada o recibida en 
la empresa.

OE5. Desarrollar actividades de I+D+i y proyectos de in-
vestigación orientadas a los procesos claves de la orga-
nización

La investigación científica y técnica y la innovación son 
actividades en constante evolución, cuya dinámica res-
ponde a la naturaleza del conocimiento científico y los 

avances tecnológicos registrados en etapas preceden-
tes, que con frecuencia generan planteamientos novedo-
sos que suponen cambios radicales en la evolución de la 
ciencia y la tecnología, y también obedece a la dinámica 
de los cambios sociales que implican el abordaje de nue-
vos problemas, buscar soluciones novedosas, que deter-
minan su difusión. En este sentido, no es posible entender 
el proceso de generación de conocimiento y de sus apli-
caciones sin tener en cuenta las cuestiones y problemas 
de nuestra sociedad, nuestro desarrollo económico y su 
impacto medio ambiental.

La presente estrategia, durante su período de vigencia, 
defiende la orientación de la investigación científica y téc-
nica, el desarrollo tecnológico y la innovación hacia los 
grandes retos de la sociedad cubana, como su desarrollo 
industrial, la sostenibilidad medioambiental, el abasteci-
miento energético y sostenible, la biodiversidad, en con-
sonancia con los principios de desarrollo sostenible del 
Milenio. 

Las actividades de I+D+i orientadas a los retos globales 
de la empresa y de la sociedad, tal y como el diseño y 
planificación coordinada de las actuaciones correspon-
dientes, deben contar con un importante componente de 
prospectiva tecnológica que dé pie a la planificación es-
tratégica de las primeras a corto, medio y largo plazo, 
y al diseño y la adopción de las medidas destinadas a 
incrementar los retornos económicos y el impacto de las 
inversiones realizadas. 

(O2 y O5) Para desarrollar las actividades de I+D+i, se 
ha actualizado el Banco de Problemas de la refinería y 
se han identificado un grupo considerable de oportunida-
des de mejoras por todas las áreas. Las actividades de 
I+D+i están enfocadas hacia todos los procesos claves 
de la empresa con el objetivo de implementar iniciativas 
emprendedoras para la industria que le permita llegar al 
mercado a través del emprendimiento, por ejemplo, lo-
grando la acreditación de su laboratorio, lo que le permi-
tirá a la misma un mejor posicionamiento en el mercado, 
mayor competitividad y credibilidad ante sus clientes. 

(O2 y O3) En tal sentido, la empresa trabaja hacia el logro 
de las oportunidades de mejoras tecnológicas identifica-
das en el diagnóstico general efectuado desde la activi-
dad de I+D+i, tales como Mejoras tecnológicas en la uni-
dad 300-1 para lograr reducir el contenido de azufre en el 
combustible diésel; adecuación tecnológica en la unidad 
de endulzamiento de Jet a partir de la incorporación en 
el proceso de un sistema de reacción catalítica para la 
reducción de mercaptanos del turbo- jet; la incorporación 
de una planta de ósmosis inversa para el tratamiento de 
agua para la alimentación de calderas, entre otras. 
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Después de identificar los Objetivos Estratégicos Generales de la empresa, concerniente al proceso de Gestión de 
I+D+i (clasificado en el Mapa de Procesos de la Refinería Cienfuegos S.A como un proceso estratégico e identifi-
cado como (M18), así como, los objetivos específicos a alcanzar por cada uno de ellos, se establecen 3 Acciones 
Estratégicas y 11 Acciones Específicas (Tabla 1) que serán desarrolladas de acuerdo al Plan de Acción a ejecutar 
durante el período 2020-2025, para dar cumplimiento a la presente Estrategia de CTI y que podrá medirse acorde a 
los indicadores de esfuerzo, resultados e impacto y sus respectivos criterios de medida. 

Tabla 1. Acciones Estratégicas y Acciones Específicas identificadas para la Estrategia de CTI.

ACCIONES ESTRATEGICAS PRINCIPALES PLAZOS 

1. Acción estratégica 1. Establecer políticas y estrategias para la formación, desarrollo e incor-
poración del capital humano asociado a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, 
en correspondencia con las necesidades que impone el desarrollo económico, tecnológico 
y social de la empresa y el país, garantizando la integración de los sistemas de gestión de la 
calidad y de propiedad intelectual.

Acción específica 1. Incrementar el total de profesionales en actividades de I+D+i con títulos 
académicos o científicos 

Acción específica 2. Incrementar la incorporación de técnicos y trabajadores a las actividades 
de I+D+i

2. Acción estratégica 2. Asegurar, mediante las orientaciones y normativas que corresponda, 
que las actividades de ciencia, tecnología e innovación se correspondan con las demandas 
y las necesidades de la industria y la empresa en general, de conformidad con las priorida-
des del país, garantizando el papel que en ello le corresponde al sistema de programas y 
proyectos de ciencia, tecnología e innovación.

Acción específica 3. Implementar un modelo de innovación que logre incrementar las acciones 
de Vigilancia Tecnológica y la proposición de ideas de los trabajadores desde su rol. 

Acción específica 4. Incrementar anualmente la cantidad de publicaciones científico- técnicas 
empresariales acorde con las investigaciones realizadas

 Acción específica 5. Promover las actividades de I+D+i, para impulsar a la empresa hacia 
estadios superiores de gestión de la ciencia y la técnica

3. Acción estratégica 3. Asegurar la integración entre el Plan Técnico-Económico de la empre-
sa y el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación y sus expresiones financieras empresariales 
que garanticen la introducción de tareas científico-tecnológicas.

Acción específica 6. Desarrollar e implementar mejoras tecnológicas en la unidad 300-1 para 
lograr reducir el contenido de azufre en el combustible diésel

Acción específica 7. Estudio de los fenómenos de corrosión en la unidad de Hidrotratamiento 
de diésel

Acción específica 8. Adecuación tecnológica en la unidad endulzamiento de Jet a partir de la 
incorporación en el proceso de un sistema de reacción catalítica para la reducción de mercap-
tanos del turbo- jet

Acción específica 9. Incorporación de una planta de ósmosis inversa para el tratamiento de 
agua para la alimentación de calderas

Acción específica 10. Maximizar el uso de quemadores mixtos para la quema de gas y fuel oíl 
en los diferentes hornos.

Acción específica 11. Lograr la acreditación del laboratorio central de la refinería avalado por 
la NC ISO/IEC 17025:2017.

 

2021-2025

2021-2025

2021-2025



289

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

Indicadores de esfuerzo, resultados e impacto

La evaluación coherente de las iniciativas y acti-
vidades que derivan de los objetivos estratégicos 
generales, así como, de los objetivos específicos 
establecidos en la presente Estrategia es un ejer-
cicio fundamental para certificar el seguimiento 
de las actuaciones empresariales en el ámbito de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Por ello, 
la Estrategia de CTI incluye un conjunto de indi-
cadores (Figura 4), que permiten medir el grado 
de compromiso de los agentes responsables de la 
definición de las políticas empresariales de I+D+i, 
con los objetivos y prioridades establecidas y hacer 
además un adecuado seguimiento de los resultados 
observados. 
En este marco se plantea un conjunto de indica-
dores orientados tanto a la medición del esfuerzo 
como de los resultados que:

•	 Sean resultado de un compromiso ambicio-
so y que a la vez respondan de forma realis-
ta a las capacidades científicas, tecnológicas 
y de innovación del Sistema que se deben 
poner en valor. 

•	 Sean indicadores que se correspondan con 
los objetivos planteados y las actuaciones 
que se diseñan para la consecución de los 
mismos y atiendan la agregación de los es-
fuerzos de todos los agentes implicados. 

•	 Han de reflejar el impacto a medio y largo 
plazo en la mejora de la posición competi-
tiva de la Refinería Cienfuegos S.A y en su 
capacidad para generar actividad y empleo 
de alto valor añadido. 

La consecución de los objetivos establecidos en 
la Estrategia de CTI precisa de una importante 
dotación de recursos destinados a la financiación de 
las actividades de I+D+i en la empresa y la Unión 

CUPET. La presente Estrategia contempla, junto al 
esfuerzo a realizar a lo largo del período de vigencia 
por la Gerencia de Refinación y la Gerencia General 
de la Refinería y que a corto plazo está sujeto a las 
medidas de consolidación fiscal que es necesario 
aplicar, los siguientes indicadores de esfuerzo: 

•	 Incrementar el grado de implicación y par-
ticipación del personal técnico calificado en 
la inversión en I+D+i de la empresa, para 
lo cual las diferentes gerencias se compro-
meten a definir las condiciones del entorno 
y dar acceso a instrumentos eficientes que 
aseguren un mayor aseguramiento de la in-
versión.

•	  Aumentar de forma sustancial la captación 
de recursos externos, principalmente a tra-
vés de la participación en los programas 
establecidos por la Nación, así como de la 
consecución de proyectos empresariales y 
conjuntos. 

•	 El compromiso de las Entidades de interfaz 
(CITMA, universidades, centro de investiga-
ción, etc) por mantener el esfuerzo realiza-
do en la financiación de las actividades de 
I+D+i de forma estable y sostenida en el 
tiempo. 

En este sentido, la meta fijada para la empresa 
Refinería Cienfuegos S.A es lograr un 0,25 % de 
gasto en I+D+i del total de gastos de la empresa 
(sin incluir la compra de crudo). A continuación, 
en las (Figuras 4a y 4b) se incluyen los principales 
indicadores asociados a la Estrategia de CTI, así 
como los criterios de medida de cada indicador; 
criterio de medida de cada objetivo específico; 
criterio de medida de cada objetivo estratégico y 
los valores a alcanzar hasta 2025.
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Figura 4a. Indicadores y criterios de medida de la Estrategia de CTI para el OEGIDi-1.
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Figura 4b. Indicadores y criterios de medida de la Estrategia de CTI para el OEGIDi-2.
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Se procede entonces a establecer un Plan de Acción sobre las oportunidades de me joras, utilizando la herramienta 
5W2H, cuyo desarrollo tributará a lograr la implementación y cumplimiento de la estrategia de Ciencia, Tecnología e 
Innovación de Refinería Cienfuegos S.A., lo cual se ve reflejado en la Tabla 2; en ella:

 • ¿Qué? (What): Qué es lo que se quiere lograr.
 • ¿Quién? (Who): Quiénes son los ejecutores o responsables de la actividad.
 • ¿Cómo? (How): Cómo es planeada o realizada la actividad.
 • ¿Por qué? (Why): Por qué esta actividad se considera necesaria.
 • ¿Dónde? (Where): Dónde es planeada y realizada la actividad.
 • ¿Cuándo? (When): Cuándo es realizada la actividad.

 • Cuánto (How much?): Cuánto cuesta realizar la actividad.

Tabla 2. Plan de acción por la Matriz 5W-2H para las oportunidades de mejoras.

Oportunidades de mejoras

Acción estratégica 1. Establecer políticas y estrategias para la formación, desarrollo e incorporación del capital humano 
asociado a las actividades de ciencia, tecnología e innovación, en correspondencia con las necesidades que impone el 
desarrollo económico, tecnológico y social de la empresa y el país, garantizando la integración de los sistemas de gestión 
de la calidad y de propiedad intelectual.

Responsables

El Gerente General y el Gerente de Capital Humano

¿Qué? Reconocer y promocionar el talento y su empleabilidad. (OEGIDi-1).

¿Por qué?
Para la empresa es imprescindible concebir un proceso de ciencia e innovación tecnológica con una ade-
cuada articulación entre los actores que intervienen. Por tanto, la interacción entre profesionales, técnicos y 
operarios con experticia es vital.

¿Quién? La Gerencia de Capital Humano en coordinación con la Universidad de Cienfuegos y el Centro Politécnico 
del Petróleo.

¿Cuándo? El diseño del proceso comenzará en enero de 2021 y se validará por el Comité de Gerencia en enero de cada 
año de vigencia de la estrategia. 

¿Cómo?

Incrementando el total de profesionales en actividades de I+D+i con títulos académicos o científicos (vínculo 
Universidad- empresa)

Incrementando la incorporación de técnicos y trabajadores a las actividades de I+D+i (acciones internas de 
capacitación en coordinación con el Centro Politécnico del Petróleo)

¿Dónde?

Las acciones de capacitación se realizarán en las aulas especializadas de la Universidad de Cienfuegos y 
como laboratorio se utilizarán las diferentes áreas de la empresa con resultados en la gestión de la ciencia 
y la innova ción tecnológica. Así como, las aulas del Centro Politécnico del Petróleo de Refinería Cienfuegos 
S.A.

¿Cuánto?
Esta acción será financiada por la gerencia de Capital Humano, con la utilización de los fondos que fueron 
designados para las tareas de capacitación y desarrollo y por los fondos destinados a las actividades de 
I+D+i de la empresa. 

Oportunidades de mejoras

Acción estratégica 2. Asegurar, mediante las orientaciones y normativas que corresponda, que las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación se correspondan con las demandas y las necesidades de la industria y la empresa en general, de 
conformidad con las prioridades del país, garantizando el papel que en ello le corresponde al sistema de programas y pro-
yectos de ciencia, tecnología e innovación.

Responsables

El Gerente General, el Gerente de Capital Humano y el Gerente de Refinación

¿Qué? Fomentar la investigación científica y técnica de excelencia orientada a las necesidades de la empresa (OEGIDi-2)
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¿Por qué?
Para fomentar la investigación científica y técnica de excelencia es indispensable que sus gestores y entes 
con poder decisivo sobre la misma tengan la convicción del decisivo papel de la innovación tecnológica 
como motor impulsor del desarrollo económico y social. 

¿Quién? La Gerencia de Capital Humano en coordinación con la Universidad de Cienfuegos, la UCLV y el Centro de 
Investigaciones de Petróleo (CEINPET), así como, la Gerencia de Calidad.

¿Cuándo? El diseño del proceso comenzará en enero de 2021 y se validará por el Comité de Gerencia en enero de cada 
año de vigencia de la estrategia. 

¿Cómo?

Desarrollando habilidades para la búsqueda de información científica, vigilancia tecnológica y aporte de 
ideas.
Estableciendo y consolidando un sistema para la publicación científico-técnica empresarial (Sistema GES-
CON de la biblioteca empresarial)

Desarrollando actividades de I+D+i y proyectos de investigación orientadas a los procesos claves de la or-
ganización (Proyectos empresariales o proyectos mixtos)

¿Dónde?
Las acciones de investigación se realizarán en las oficinas y espacios académicos de la Universidad de 
Cien fuegos y como laboratorio se utilizarán las instalaciones de los actores involucrados con el proceso de 
ciencia e innovación tecnológica en la empresa.

¿Cuánto?
En esta investigación participarán docentes seleccionados de la Universidad de Cienfuegos y será objeto 
de investigación de tesis de pregrado y post grado, por lo que el costo será investigativo y los participantes 
serán recompensados con el nuevo conocimiento engendrado. 

Oportunidades de mejoras

Acción estratégica 3. Asegurar la integración entre el Plan Técnico-Económico de la empresa y el Plan de Ciencia, Tecnología 
e Innovación y sus expresiones financieras empresariales que garanticen la introducción de tareas científico-tecnológicas.

Responsables

El Gerente General, el Gerente de Refinación, el Gerente de Contabilidad y el Gerente de Calidad

¿Qué? Garantizar que la investigación científica y técnica de excelencia realizada se introduzca o gene-
ralice y responda a las necesidades de la empresa (OEGIDi-2)

¿Por qué?
Para lograr la introducción de los resultados de las investigaciones realizadas es indispensable que sus ges-
tores y entes con poder decisivo sobre las mismas logren la financiación necesaria (por plan o por proyectos 
de colaboración) para realizar las inversiones. 

¿Quién? La Gerencia General en coordinación con el MINEM, el Centro de Investigaciones de Petróleo (CEINPET), así 
como, la Gerencia de Calidad.

¿Cuándo? El diseño del proceso comenzará en enero de 2021 y se validará por el Comité de Gerencia en enero de cada 
año de vigencia de la estrategia. 

¿Cómo?

Estudiando los fenómenos de corrosión en la unidad de Hidrotratamiento de Diésel.

Maximizando el uso de quemadores mixtos para la quema de gas y fuel oíl en los diferentes hornos

Logrando la acreditación del laboratorio central de la refinería avalado por la NC ISO/IEC 17025:2017.

¿Dónde? Los resultados de las investigaciones realizadas serán introducidas en las diferentes plantas de proceso y 
unidades de apoyo de la refinería de Cienfuegos.

¿Cuánto? Para la introducción de los resultados de las investigaciones realizadas se llevará a cabo un proceso de lici-
tación y del proyecto saldrá el monto a concretar con los planes de la economía 

CONCLUSIONES

La planificación estratégica para la gestión de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación en Refinería Cienfuegos 
S.A permite a la Gerencia General: un mayor y mejor control sobre la vigilancia y prospectiva tecnológica con vista a 
lograr la sostenibilidad del proceso principal; aumentar a corto plazo el impacto de los resultados científicos y tecnológi-
cos, en especial, en el incremento de la productividad, las exportaciones, la sustitución de importaciones, la sostenibi-
lidad energética, el ahorro de recursos y el mejoramiento de la calidad ambiental y elevar el impacto estratégico de los 
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resultados científicos y tecnológicos en el desarrollo eco-
nómico y social sostenible de la empresa, favoreciendo el 
tránsito de la estructura productiva hacia bienes y servicios 
de alto valor agregado. A su vez, establece las políticas y 
acciones para la preparación e inserción de personal al-
tamente calificado en dichas actividades, lo que permitirá 
a la empresa: la potenciación de la introducción y gene-
ralización de los resultados de la ciencia, la tecnología y 
la innovación; la adopción de acciones para el fortaleci-
miento de la transferencia tecnológica; el fortalecimiento, 
en calidad y especialización, del capital humano asociado 
a la actividad de ciencia, tecnología e innovación.
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ABSTRACT

Previous studies have shown that after undergoing surgery in an open rhinoplasty, patients present significant alterations in 
the quality of the voice. This can cause anguish and discomfort in patients, being more significant in children. For this reason, 
in this work, methodological recommendations are made to improve the work of speech therapy professionals with the purpo-
se that they have adequate tools and methods to efficiently perform their work. The paper is mainly focus on explaining how 
to achieve a correct breathing and articulation during speech highlighting the activities in the several stages of treatment. It 
is necessary to emphasize that the work of the speech therapist to be effective should not be carried out after the surgical 
intervention, but must begin in a preoperative phase.

Keywords: 

Speech therapy, open rhynoplasty, quality of the voice.

RESUMEN

Estudios previos han demostrado que tras someterse a una cirugía en una rinoplastia abierta, los pacientes presentan altera-
ciones importantes en la calidad de la voz. Esto puede causar angustia y malestar en los pacientes, siendo más significativo 
en los niños. Por ello, en este trabajo se realizan recomendaciones metodológicas para mejorar la labor de los profesionales 
de logopedia con el fin de que cuenten con las herramientas y métodos adecuados para realizar de manera eficiente su 
labor. El trabajo se centra principalmente en explicar cómo lograr una correcta respiración y articulación durante el habla, 
destacando las actividades en las distintas etapas del tratamiento. Es necesario enfatizar que el trabajo del logopeda para 
ser efectivo no debe realizarse después de la intervención quirúrgica, sino que debe comenzar en una fase preoperatoria.

Palabras clave: 

Terapia del habla, rinoplastia abierta, calidad de la voz.
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INTRODUCTION

According to Nemati, et al. (2018), citing Pourdanesh, et 
al. (2014), rhinoplasty is a common aesthetic procedure 
worldwide. In rhinoplasty, internal nasal valve is changed 
due to anatomical distortion by lateral osteotomies, as 
well as cephalic resection of the lateral crura of the alar 
cartilages. The changes in nasal valve result in weakening 
the physiological support of the upper lateral cartilages 
and the medialization of the tissue. Moreover, removing 
the nasal hump during open rhinoplasty may lead to dis-
tortion of the junction of the upper lateral cartilages and 
the septum and collapse of the internal nasal valve angle 
(Jalali, 2015). Therefore, change in nasal airway can affect 
voice due to narrowing nasal airway being reported in se-
veral studies (Behrman, et al., 2002; Brandt, et al., 2014; 
Foroughian, et al., 2014; Chen, et al., 2016; Nemati, et al., 
2018; Guarro, et al., 2019). 

Taking this into account, the main purpose of speech the-
rapy in both preoperative and postoperative rhinoplasty is 
to form a normal speech without nasal tone. Although na-
sal discharge (sneezing) can be observed to any degree, 
it is possible to determine the correct articulation of all 
sounds and their accurate pronunciation in the preopera-
tive period. The knowledge gained in this case facilitates 
further work after the operation and shortens the duration 
of the correction work.

Ippolitova (1983), notes that the main condition in the 
work of correction is the activation of healthy parts of 
the speech apparatus (lower and middle). The effect of 
speech therapy work here is to reduce the degree of load 
on the defective upper region of the mouth. During rhino-
plasty, disorder of pronunciation is observed. In this re-
gard, it is important to re-form the correct pronunciation of 
all speech sounds in speech therapy. The basic principles 
of speech therapy in open rhinolaryngology are based on 
the features of the normalization of speech and serve to 
eliminate its existence by investigating the causes of this 
disorder. To this end, the principles of corrective action 
are consistent with the following directions:

(1) The principle of using physiological respiration on the 
basis of methodical work serves to form speech into the 
diaphragm with gradual breathing through the mouth.

(2) The development of speech and breathing is carried 
out simultaneously.

(3) Although some sounds are obtained correctly due to 
their pronunciation in speech, this gives the impression of 
deception, as this is often due to the general tension of the 
muscles of the articulatory apparatus and the incorrect 
position of the tongue to ensure normal articulation. From 

this point of view, sounds that create the impression of a 
normal sound should not be used in speech therapy clas-
ses. For this purpose, it is important to start the correction 
work from the very beginning, without making sure that the 
children pronounce normal sounds when starting speech 
therapy work on rhinolalia.

(4) The sequence of speech therapy work on sounds du-
ring rhinolaryngology is determined by the preparation 
of the articulatory reserve of sounds. Because speech 
sounds are often interdependent and interrelated, the 
existence of one group of complete sounds is a creative 
basis for learning other groups of sounds, and as a result, 
some sounds help to overcome the difficulty in pronou-
ncing other sounds. Articles with sounds are important 
because new sounds are learned from them. Different 
support sounds can be used to study individual sounds.

(5) The development of the articulation base of sounds is 
carried out with the help of special articulatory gymnas-
tics. This gymnastics can be sustainable as it is carried 
out with the development of the child’s speech breathing.

One of the aspects of corrective work is the use of a 
system of tasks for the development of articulation prac-
tice. The use of a system of tasks should be based on 
the physiological interaction of the muscle group of the 
speech apparatus, ie. the use of interactions and interde-
pendencies should be the main focus. It is not necessary 
to use inappropriate articulation tasks (sucking the ton-
gue, delivering the protruding tongue to the upper lips) 
in the application of normal vocal articulation. Thus, the 
use of unnecessary tasks does not coincide with arbitrary 
actions, which are important for the strengthening of indi-
vidual sound articulation.

In the correction work, the subject practice the movements 
needed to pronounce the other sound. It is necessary to 
watch the subject (specially children) to perform the in-
dicated actions comfortably, without tension; otherwise, 
the tension can irradiate other speech apparatus muscle 
groups. Another effective direction is to apply articulation 
tasks only in a strictly differentiated plan and only in criti-
cal cases. This activity must be natural, physiological and 
performed by the subjects without special stress. Often 
these activities are used in cases of combined violations. 
In addition, in rhinorrhea, massage and mechanical as-
sistance are used to develop the movement of the mus-
cle group in the case of severe dysarthria, exercises are 
used to eliminate unilateral weakness of the tongue. Tasks 
are often strictly differentiated according to their important 
application and benefits being clear from this, that it is ne-
cessary to pay attention to the formation of the articulatory 
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structure in the movements performed during the gym-
nastics of the articulatory apparatus. 

(6) Also, when speaking, the subject’s attention should be 
focused on the articulation so as not to interfere with the 
strengthening of the correct pronunciation in the habitual 
articulation. It is important to remember that in this case, it 
is not necessary to draw the child’s attention to the sound 
control, because children should not know in advance 
that they are training on the pronunciation of each sound.

It is important to highlight that proper speech skills are 
only partially reinforced by the parents under the guidan-
ce of a speech therapist. In the first 10-15 lessons, the 
control over the formation of correct speech skills is ca-
rried out only by a speech therapist.

Therefore, according to what was explained previously 
in this article, methodological recommendations are 
presented to improve the work of speech therapists to 
treat patients with speech disorders due to open rhino-
plasties surgeries, focused especially on the treatment 
of children. The work is focusmainly on texplaining how 
to achieve a correct breathing and articulation during 
speech highlighting the activities in the several stages of 
treatment, preoperative and postoperative.

DEVELOPMENT 

Ermakova (1984), developed a step-by-step method of 
voice pronunciation and sound correction. The author no-
ted that the correctional work before the operation creates 
a direct positive environment for the formation of correct 
pronunciation, so it was identified by tthe author the next 
stages of correction work:

 • Preoperative preparation. The importance of this sta-
ge is emphasized by the author, which at this stage is 
important to prevent the strengthening of pathological 
compensatory habits and to lay the foundation for the 
development of normal speech.

 • Postoperative stage. It is important for the study of 
vowel sounds and elimination of excessive nasal 
resonance.

 • Correction phase of voice pronunciation, breathing, 
phonation and articulation coordination

 • The stage of full automation of new knowledge. Special 
activities should be considered at this stage:

 • prepare the palate for joint after surgery and prevent 
dystrophy of the esophageal muscles

 • to draw a directed air flow and to brake the type of 
bridge breathing

 • strengthen the muscles of the larynx

 • create the basis for correct pronunciation by develo-
ping oral practice and placing the tongue forward in 
the oral cavity

 • to form the auditory perception of phonemes. 
Analyzing her work experience, Ermakova writes that 
due to prophylactic criteria, it is necessary to activate the 
closure of the pharynx more quickly after surgery and to 
prepare the kinesthesia of unspoken speech in the best 
conditions, close to the norm (Ermakova, 1984). In this 
case, the child activates the kinesthesia of the pharyn-
geal occlusion in a well-organized stereotype of move-
ment. Otherwise, the movement of the palate is inhibited 
to ensure the stereotype of pathological breathing and 
articulation.

Postoperative work to eliminate speech disorders can be-
gin 15-20 days later. Postoperative work focus primarily 
on teaching the patient to use new anatomical conditions 
in the speech process. In the postoperative period, the 
anatomical and physiological basis of normal speech is 
provided. In this case, the main purpose of speech the-
rapy is the development of complete joint-pharyngeal 
function (velopharyngeal function).

During the training, a comfortable combination of palate 
and pharynx, mastering the air flow directed by the pro-
nunciation of vowel sounds without nasal resonance, and 
the study of breathing are followed by the correction of 
vowel sounds. 

T.V. Volosoves’ medical research is devoted to the issue 
of early correction in children with maxillofacial pathology. 
For the first time, he introduced a system of examination 
and correction in children from 1 to 3 years of age with 
congenital cleft lip and palate. According to his notes, it 
is characterized by features of speech ontogeny, which 
manifests itself without intense stuttering. The most typical 
stuttering sounds [p], [b], [t], [d] are articulated quietly 
or very quietly due to the leakage of airflow from the na-
sal passages, and thus children are unable to achieve 
hearing reinforcement. Volosoves points to the effect of 
activity on speech development and suggests involving 
children in play activities with objects that have other co-
rrective effects on sound formation. At home, a differential 
system of individual speech therapy classes with children 
in special groups of inpatient and preschool institutions 
should be developed. Carrying out this type of speech 
therapy in the preoperative period consists of a number 
of stages.

In the preoperative period of open rhinolaryngology, 
speech therapy was almost non-existent, and its existen-
ce was discussed with caution. Classes were conducted 
mainly with operated patients. During the operation, the 
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anatomical defect is partially or completely eliminated, 
but the effect required for speech is often not created. The 
late implementation of uranoplasty, its insufficient effect on 
speech improvement, the long-term nature of postopera-
tive speech therapy, and a number of other factors led 
to the need to reconsider the duration of postoperative 
speech therapy and to seek productive ways of preopera-
tive speech therapy. 

Since rhinorrhea is not only caused by a slit, it also de-
pends on the incorrect position of the tongue in the oral 
cavity and the violation of the interaction of all the muscles 
of the articulatory apparatus, it can be assumed that the 
last two aspects can be worked out before surgery provi-
ding the initial conditions for speech improvement. Thus, 
it is possible to create a broader basis for the formation 
of correct speech in the preoperative period. During this 
period, speech therapy is often performed in patients with 
certain anatomical defects. Therefore, the emergence of 
correct speech at work is also the formation of personality 
development.

The formation of correct speech in rhinolaryngology (work 
on pronunciation) is formed by studying the combination 
of directed breathing with the formation of complete arti-
culation of speech sounds at the same time. 

Identifying the organization of speech therapy work for 
the relevant periods, Ippolitova noted that the education 
of oral respiration in children with rhinorrhea is important 
for the formation of correct speech. Before describing 
the preparation period, it should be noted that each pe-
riod is based on certain main objectives. During this pe-
riod, the main purpose of the training is to form a correct 
speech breath in parallel with the mastery of the articula-
tory apparatus. This period can be divided into two stages 
(Ippolitova, 1983): 

(A) Formation of speech respiration during differentiation 
of breathing and exhalation through the mouth and nose. 
At this stage, diaphragmatic breathing (under the ribs) is 
considered the most productive for the formation of co-
rrect speech.

At the beginning of the training, it is important to determi-
ne the physiological type of breathing by placing the palm 
of the hand on the side above the child’s waist. If the child 
is breathing through the ribs, the speech therapist adjusts 
his breathing to the patient’s breathing rhythm and begins 
to work. If the child has clavicle or chest breathing, then 
the ribs should try to create six breaths by imitation. You 
can do this by placing the child’s palm on your side and 
checking the child’s breathing with your own palm. The 
child feeling the movement of the speech therapist’s ribs 

during breathing, can imitate it and the ribs are tuned for 
six breaths.

Ippolitova does not consider it necessary to perform 
a special task for the development of breathing, such 
as blowing cotton, which is often used in speech thera-
py, inflating a soft rubber toy, as not all of these types of 
breathing are related to speech. In addition, tasks that 
are harmful to speech are often performed with tension 
by the child, and such harmful tasks can irradiate the en-
tire muscular complex of the speech apparatus, thereby 
complicating articulation. At the same time, the child’s 
attention is always focused on the direction of speech 
breathing and the condition of the articulatory organs du-
ring breathing. In this case, it is important to change the 
position of the tongue in the oral cavity in order to organize 
proper breathing through the mouth (Ippolitova, 1983).

When breathing and breathing patterns are well learned, 
the child’s attention is immediately drawn to the position 
of the articulatory organs: in this case, the tip of the ton-
gue should be held in the lower incisors when breathing 
through the mouth, in which case the mouth opens as if 
yawning. If the movement of the tip of the tongue to the 
lower incisors does not sufficiently lower the root of the 
tongue, it is possible to temporarily allow the tongue to 
be sucked between the teeth or to squeeze the root of the 
tongue with a spoon.

Proper breathing through the mouth when the tongue is 
released completely eliminates nasal congestion when 
emiting sounds and, as a result, in speech as a whole. 

(B) Development of oral practice. This development is ca-
rried out in parallel with the work on the development of 
diaphragmatic breathing, as the gymnastics of the articu-
latory apparatus on the articles of vowels and consonants.

At this stage, the pronunciation of vowels has a high effect 
on speech accuracy. For this purpose, sound pronun-
ciation begins with special gymnastics, in the process of 
which the structure of the pronunciation organs for each 
vowel sound is carefully monitored. The main focus is on 
keeping the tip of the tongue in the lower cutters from the 
beginning during the preparation of the article of all vowel 
sounds. This method increases the volume of the oral ca-
vity and thus allows airflow through the mouth. During the 
articulation of vowels, the position of the lips changes due 
to the interaction of the muscles, which naturally leads to 
the correct position of the tongue in the pronunciation of 
each individual sound.

The main task in the preparation phase is to breathe 
through the mouth, so all articulation tasks are performed 
without sound input. Sometimes the child completes the 
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tasks but cannot feel that it is an article of vowels; in this 
case, the speech therapist has the opportunity to clarify 
and improve the structure of the article. The formed arti-
culations are kinesthetically remembered, a conditioned 
reflex connection is established between the articulation 
and its image, and it can easily make a sound by whis-
pering by turning to the drawing. During the speech 
therapist’s explanation, children get acquainted with the 
exact position of the pronunciation organs in the direction 
of air flow from the mouth.

At this stage, in the formation of articulation, it is neces-
sary to pay attention to the fact that the task is performed 
without tension, to prevent the development of synkinesis 
of the facial and facial muscles. 

If rhinorrhea is combined with other speech disorders du-
ring the tasks, it is necessary to consider several specific 
ways of influence during the development of oral practice. 
To improve the voluntary movements of the muscles of the 
tongue, lips and face during articulation, the therapist can 
tell the child where and how this or that muscle tension 
occurs. It is necessary to teach to listen to the breathing 
during this tension, to feel the condition of the pronuncia-
tion organs involved in this articulation, to visually (using a 
mirror) and kinesthetic memory of this condition. The child 
can be helped mechanically to feel more precise. For 
example, the therapist could take the tongue in a sterile 
napkin and give it the necessary structure.

The interaction of the muscles of the articulatory organs 
must be taken into account when forming the articulation 
practice. For example, in order to form a certain articula-
tory structure, the tongue needs to be placed a little dee-
per in the oral cavity. In this case, the edges of the mouth 
move forward mechanically, or, conversely, the tongue 
moves forward when the edges of the mouth are pulled 
to the edges. These methods may be used with absolute 
visual control (work in front of a mirror). 

The method of obtaining the correct articulation allows the 
child to explain the visible aspects of the articulation and 
thus influence the invisible aspects. This movement helps 
the child to feel the tension of one or another muscle group 
and differentiate between them. Thus, in the application of 
speech therapy, special gymnastics of the articulatory or-
gans is used (only exercises that are important for speech 
sounds are practiced). In addition, a number of additional 
tasks are considered to ensure the development of articu-
lation practice. The development of articulatory practice 
is accompanied by the development of speech breathing. 
All the tasks for the formation of sound articulation are 
also considered the training of oral breathing, that is, the 

study of speech breathing serves as a gymnastics of the 
speech apparatus.

Another important stage of correctional work is to increase 
the activities of the child in speech therapy classes ac-
cording to their individual characteristics (Huseynova & 
Agayeva, 2018) analyzed the stages of correction of rhi-
nolalia and noted that the number of tasks presented to 
the child in each lesson may be different. Thus, the first 
session may be limited to oral breathing exercises and 
may involve the formation of a few vowel sounds. Older 
children can be given many tasks, but it is not necessary 
to rush to complete all kinds of tasks in one lesson. It is 
necessary to follow the work on the article according to 
the sequence described above. It is advisable not to work 
hard on articulation that is not completely accurate at first. 
In the course of speech, each sound changes its articula-
tion depending on the sound that comes before and after 
it, so the article being worked on acquires full accuracy 
when practiced in speech.

Each session should begin with a repetition of all that has 
been learned; it is important to repeat each type of task 
several times in the first session, and it is sufficient to re-
peat them quickly in the next session. Thus, the program 
of the preparatory stage of the work provides the child 
with the formation of proper breathing through the mouth 
and the mastery of a number of sounds (vowels - whispe-
red pronunciation and fricative deaf consonant sounds).

 The main features of this period of work are:

1. Parallelism in work on respiration and articulation.

2. Maximum avoidance of the child’s auditory control du-
ring pronunciation.

3. Constant repetition of a set of tasks mastered before 
mastering new ones. 

Volkova (1999), presented a methodology of speech the-
rapy correction of rhinolalia, noting that the correct pro-
nunciation of one group of sounds creates an arbitrary 
basis for the formation of another group of sounds. That 
is, “support” sounds are used (p.143):

1. Connection of sounds during long breathing through 
the mouth.

2. Formation of shortness of breath through the mouth 
during the realization of explosive consonant sounds.

3. Differentiation of short and long breaths through the 
mouth and nose during the formation of the pronun-
ciation of the group of sonorous sounds and affricates.

4. Formation of subtle sounds.
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During this period, the main purpose of the training is 
the same as in the first period, ie. the formation of proper 
speech breathing coincides with the development of arti-
culation. The work on the sounding of fricative sounds is 
carried out until the formation of explosive deaf sounds, as 
the learned articles are carried out by breathing the same 
length through the mouth. The purpose of this is to teach 
the child to make a sound during long breaths through 
the mouth. Later the second type of mouth breathing is 
formed: shortness of breath through the mouth; it is im-
portant to draw the child’s attention to the urgency and 
enthusiasm of the air flow. In a next stage of speech the-
rapy work is done for a group of sonor sounds - l, m, n, 
r and affricates - on consonant sounds. And finally, the 
formation of subtle sounds are addressed. Thus, in this 
process the child learns the pronunciation of all speech 
sounds (Volkova, 1999).

The features of the work in this period are as follows:

1. Parallelism in work on respiration and articulation.

2. Conscious auditory control of the child’s own 
pronunciation.

3. Application of literal signs of learned sounds serving 
literacy learning.

4. Automation and differentiation of sounds in different 
conditions (syllable, word, sentence, text).

5. Prevention of dysgraphia.

Human voice is an extraordinary mix of physical pheno-
mena and personal characteristics, it is also one of the 
greatest ways to communicate our moods (Guarro, et al., 
2019). The author believes that an effctive speech therapy 
following the guidelines exposed so far can help to provi-
de a better speech to the patients operated of rhinoplasty. 
This may be of greater importance when the patient is a 
child, contributing to a higher self-esteem of the patient.

CONCLUSIONS

Children with congenital pathologies not only suffer from 
visible facial and jaw developmental defects, but also 
other complex issues which demand the attention of 
specialists in various fields (pediatrician, geneticist, neu-
rologist, otorhinolaryngologist, gastroenterologist, den-
tist, speech therapist, speech pathologist, psychologist, 
pediatrician, etc.). These children may suffer from limi-
ted vital and social functions. Accordingly, the most im-
portant social task of speech therapy proffesionals is to 
create optimal conditions for the successful correction of 
disorders in the development of the child, his education, 
his orientation and integration into social work in society. 
As was analyzed, a better treatment may be achieved if 

children are tretaed before the operation however it is im-
portant to highlight that the solution of this problem should 
be carried out taking into account medical, biological and 
socio-legal issues.
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RESUMEN

Este artículo está orientado a reflexionar sobre los entornos virtuales desde la Ontología de los nuevos conocimientos de la 
Educación Superior en tiempos de pandemia Covid-19. Asume una posición epistémica desde el paradigma pospositivis-
ta, bajo un enfoque cualitativo a través del método fenomenológico-hermenéutico. Para el estudio se seleccionaron cuatro 
sujetos significativos que laboran como docentes y personal administrativo, cuyos hallazgos fueron interpretados mediante 
categorización, estructuración y contrastes. Los hallazgos se concibieron en el desarrollo logrado por los avances en las 
tecnologías de la información y la comunicación, que ha tenido un impacto significativo en la educación superior, especial-
mente en la planificación curricular, la producción de materiales de aprendizaje y la ejecución de la instrucción.

Palabras clave: Entorno virtual, nuevos saberes, Tecnología de Información y Comunicación.

ABSTRACT

This article is oriented to reflect on virtual environments from the Ontology of the new knowledge of Higher Education, from 
the collective hermeneutic perspective for the construction of theoretical contributions. An epistemic position is assumed 
from the post-positivist paradigm, under a qualitative approach through the phenomenological-hermeneutic method. For 
the study, four significant subjects who work as teachers and administrative personnel were selected, whose findings were 
interpreted through categorization, structuring, contrasting and theorizing. The theoretical approach was conceived in the 
development achieved by the advances in information and communication technology, which has had a significant impact 
on higher education, especially in curriculum planning, production of learning materials and the execution of instruction.

Keywords: Virtual environment, new knowledge, Information and Communication Technology.
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INTRODUCCIÓN

La evolución constante de las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) ha influido significativamente en 
los cambios sociales, culturales, económicos, políticos 
y educativos del mundo, hasta el punto de influir en la 
manera de pensar y desenvolverse del individuo. Esto ha 
producido nuevas necesidades y obligaciones por parte 
de los distintos sectores productivos que conforman la 
sociedad actual, a tal punto que demandan respuestas 
ante sus nuevas exigencias tecnológicas.

Las TIC son un fenómeno que ha revolucionado en todas 
sus dimensiones el quehacer humano, se han convertido 
en un elemento sustancial e imprescindible de la nueva 
sociedad del conocimiento, aportando la comunicación 
e información. Razón por la cual, en los sistemas edu-
cativos se han introducido como medios didácticos para 
la gestión del conocimiento, con el propósito de formar 
integralmente a las nuevas generaciones y así contribuir 
al desarrollo de la sociedad, dotándolos de conocimien-
tos y habilidades tecnológicas, que les permita vivir ple-
namente en una sociedad cada vez más informatizada. 
Asimismo, sirven de herramientas de superación e inves-
tigación del personal docente y como recursos para la 
actividad administrativa y de dirección de las institucio-
nes educativas (Villacres, et al., 2020).

Ahora bien, el sector educativo debe asumir el ineludible 
compromiso de adaptar los procesos de aprendizaje a las 
tendencias educativas actuales, para así responder opor-
tunamente a las demandas de la sociedad en cuanto a la 
generación de profesionales con un alto perfil profesional, 
capaces de dirigir y desempeñar eficiente y eficazmente 
funciones técnicas en las organizaciones públicas y pri-
vadas del país; así como también, las competencias que 
le son inherentes a la transformación constante de los mo-
delos educativos tradicionales y mediante la incorpora-
ción de las tecnologías de la información y comunicación, 
que deriven en innovadores procesos de aprendizaje que 
permitan la actualización y formación constante de los 
ciudadanos.

De manera que, en muchos países, sobre todo en América 
Latina se tiene alrededor de más de quince años en la 
incorporación del uso de las tecnologías de información 
y comunicación en las prácticas docentes universitarias, 
muchas de las cuales se usan como recurso didáctico o 
en otros casos como una combinación de las estrategias 
educativas presenciales con los entornos de aprendiza-
jes virtuales. 

Un contexto o ambiente virtual de aprendizaje es conce-
bido como un espacio de comunicación que se compone 
de un amplio conjunto de materiales y recursos diseñados 

y desarrollados para facilitar y mejorar los procesos de 
aprendizaje de los participantes, basado en técnicas de 
interacción mediadas por computadoras (Huertas, 2014). 
De acuerdo con el autor, son ambientes diseñados para 
fortalecer el aprendizaje de los estudiantes a través de la 
virtualidad, haciendo uso de las herramientas que ofre-
cen las TIC, la similitud entre estos términos es lo que 
caracteriza la educación virtual, como el producto de la 
colaboración en línea entre sus usuarios.

En este sentido, se está avanzando de manera rápida, 
dentro de las limitaciones económicas de muchos países 
y se está haciendo énfasis tanto en los aspectos tecnoló-
gicos como en los educativos; el avance de las tecnolo-
gías ha permitido que la Educación a Distancia sea una 
puerta abierta a las demandas educativas y tecnológicas 
de la sociedad actual, prevaleciendo los espacios virtua-
les que facilitan a los participantes el acceso a escena-
rios educativos interactivos que les permiten construir in-
dividual y colaborativamente su propio conocimiento.

Todo proceso educativo está compuesto por docentes, 
estudiantes, contenidos, estrategias y recursos, en la vir-
tualidad se mantienen estos actores, la diferencia radi-
ca en primer lugar el cambio de entorno, pasando de lo 
presencial a lo virtual. La educación y la virtualidad se 
complementan en la medida en que la educación puede 
gozar de las posibilidades de creatividad de la virtualidad 
para mejorar o diversificar sus procesos y acciones enca-
minados a la enseñanza y al aprendizaje, mientras que 
la virtualidad como sistema se beneficia de la metodolo-
gía de trabajo educativo y de comunicación, necesaria 
en aquellos casos habituales en los que la finalidad de la 
relación en la red sobrepasa la de la búsqueda de infor-
mación (Sangrá, 2001).

No cabe duda, que son muchas las ventajas y los be-
neficios de la virtualidad, ya la educación no puede ser 
vista sólo desde las aulas de clase, por el contrario, para 
esto se describen diferentes modalidades de educación 
virtual, entre ellas estan: e-learning, b-learning, m-lear-
ning, u-learning, entre otras. Es preciso acotar, que con 
el nacimiento de dichas modalidades de educación vir-
tual, han traído consigo cambios en los roles tanto del 
docente como el del estudiante, por lo que la estructura 
del espacio virtual se sustenta en diseños instruccionales 
basados en diversas corrientes formativas que dependen 
de la concepción académica y axiológica de la institución 
responsable.

Ahora bien, incorporar tecnología como la internet a la 
educación; es mucho más que introducir aparatos de 
diversa índole. Es el cambio de actitudes y metodolo-
gías, además de comprender que ese cambio, provoca 



303

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

un reacomodamiento en nuestras estructuras que puede 
costar asumir, pero que será muy beneficioso, tanto para 
los docentes como los estudiantes (Viñals & Cuenca, 
2016). Por lo tanto, la enseñanza asistida por computador 
o la enseñanza asistida por Internet, dejará de llamarse 
así en el momento en que los docentes se apropien del 
uso de estas herramientas. Hay que destacar que, aún y 
con todo el esfuerzo y recursos invertidos, muchos países 
de América Latina, no cuenta con un sistema educativo 
que integre a las tecnologías como parte de su estrategia 
educativa, por un lado; y de desarrollo, por el otro. 

De manera que, el nuevo paradigma educativo el cual 
surge en la sociedad del conocimiento en donde tanto 
estudiantes, docentes o facilitadores son actores del pro-
ceso educativo y construyen entre todos nuevos cono-
cimientos utilizando la información disponible en la red 
y en cada uno, la cual es compartida a través de la red; 
está llamado a resolver el siguiente problema básico y 
sus problemas derivados: El problema a resolver consiste 
en dotar de conocimientos a todo aquel que lo necesite 
para vivir en sociedad exitosamente alineado a los pla-
nes y proyectos de país; para ello, un grupo de personas 
(educadores) proveen un conjunto de condiciones, ins-
trumentos y metodologías para facilitarles a los estudian-
tes la tarea de adquirir los conocimientos que necesitan. 

Desde esta perspectiva se destaca que los entornos vir-
tuales son espacios con accesos restringidos, concebi-
dos y diseñados para que las personas que acceden a él 
desarrollen procesos de incorporación de habilidades y 
saberes, mediante sistemas telemáticos (Bausela, 2009). 
Cabe señalar, que los entornos virtuales de aprendizaje 
representan mucho más que la simple traducción de las 
metodologías y procesos presenciales a contextos on-
line en donde la tecnología juega un papel predominante. 

Estas apreciaciones hacen suponer entonces, que estos 
requerimientos tienen su origen en cambios económicos 
y sociales de diversa índole, y se agudizan aún más con 
la transición hacia una sociedad de la información en la 
que el conocimiento es un factor productivo importe en la 
esfera económica. En la medida en la que están aumen-
tando y transformándose las necesidades de formación 
en el mercado de trabajo y en la sociedad en general, la 
educación a distancia se presenta como uno de los me-
canismos para hacer frente a estos retos.

Lo anterior implica la necesidad de activar herramientas 
de internet con fines educativos, aprovechando los re-
cursos con que cuenta la comunidad universitaria para 
cogestionar sus tareas y la corresponsabilidad que debe 
darse en su relación directa con lo que aprende y las 
políticas que desarrollan el Estado y sus instituciones 

(Bausela, 2009). Permitiendo que en la dinámica coti-
diana se manejen las tensiones y se constituyan cana-
les efectivos para mediar los conflictos construyendo y 
reconstruyendo nuevas formas de convivencia, valores y 
espiritualidad, por lo que trabajar con espacios virtuales, 
exige una nueva metodología que pasaría a fijar un nuevo 
ritmo de las clases y dar un nuevo papel al docente, que 
ya no será un simple transmisor, sino un conductor del 
conocimiento que debe en principio actualizarse y ma-
nejar las herramientas virtuales para poder ser guía en 
procesos de formación.

Desde el inicio de la pandemia en el año 2020, las uni-
dades responsables de la educación han tenido que co-
menzar a asumir el compromiso de respaldar la inclusión 
de la Informática en sus planes y proyectos, de tal forma 
que los niños y jóvenes accedan a esta disciplina, tanto 
desde el punto de vista de la educación formal como en 
actividades extra cátedra.

Una de las oportunidades más relevante a las que se en-
frentan los educadores universitarios en la incursión de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) y su impacto en la vida diaria; es que, para reducir 
las dificultades es necesario construir métodos de for-
mación en los que se reflexionen y se analicen sobre el 
uso de ellas, permitiendo así utilizar un excelente recurso 
tecnológico como apoyo a la enseñanza favoreciendo de 
forma reveladora al mejoramiento en su calidad y efectivi-
dad dentro de la educación.

Los educadores universitarios han encontrado un mun-
do de posibilidades al desarrollo de su práctica docen-
te a través de integrar las tecnologías de información y 
la comunicación como un recurso más en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje individualizada de aprendizaje 
interactivo. Las tecnologías producen un modelo nuevo 
de formación caracterizado por el paso de una comuni-
cación unidireccional a un modelo más abierto que posi-
bilitan la interacción, la diversificación de los soportes de 
la información y el auto aprendizaje. 

Los entornos virtuales de enseñanza cuentan con todos 
los aspectos informáticos, como multimedios, es decir, 
imagen, sonido y videos donde se explican determinados 
contenidos o solamente para brindar alguna información. 

Al trabajar con espacios virtuales, exige una nueva me-
todología que pasaría por divulgar un nuevo ritmo de las 
clases y dar un nuevo papel al profesor, que ya no será 
un mero transmisor, sino un conductor del conocimien-
to. Por tal razón, lo expuesto anteriormente como la pro-
blematización planteada, se centra la siguiente pregunta 
que se desprenden de dicho proceso de investigación: 
¿Cómo la comunidad universitaria aborda el aprendizaje 
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en los entornos virtuales desde los nuevos saberes de la 
educación?

En atención a lo antes expuesto, se presenta los siguien-
tes propósitos: Conocer las herramientas tecnológicas 
aplicadas a los procesos educativos en la Educación 
Superior en tiempos de pandemia Covid-19. Develar los 
significados teóricos que la comunidad de aprendiza-
je asigna a la educación virtual en las universidades e 
Interpretar la praxis dada en el proceso de uso de las 
nuevas Tecnologías de Información, desde los entornos 
virtuales de la Educación Superior.

Este estudio es de gran relevancia, ya que el proceso 
de globalización en el que nos encontramos sumergidos 
hoy día, así como el uso de herramientas tecnológicas, 
se ve reflejado en la posición que asume el docente uni-
versitario como parte de las políticas estructurales e in-
ternas la cual genera una serie de carencias y desape-
gos significativos en el desarrollo del sistema educativo 
universitario. De manera que, esto nos conlleva a que se 
apliquen métodos investigativos que le permitan al do-
cente tomar acciones para alcanzar resultados positivos; 
unido y facilitado por el uso intensivo de la Tecnología de 
la Información y las Comunicaciones (TIC) y el trabajo a 
través de la red, lo cual deviene en un revolucionario mo-
delo pedagógico-tecnológico que asegura una educa-
ción pertinente, cuyo mayor reto es mantener y elevar la 
calidad del proceso docente-educativo y donde el apren-
dizaje presencial está siendo desplazado por métodos 
educativos más flexibles, en los que no es necesario el 
contacto físico profesor-alumno, salvo algunas reuniones 
periódicas indispensables. 

Por otra parte, el estudio aporta opciones que guiarán al 
investigador en su labor integrador mediador y que le ser-
virán de utilidad para el conocimiento de dicho proceso. 
Además, abre las posibilidades para visualizar alternati-
vas y recomendaciones en el análisis de situaciones o 
resolución de problemas similares aplicados en los entor-
nos virtuales con fines educativos.

De lo anterior se desprende, que se mantiene el papel 
activo del alumno como constructor de su conocimiento, 
pero enfatiza la importancia de la interacción con otros 
actores del proceso de aprendizaje. En este contexto, 
el conflicto cognitivo surge al contraponer las estructu-
ras de conocimiento propias con las de los demás. s y 
compañeros. 

MATERIALES Y METODO

La presente investigación se realizó bajo el paradigma 
Cualitativo enmarcada bajo el método fenomenológico - 
hermenéutico. Se utilizó un proceso interpretativo-analítico 

de la teoría fundamentada, que corresponde con la natu-
raleza de la investigación, pues el propósito fue compren-
der, interpretar, profundizar en los significados desde el 
punto de vista del actor y establecer relaciones entre los 
significados y el contexto situacional en el cual se produ-
cen para construir teorías, bajo un enfoque hermenéutico. 

En ese mismo orden de ideas, quienes aportaron informa-
ción fueron tres docentes que se desempeñan profesio-
nalmente en el ámbito de la educación superior; que por 
sus experiencias y conocimientos sobre el tema aporta-
ron información a la investigación. Estos sujetos fueron 
seleccionados de forma intencional, de acuerdo con los 
siguientes criterios: (a) disponibilidad de tiempo; (b) fácil 
acceso a ellos; (c) querer pertenecer a la investigación y 
(d) haberse desempeñado como docentes universitarios.

El proceso de análisis en la teoría fundamentada es su-
mamente dinámico y creativo y se basa en dos estrate-
gias fundamentales: el método comparativo constante (la 
recolección de la información, la codificación y el aná-
lisis se realizan simultáneamente), y el muestreo teórico 
(se seleccionan nuevos casos en función de su potencial 
para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías 
ya desarrollados. 

Por lo tanto, este procedimiento se desarrolló en cuatro 
pasos, los cuales fueron: Comparar incidentes aplicables 
a cada categoría. Integrar categorías y sus propiedades. 
Análisis de los hallazgos y Reflexiones. Siendo este mé-
todo un proceso de crecimiento progresivo, el proceso 
consiste en establecer diferentes tipos de comparaciones 
en cada una de estas etapas mencionadas.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Luego de analizar las entrevistas en profundidad trans-
cendieron las siguientes categorías: Los ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE, los cuales constituyen 
espacios que incluyen el uso de las herramientas de tec-
nologías de información y comunicación en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. Permitiéndonos de forma 
simultánea y no simultánea una interacción entre el profe-
sorado y el estudiantado. Está conformado por recursos 
de aprendizaje que pueden utilizarse por los estudiantes 
en cualquier momento; por ello, pueden ser utilizados en 
la enseñanza y aprendizaje de cualquier unidad curricu-
lar universitaria.

Los NUEVOS SABERES que se introducen como herra-
mientas tecnológicas en la educación, nos vemos en la 
imperiosa necesidad de actualizar nuestros conocimien-
tos en materia de educación, sustituyendo de esa manera 
métodos u otros conocimientos antiguos que se deben 
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ajustar a la realidad que vivimos contribuyendo a nuevas 
prácticas y nuevas formas de aprendizajes.

La ONTOLOGÍA, que permite un mejor trabajo de coope-
ración entre humanos y computadoras; permite entrar a la 
existencia del estudio del ser, aportando servicios avan-
zados para acceder y extraer conocimiento de los docu-
mentos web, lo cual permite la evolución de los sistemas 
de información hacia los sistemas de conocimiento. Es 
por ello, que el significado incorporado en las aplicacio-
nes tecnológicas de la web es un fundamento importante 
para que los agentes de software puedan inferir conoci-
miento a partir de los axiomas presentes en la ontología.

La EDUCACIÓN SUPERIOR donde se busca la necesi-
dad que se mantenga como un bien el alcance de to-
dos más allá de su condición social y económica, para 
lograr una profesión digna y de alta calidad que permita 
su asociación eficaz en el ámbito socio-cultural, familiar 
y profesional donde le corresponda actuar, Implica que 
el docente universitario debe asumir su misión con gran 
responsabilidad, porque en sus manos está el futuro de 
una sociedad y de un destino. La docencia, se hace cada 
vez más exigente por lo que requiere un profesor de edu-
cación superior con un perfil profesional que asegure a la 
sociedad y por ende al estado el recurso humano capaz.

La EDUCACIÓN-COVID 19 establece que en los actuales 
momentos se debe convocar al uso de la web y redes 
sociales. Ahora más que nunca, las instituciones de la 
Educación lo saben claramente. Ya que debemos seguir 
adelante con las obligaciones. De allí el protagonismo de 
lo virtual en el ámbito educativo en tiempos de pandemia.

Este nuevo escenario nos convoca a cumplir nuestros ro-
les, sin medir tiempos ni distancias. En ese sentido, es 
esencial activar plataformas para dar continuidad al pro-
ceso de enseñanza/aprendizaje.

De acuerdo a los resultados obtenidos se hace necesa-
rio que en la Educación Superior, se debe llevar a cabo, 
si aún no está elaborado en algunos centros de estudio, 
la planificación del currículo, la producción de materia-
les de aprendizaje, la ejecución de la instrucción, toman-
do en cuenta el uso de las Tecnología de Información y 
Comunicación. 

Además, incorporar el modelo de aula invertida (flipped 
classroom), el cual ofrece múltiples impactos positivos, 
como el aumento en la implicación de los alumnos, mejora 
su nivel de logro académico, permite la incorporación de 
más aprendizaje activo y con ello favorece el ejercicio de 
competencias y habilidades. También, mejora las percep-
ciones de los alumnos sobre su experiencia de aprendi-
zaje. En ese sentido, el aula invertida crea oportunidades 

para que los alumnos interaccionen antes y de manera 
más sostenida con los materiales instructivos, buscando 
mejorar la preparación para aplicar lo comprendido en 
las actividades de clase y así mejorar su rendimiento aca-
démico (Prieto, et al., 2021).

En los últimos tiempos la Educación Superior ha estado 
experimentando cambios sin precedentes, sobre todo 
por las exigencias que le hace la sociedad para que le 
ayude a resolver sus problemas más acuciantes. Los es-
tudiantes exigen mayor calidad en la ejecución de sus 
experiencias de aprendizaje, la reducción del tiempo que 
dedican a la obtención de su grado y la perdida potencial 
de la tasa de retorno de la inversión que ellos hacen en 
su educación y su incorporación al mercado de trabajo 
(Gomes & Oliveira, 2021).

Es preciso considerar que los entornos virtuales de apren-
dizaje exige un elevado compromiso institucional ya que, 
en primer lugar, es necesario disponer de los recursos y 
herramientas tecnológicos necesarios y de fácil utilización 
por parte del profesorado y los estudiantes; y en segundo 
lugar, se hace del todo imprescindible procesos de al-
fabetización digital mediante actividades formativas que 
permitan convencer al profesorado y a los estudiantes de 
las ventajas de este tipo de estrategias de e-evaluación. 
Para optimizarlo será necesario realizar nuevas investiga-
ciones y desarrollos que faciliten la integración y fácil utili-
zación de los recursos y herramientas tecnológicos en los 
procesos de evaluación competencial, favoreciendo así 
el empoderamiento personal, la participación y el desa-
rrollo de competencias transversales de los estudiantes 
(Cubero, et al., 2018).

La presencia de la tecnología influye, sin duda, en la ma-
nera como se gestiona el conocimiento porque hasta aho-
ra ha sido por los mecanismos tradicionales que existen; 
pero la aplicación de estas tecnologías potencia mucho 
más nuestras facultades humanas y el rol del docente 
pierde su carácter autoritario y se transforma en un ente 
para enseñar a la gente a gerenciar el conocimiento en un 
campo específico.

Estos hallazgos concuerdan con aportes de otros estu-
dios sobre los recursos pedagógicos predominantes ba-
sado en las TIC en el nivel superior, aunque advierten que 
el uso de estas tecnologías específicas no significa haber 
superado las desigualdades de acceso a la educación 
virtual. Alcántara (2020), en su estudio sobre la Educación 
superior y COVID-19: una perspectiva comparada, se-
ñala que con relación a la implementación de recursos 
pedagógicos digitales, al ser tan precipitada esta situa-
ción de confinamiento social, los docentes se volcaron a 
la digitalización de materiales didácticos preexistentes y 
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elaboración de guías de estudio. A su vez se identificaron 
dos tipos de recursos, guías pedagógicas y clases. 

De la misma manera, Quiroz (2020), en su estudio sobre 
la Pandemia Covid-19 e Inequidad Territorial. Sostiene que 
el agravamiento de esta crisis sanitaria a nivel mundial, 
no solo pone en evidencia las desigualdades educativas, 
sino que las mismas se han agravado en cuanto a que 
hay mucha desventaja para los estudiantes de los secto-
res socioeconómicos más desfavorecidos “profundizan-
do la desigualdad en educación al acceder con mayores 
limitaciones a la educación virtual y en algunos casos, 
francamente sin acceso al derecho a la educación”. (p. 4)

Las instituciones educativas en una sociedad que apren-
de, requieren de una organización diferente en cuanto a 
la operatividad, infraestructura, condiciones laborales y 
nuevos roles entre sus actores: grupos sociales, adminis-
tradores educativos, docentes y discentes. El nuevo ros-
tro de la sociedad que aprende empieza a configurarse 
al emerger instituciones educativas que trascienden sus 
muros, se encuentran interconectadas hacia su interior y 
con su entorno local y global. Las nuevas organizaciones 
educativas del siglo XXI deben ser instituciones que se 
apoyen en el trabajo individual, colaborativo y coopera-
tivo, en el respeto a la diversidad cultural, en potencia-
lizar las cualidades individuales y colectivas por medio 
de ambientes de aprendizajes en comunidades de forma 
presencial y en red con el apoyo de las tecnologías de la 
información y comunicación.

Dentro de este contexto, la utilización de las TIC en educa-
ción superior permite potenciar una mayor interconexión 
formativa; más aún, quien ha experimentado los benefi-
cios del uso de las TIC en el aula las percibe agradables, 
concibe sus beneficios y considera que su aplicación es 
compatible con las tareas que requieren sus materias, 
siendo más propensos a utilizar modalidades de ense-
ñanza innovadoras. No obstante, es necesario señalar 
que las instituciones universitarias deben reconocer en 
los planes de innovación educativa el trabajo adaptativo 
de los docentes a este respecto, contemplando incenti-
vos, proporcionando recursos formativos y técnicos, así 
como algo que señala un alto porcentaje de la muestra 
participante en el estudio, añadiendo valor en los proce-
sos de evaluación docente (Martín, et al., 2021).

De este reto, y dado el papel que les toca desarrollar en 
nuestros tiempos, las instituciones de educación superior 
tendrán que salir especialmente airosas. La introducción 
y el uso de las TIC de forma habitual en los procesos 
administrativos y de enseñanza-aprendizaje en la edu-
cación superior están significando una transformación 

institucional que nos muestra hoy una realidad del siste-
ma universitario diferente al de hace tan sólo una década.

Vialart (2020), destacó en su investigación sobre 
Estrategias didácticas para la virtualización del proceso 
enseñanza aprendizaje en tiempos de COVID-19, que 
hay que ver la virtualización como una oportunidad para 
acortar las distancias, la cual enriquece el proceso de 
enseñanza aprendizaje, permitiendo el desarrollo de los 
programas de estudio, sin necesidad de suspender cla-
ses, porque los materiales y las actividades permanecen 
accesibles todo el tiempo y revelan la actitud de los es-
tudiantes ante la gestión de su conocimiento, fortalecen 
las relaciones e inculcan la colaboración entre todos los 
actores.

Además, resalta que es responsabilidad del docente ca-
pacitarse y prepararse para elaborar buenos diseños del 
curso en el contexto virtual, que cumpla con los objetivos 
establecidos en los programas de estudio. De la misma 
manera, establecer y mantener comunicación a través de 
diferentes vías, para evaluar y guiar al estudiante.

Sin duda, el éxito de los entornos virtuales radica en te-
ner que seleccionar los medios y recursos correctos y 
adecuados, que sean atractivos y fáciles de usar, para 
que así no haya dificultades durante el desarrollo de los 
componentes pedagógicos y, primordialmente, que atrai-
ga la atención de los estudiantes para que, de manera 
colaborativa, estos se motiven a seguir investigando y 
aprendiendo.

CONCLUSIONES

El desarrollo de la sociedad implica establecer cambios 
en sus estructuras para alcanzar la satisfacción de sus 
necesidades y una mejor calidad de vida. La educación 
es clave en la evolución social de cualquier país, siendo 
la universidad la estructura que alberga el saber, es por 
ello que los cambios que se efectúen en la misma deben 
ser cónsonos a los efectuados en el entorno social.

Las tecnologías plantean nuevos paradigmas, revolucio-
nan el mundo de la escuela, la enseñanza universitaria, 
los sistemas educativos y la gestión social gubernamen-
tal. La educación es parte integrante de las tecnologías y 
eso es así porque un número cada vez mayor de universi-
dades en todo el mundo está exigiendo la alfabetización 
electrónica como uno de los requisitos en sus exámenes 
de acceso y de graduación, por considerar que es un 
objetivo esencial preparar a los futuros profesionales para 
la era digital en los centros de trabajo.
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RESUMEN

El pase de visita constituye la más importante modalidad de forma organizativa docente de tipo laboral enmarcada en la 
educación en el trabajo. En este artículo se realiza una actualización acerca del pase de visita docente asistencial mediante 
la revisión de los referentes teóricos más importantes, con el propósito de determinar sus regularidades e identificar sus 
limitaciones teóricas. Entre las regularidades se destacan las siguientes: 1) se resalta la capital importancia que tiene el pase 
de visita en la formación profesional de los médicos, 2) se reitera la particularidad de cumplir, como actividad, funciones 
docentes y asistenciales, 3) se destaca el relevante papel del profesor en su conducción y la necesidad de incrementar la 
preparación de estos en aras de elevar su calidad, al mismo tiempo que se reconoce la complejidad del pase de visita y, 
derivado de ello, la existencia de dificultades para su sistematización por algunos profesores, y 4) se reconoce la estrecha 
relación entre el pase de visita y el método clínico, al cual se le considera el elemento conductor del mismo. Adicionalmente, 
las limitaciones teóricas en el tema identificadas han puesto de manifiesto la necesidad de perfeccionar la función orienta-
dora de dicho cuerpo teórico. 

Palabras clave: Pase de visita, atención médica, hospitalización, servicios de integración docente asistencial.

ABSTRACT

The visit pass constitutes the most important modality of educational organizational form of a labor type framed in educa-
tion at work. In this article, an update is carried out on the teaching assistance visit pass by reviewing the most important 
theoretical references, in order to determine their regularities and identify their theoretical limitations. Among the regularities, 
the following stand out: 1) the capital importance of the visiting pass in the professional training of doctors is highlighted, 2) 
the particularity of fulfilling, as an activity, teaching and care functions is reiterated, 3) it is highlighted the relevant role of the 
teacher in its management and the need to increase their preparation in order to improve their quality, while recognizing the 
complexity of the visitation pass and, derived from it, the existence of difficulties for its systematization by some teachers, 
and 4) the close relationship between the visit pass and the clinical method is recognized, which is considered to be the 
driving force behind it. Additionally, the identified theoretical limitations on the subject have highlighted the need to improve 
the guiding function of said theoretical body.

Keywords: Teaching rounds, medical care, hospitalization, teaching care integration services. 
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INTRODUCCIÓN

El plan de estudios para la formación del médico gene-
ral en Cuba tiene como una de sus bases fundamentales 
egresar médicos preparados para ejercer en la práctica 
con sólidos conocimientos y un enfoque científico de las 
tareas y problemas que la organización de salud impo-
ne como encargo social. En este sentido, el documento 
rector de la carrera de Medicina, en sus más recientes 
actualizaciones, reconoce la necesidad de perfeccionar 
las formas de enseñanza, prestando especial atención a 
la educación en el trabajo.

El documento titulado “Normas del trabajo docente y me-
todológico de las especialidades de la educación mé-
dica superior” (Resolución Conjunta de los Ministros de 
Educación Superior y de Salud Pública, editado en La 
Habana en 1982), establece que la “educación en el tra-
bajo” es la forma principal de organización del proceso 
docente educativo a partir del tercer año de la carrera 
de Medicina, en la cual el estudiante recibe docencia y 
participa en la atención de personas sanas o enfermas, 
y contribuye en alguna medida, a la transformación en el 
estado de salud del individuo o de la colectividad.

La educación en el trabajo constituye la manera específi-
ca en que se concretan dos principios fundamentales de 
la formación de profesionales para la Salud en Cuba: la 
unidad de la educación y de la instrucción, y la vincula-
ción del estudio con el trabajo. 

Dentro de la educación en el trabajo se encuentra el pase 
de visita, el cual constituye una modalidad de forma or-
ganizativa docente de tipo laboral; tipo peculiar que tie-
ne objetivos docentes y asistenciales íntimamente rela-
cionados, y de ahí su denominación de “pase de vista 
docente asistencial”, donde la obtención de los objetivos 
docentes tiene como requisito el logro de los objetivos 
asistenciales.

Según el documento antes mencionado, durante el pase 
de visita el profesor emplea una diversidad de procedi-
mientos pedagógicos que incluyen preguntas a los es-
tudiantes, explicaciones, discusiones entre los alumnos, 
demostraciones, aclaraciones y exposición de concep-
tos; además de servir de control del trabajo independien-
te del alumno y de su autopreparación.

La importancia del pase de visita radica en el impacto 
formativo de esta actividad en el educando, al contribuir 
como ninguna otra actividad, a la consolidación de la teo-
ría, la formación de habilidades, hábitos y capacidades, 
y la adquisición de valores; así como también por su im-
pacto en la adquisición de los modos de actuación y en 

la configuración por cada educando de su futura “perso-
nalidad” profesional. 

Al constituir el pase de visita la forma organizativa do-
cente fundamental de la educación en el trabajo, hacia 
la maestría en su ejecución debe ir dirigida con gran in-
tensidad la formación pedagógica del profesorado en las 
disciplinas y asignaturas del llamado “grupo del ejercicio 
de la profesión”, enmarcadas estas en el ciclo clínico de 
la carrera de Medicina.

En este artículo se realiza una actualización acerca del 
pase de visita docente asistencial mediante la revisión 
de los referentes teóricos más importantes (con énfasis 
en los últimos 20 años), con el propósito concreto de de-
terminar sus regularidades e identificar sus limitaciones 
teóricas. En la investigación se articularon métodos teóri-
cos (análisis-síntesis, inducción-deducción, abstracción-
concreción, generalización) con el análisis documental, 
como método empírico. 

DESARROLLO

Existe una variada literatura acerca del pase de visita do-
cente asistencial como expresión del interés que gene-
ra el tema en los estudiosos de la docencia médica en 
Cuba. Adicionalmente a las ya mencionadas “Normas del 
trabajo docente y metodológico de las especialidades de 
la educación médica superior”, un documento metodoló-
gico que sirve de referencia obligada acerca del pase de 
visita y su realización lo constituye la Instrucción V.A.D. 
3/90 emitida por el Área de Docencia del Ministerio de 
Salud Pública. 

Esta Instrucción precisa un grupo de objetivos docentes 
de esta actividad, señala algunas de sus características 
(participantes, horario de comienzo, duración, número de 
camas, relación con el método clínico), y describe una 
diversidad de detalles en cuanto a la forma de realizar-
lo. Este documento hace énfasis particular en las habi-
lidades a desarrollar por los estudiantes, y le dedica un 
amplio espacio a lo relacionado con la evaluación del 
educando. 

Otro documento, el Reglamento General de Hospitales, 
emitido por el Área de Asistencia Médica y Social del 
Ministerio de Salud Pública en el año 2007, deja explícita-
mente definido en su Capítulo XII que “el pase de visita es 
la actividad fundamental para organizar y brindar la aten-
ción médica a los pacientes hospitalizados y desarrollar 
la educación en el trabajo”, por lo que “constituye la ac-
ción docente asistencial más importante que se realiza 
en los Servicios”. A diferencia del anterior documento, los 
aspectos metodológicos son tratados muy someramente. 
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Varios autores han abordado el tema correspondiente al 
pase de visita en los últimos 20 años. En estos artículos 
se puede encontrar una amplia diversidad de aspectos 
sobre esta actividad; aspectos que se extienden desde 
elementos conceptuales hasta el rol de los sujetos par-
ticipantes, transitando también por cuestiones de índole 
organizativa, objetivos a lograr, estructura como actividad 
docente y elementos metodológicos. 

Ceballos, et al. (2014), por ejemplo, estudia el pase de 
visita docente asistencial en asignaturas del área qui-
rúrgica, resaltando la necesidad de superar la posición 
presente en muchos profesores de menospreciar el valor 
de esta forma organizativa docente en este tipo de asig-
natura, en contraposición con las asignaturas correspon-
dientes a especialidades clínicas. También señala la ele-
vada frecuencia con que la dirección del pase de visita es 
asumida por profesores con el nivel inferior de categoría 
docente (Instructores); así como la necesidad de realizar 
investigaciones pedagógicas sobre esta actividad. 

Aunque en otro contexto (específicamente en el mexica-
no), Olvera, et al. (2015), reconocen la tendencia al dete-
rioro de la función docente del pase de visita, así como 
la realización de esta actividad muy determinada por las 
circunstancias, y por criterios personales de quienes la 
dirigen, sin una adecuada estructuración.

Serra (2016), realiza una extensa revisión bibliográfica 
sobre el pase de visita docente asistencial, en la cual 
enfatiza en la necesidad de capacitación continua del 
profesor, en la mejora de sus competencias pedagógicas 
(lo que llama profesionalización pedagógica del docen-
te). En coincidencia con este autor, Creagh, et al. (2017), 
también señalan que es ineludible incrementar la prepa-
ración de los profesores en aras de elevar la calidad en la 
educación en el trabajo en la carrera de Medicina, dada 
la existencia de insuficiencias de estos para lograr la ne-
cesaria integración docente asistencial del pase de visita.

Este mismo autor se propuso la caracterización y estruc-
turación del pase de visita como método de enseñanza 
en la educación en el trabajo; concepción esta última 
que manifiesta una confusión entre el “método” y la “for-
ma” como componentes del proceso docente educativo. 
También este autor ha profundizado en la interacción 
entre el profesor, el estudiante, el resto de los miembros 
del grupo de trabajo y el paciente durante la actividad de 
pase de visita (Creagh, et al., 2020).

Una propuesta de modelo didáctico del pase de visita 
desde la perspectiva de la función profesional atención 
médica integral es realizada por Elias, et al. (2019). Estos 
autores enfatizan en la necesidad de fortalecer la calidad 
del pase de visita y declara connotar en su propuesta 

la condición de actividad humana del pase de visita. 
También señalan no haber encontrado estudios que abor-
den la modelación del pase de visita desde la perspec-
tiva de la función profesional atención médica integral, 
pasando por alto la propuesta de modelo referencial del 
pase de visita realizada previamente por Corona (2014), 
para su aplicación en la asignatura Medicina Interna. 
Este último autor reflexiona sobre la conveniencia de 
asumir diferencias en la ejecución del pase de visita en 
asignaturas muy relacionadas curricularmente como son 
Propedéutica clínica y Medicina interna (Corona, 2018).

Particular énfasis realiza Nava (2019), en el relevante pa-
pel del profesor cuando cita a Fernández Sacasa: “El me-
jor profesor no es el que más conocimientos pueda exhi-
bir, sino el que constituya el mejor modelo profesional para 
los educandos, por brindar su sabiduría y calor humano 
a quienes lo necesitan, con una proyección humana y 
científica ejemplares”. Este autor también reconoce el de-
terioro de la actividad de pase de visita, su complejidad, 
la frecuente realización sin una guía o plan orientador, e 
introduce el término de “pase de visita disfuncional” en 
referencia a aquella actividad que se aleja de sus objeti-
vos asistenciales y formativos establecidos.

García Herrera & García Moliner (2017), recorren carac-
terístias del pase de visita, objetivos, consideraciones 
docentes y asistenciales, estructura, etapas, recomen-
daciones y aspectos éticos, entre otros. Similar recorrido 
realizaron Brizuela, et al. (2016); y Rodríguez Fernández, 
et al. (2018). Los primeros extienden el número de estu-
diantes a entre 15 y 20, y la duración hasta tres horas, 
lo cual, según opinión de los autores de esta revisión, 
resulta excesivo; también reconocen la necesidad de un 
tiempo de trabajo independiente por el estudiante previo 
al desarrollo del pase de visita. 

Roca, et al. (2011), realizaron una exhaustiva revisión so-
bre el pase de visita médico docente asistencial, donde 
aborda su importancia, objetivos docentes y asistenciales, 
relación con el método clínico, características fundamen-
tales y su desarrollo por etapas. Estos autores, entre una 
diversidad de elementos metodológicos expuestos, reco-
noce la elevada frecuencia de convertir, erróneamente, el 
pase de visita en una disertación académica; así como en 
la posibilidad permanente de cometer iatrogenia verbal 
o gestual, o transgredir aspectos éticos. Adicionalmente, 
los autores reconocen las dificultades prácticas para el 
cumplimiento de los objetivos del pase de visita en condi-
ciones de masividad del personal en formación.

En un aspecto de capital importancia, lo ético en el pase 
de visita, profundiza Espinosa (2011); este autor especifi-
ca que durante esta actividad docente deben observarse, 
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de manera explícita o implícita, prácticamente todos los 
principios de la ética médica vigentes en el país, aludien-
do a los 22 que considera más relacionados con el pase 
de visita (anexo 1); resalta además el trascendental rol 
del profesor en la conducción de esta actividad.

Aunque la mayoría de los autores citados trabajaron la 
actividad de pase de visita desde el ámbito hospitalario, 
autores como Breijo, et al. (2010), abordan la actividad 
desde el escenario comunitario; actividad que consiste 
en una visita al paciente ingresado en el hogar o en una 
institución del nivel primario de salud (hogares de ancia-
nos, de limitados y maternos; salas de observación del 
policlínico y postas médicas). Señalan que se diferencia 
del pase de visita hospitalario en que el estudiante debe 
realizar una síntesis del contexto familiar del paciente, te-
niendo en cuenta aspectos tales como: tipo de familia, 
fase del ciclo vital donde esta se encuentra, familiograma, 
dispensarización, factores de riesgo, ocupación, posibles 
crisis familiares, así como la descripción de las caracte-
rísticas higiénico-sanitarias y socioeconómicas de la fa-
milia en cuestión. 

Otros autores como Sparis & Fernández Díaz (2019); y 
Maldonado, et al. (2020), abordan el tema del pase de visi-
ta pero sin aportes particulares significativos. Igualmente, 
Solis, et al. (2019), resaltan el importante papel del do-
cente en la dirección de la actividad de pase de visita, 
al mismo tiempo que reconoce su complejidad. También 
Ramírez, et al. (2016), analizan el pase de visita desde 
las especificidades de asignaturas particulares como la 
Psiquiatría. 

En realidad, la preocupación por el tema relacionado con 
el pase de visita desborda las fronteras nacionales. En 
el contexto nuestro, otros autores como Taureaux, et al. 
(2016), por ejemplo, aún sin otros aportes significativos 
en el tema, expresan su preocupación por la calidad de 
esta actividad, y reconocen su importancia y compleji-
dad; estos últimos, además, proponen una guía de ob-
servación del pase de visita docente asistencial.

No obstante, la existencia de un amplio cuerpo teórico 
acerca del pase de visita docente asistencial, se identi-
fican algunas carencias en los enfoques metodológicos 
que, a juicio de los autores, interfieren en una cabal confi-
guración mental de la actividad de pase de visita por par-
te de los profesores, fundamentalmente los principiantes.

Una de las insuficiencias de la teoría existente radica en 
que no siempre la descripción de la ejecución del pase 
de visita en las diferentes propuestas respeta con fideli-
dad la lógica real del método clínico; aspecto de suma 
importancia teniendo en cuenta la citada relación que 
como regularidad se establece entre la actividad del 

pase de visita y el método profesional, con un impacto 
directo en la formación de los estudiantes. En este mismo 
aspecto, el método clínico y su lógica, resulta llamativa 
la persistencia en varios de los autores de la concepción 
del método de la profesión para la atención a individuos 
como un método para el diagnóstico médico; en detri-
mento de la enseñanza y aprendizaje de las habilidades 
terapéuticas. 

En estrecha relación con lo anterior, pero desde un punto 
de vista más didáctico, en las orientaciones metodoló-
gicas presentes en documentos rectores, y refrendadas 
por diversos autores, se pone de manifiesto determinado 
grado de equivalencia conceptual (u operacional) de tér-
minos como “objetivos” a lograr, “acciones” a desarrollar, 
y “condiciones” a considerar para la actuación profesoral, 
todo lo cual se presenta entremezclado, sin la necesaria 
delimitación para la conformación en el profesor de una 
adecuada representación mental de la actividad de pase 
de visita. A esta cuestión se le concede un elevado signi-
ficado por ser considerada fuente de confusión entre los 
profesores que se inician en la conducción de una acti-
vidad tan compleja como lo es el pase de visita docente 
asistencial.

Otro elemento derivado de la revisión de estos artículos 
radica en que, a pesar del amplio reconocimiento de su 
dualidad de objetivos, algunos autores valorizan más lo 
asistencial y otros lo docente en la actividad.

CONCLUSIONES

El análisis de los documentos metodológicos y de los po-
sicionamientos teóricos de diferentes autores ha permi-
tido identificar varias regularidades relacionadas con el 
pase de visita docente asistencial como tipo particular de 
forma organizativa docente correspondiente a la educa-
ción en el trabajo; entre estas regularidades se encuen-
tran las siguientes:

Se resalta la capital importancia que tiene el pase de visi-
ta en la formación profesional de los médicos.

Se reitera la particularidad de cumplir, como actividad, 
funciones docentes y asistenciales, las cuales son de-
pendientes e inseparables en el desarrollo de la atención 
de calidad a los pacientes.

Se destaca el relevante papel del profesor en la dirección 
de esta actividad y la necesidad de incrementar la pre-
paración de estos en aras de elevar su calidad, al mismo 
tiempo que se reconoce la complejidad del pase de visita 
y, derivado de ello, la existencia de dificultades para su 
sistematización por algunos profesores.



312

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

Se reconoce la estrecha relación entre el pase de visita 
y el método clínico, al cual se le considera el elemento 
conductor del mismo. 

Adicionalmente a los anteriores elementos, un análisis 
más profundo con énfasis en la revisión de las orientacio-
nes metodológicas contenidas en los diversos documen-
tos rectores de la carrera de Medicina y en las propuestas 
de otros autores, ha puesto de manifiesto la necesidad de 
perfeccionar la función orientadora de dichos materiales.

La insuficiente “representación” de cómo conducir el pase 
de visita, específicamente de su momento más importan-
te y complejo (el desarrollo) limita la actividad práctica 
(ejercitación) necesaria para la consecución del nivel de 
desempeño que esta actividad exige para el cumplimien-
to de sus objetivos asistenciales y formativos. Esta insu-
ficiente “orientación” determina en los profesores más jó-
venes una excesiva improvisación y desorganización en 
la realización de la actividad de pase de visita.

Se impone la elaboración de propuestas que, a partir de 
las regularidades presentes en el cuerpo teórico actual, 
contribuyan a la solución de las limitaciones identificadas 
y, con ello, al perfeccionamiento del proceso formativo de 
los profesionales médicos en Cuba.
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RESUMEN

La diabetes es una enfermedad de gran relevancia por sus repercusiones en la calidad de vida de los pacientes, así como el riesgo de 
mortalidad ante la pandemia de COVID-19. Su control, es un reto para los gobiernos y sistemas de salud en el mundo. El objetivo del artí-
culo es valorar bajo una metodología cualitativa la percepción de los pacientes con diabetes tipo 2 acerca de la calidad en el tratamiento 
nutricional en unidades de especialidades médicas en enfermedades crónicas en México. Participaron en la investigación mediante 
grupos focales, 46 personas. Los discursos fueron documentados, codificados y categorizados, en los que se observó que las personas 
con diabetes son atendidas bajo el enfoque prescriptivo del modelo médico hegemónico e interpretan su tratamiento nutricional con base 
en mitos y creencias. Consideran, además, que el principal apoyo para lograr un control nutricional es Dios, la familia y el profesional de 
la salud. En este sentido se valora además la formación en estos temas y la Calidad percibida del tratamiento nutricional, el cual se ve 
influida por las creencias, cultura y nivel socioeconómico del paciente. Los resultados arrojaron que los pacientes construyen su propia 
realidad ante los eventos de salud, lo que permite diseñar estrategias de empoderamiento a la medida de sus necesidades para la mejora 
de la calidad en la atención médica.

Palabras clave: Calidad, formación, diabetes tipo 2, nutrición.

ABSTRACT

Diabetes is a disease of great relevance due to its repercussions on the quality of life of patients, as well as the risk of mortality in the face 
of the COVID-19 pandemic. Its control is a challenge for governments and health systems in the world. The objective of the article is to 
assess under a qualitative methodology the perception of patients with type 2 diabetes about the quality of nutritional treatment in units 
of medical specialties in chronic diseases in Mexico. 46 people participated in the research through focus groups. The discourses were 
documented, coded and categorized, in which it is executed that people with diabetes are cared for under the prescriptive approach of the 
hegemonic medical model and interpret their nutritional treatment based on myths and beliefs. They also consider that the main support to 
achieve nutritional control is God, the family and the health professional. In this sense, training on these issues and the perceived quality of 
nutritional treatment are also valued, which is influenced by the beliefs, culture and socioeconomic status of the patient. The results showed 
that patients build their own reality in the face of health events, which allows the design of empowerment strategies tailored to their needs 
to improve the quality of medical care.

Keywords: Quality, formation, diabetes type 2, nutrition.
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INTRODUCCIÓN

La diabetes constituye uno de los mayores retos de la 
salud pública del siglo XXI, las complicaciones genera-
das por la enfermedad afectan la calidad de vida de las 
personas que la padecen. En el mundo 463 millones de 
personas tienen diabetes, esta cifra puede aumentar a 
700 millones para 2045. El gasto anual en salud a nivel 
mundial destinado a la diabetes será de 760 mil millones 
de USD. Si la tendencia continúa se cree que para los 
años 2030 y 2045, el gasto alcanzará los 825 mil y 845 mil 
millones de USD, respectivamente. 

Se calcula que aproximadamente 4,2 millones de adultos 
de entre 20 y 79 años morirían como resultado de la dia-
betes y sus complicaciones. Esto equivale a una muerte 
cada ocho segundos. México se ubica en el lugar seis de 
los diez primeros países o territorios por cantidad de adul-
tos (20-79 años) con diabetes en 2019, 2030 y 2045. En 
el lugar séptimo de los diez primeros países o territorios 
por cantidad de adultos (20-79 años) con diabetes sin 
diagnosticar en 2019 (International Diabetes Federation, 
2019).

En México, el 68.2 % de los pacientes presentaron va-
lores de HbA1c≥7, definiéndose como descontrol glucé-
mico, de acuerdo a las recomendaciones de la Norma 
Oficial Mexicana y la ADA (Basto, et al., 2020).

Los datos anteriores nos ubican en un reto epidemiológi-
co sin precedentes, pero también ante la necesidad de 
estudiar las variables que se asocian con el éxito o fra-
caso de las estrategias en el tratamiento integral de la 
enfermedad.

En las políticas de salud de diversos países, se han prio-
rizado las intervenciones en salud que propicien cambios 
en el estilo de vida para originar un impacto positivo. La 
promoción de una alimentación saludable y la actividad 
física son parte de un eje transformador en la salud de 
los individuos, previniendo la aparición temprana de com-
plicaciones de la enfermedad que hoy se considera una 
epidemia mundial (Barrientos, et al., 2018).

La problemática que aún persiste en las personas con 
diabetes, las ha posicionado como población vulnera-
ble. Se ha documentado que los pacientes diabéticos 
con COVID-19 tuvieron un mayor riesgo de ingresar en la 
UCI y un pronóstico precario a corto plazo (Ronco, et al., 
2020; Petrilli, et al., 2020; Barron, et al., 2020; Apicella, et 
al., 2020). Por tanto, es una prioridad para los sistemas de 
salud tomar medidas efectivas. 

El tratamiento nutricional viene a ser piedra angular en la 
terapéutica empleada en el control de los pacientes. En 

México, llama la atención que solo la mitad de los pacien-
tes practica medidas preventivas (Campos, 2020).

Estudios indican que cerca del 90% de los pacientes con 
diabetes presentan sobrepeso y obesidad en México. 
Resolver la problemática que aún persiste con el descon-
trol nutricional, hoy está en la agenda de prioridades.

Los estudios sobre calidad de la atención en diabetes, 
por lo general se centran en la satisfacción del paciente; 
sin embargo, se deja de lado lo que la persona, piensa, 
siente y espera de su padecimiento y de su tratamiento. 
Estudiar la calidad desde un enfoque cualitativo centrado 
en la persona con diabetes debiera ser una prioridad. 

Con base en las consideraciones antes expuestas, se 
realizó un estudio cualitativo con el objetivo de analizar 
la percepción de los pacientes con diabetes tipo 2 sobre 
la calidad en el tratamiento nutricional en Unidades de 
Especialidades Médicas en Enfermedades Crónicas de 
Tabasco.

DESARROLLO

Los resultados de este estudio revelan que las personas 
con diabetes basan sus conocimientos sobre el tratamien-
to nutricional en mitos y creencias preexistentes. Que es-
tas a su vez, son generadas bajo un enfoque cultural y 
espiritual arraigado. Resultados similares se han observa-
do en otras latitudes (Gillani, et al., 2017). La percepción 
que manifiestan los pacientes al llevar un tratamiento nu-
tricional es negativa. Sienten tristeza, odio, y lo conciben 
como algo terrible, una desgracia en su vida. Estos datos 
coinciden con lo reportado por quienes observaron en las 
personas emociones negativas tales como miedo, inquie-
tud, ira y tristeza. 

Viniegra (2017), define al enfermo crónico como “la per-
sona que, por su historia, herencia biológica y cultural, y 
multiplicidad de ambientes de los que ha formado parte, 
y su red de vínculos con los objetos significativos y las 
vicisitudes y contingencias del diario vivir, ha llegado a 
cierta forma de ser que le ocasiona sufrimientos, malesta-
res, inconvenientes y diversos tipos de limitaciones para 
el diario vivir, que requiere comprensión, apoyo, ayuda y 
acciones reconfortantes”.

En esta investigación se observó que los proveedores de 
la atención nutricional asignan a las personas con diabe-
tes un rol limitado a obedecer indicaciones. Las personas 
con diabetes aceptan ese papel y expresan que la cali-
dad de la atención que reciben como buena. La hegemo-
nía del profesional sobre el paciente es obvia, se ve una 
marcada relación asimétrica que invisibiliza a la persona, 
lo sitúa como consumidor pasivo y lo trata desde un plano 
biologicista y no médico social. Los proveedores de la 
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atención a la salud comúnmente se refieren a la salud y 
enfermedad desde un punto de vista biológico; sin admi-
tir que este concepto es también el producto de la cons-
trucción social de los pacientes (Pedrero, et al., 2018).

Respecto a lo anterior, es posible decir que el alto peso 
de la comunicación vertical que se percibe entre el traba-
jador de salud y el paciente, es una de las barreras para 
el autocontrol nutricional que está más presente. 

Los pacientes expresaron que los integrantes de la fa-
milia consumen alimentos restringidos para ellos, no se 
cuidan, no los apoyan y los regañan si no se apegan a 
su tratamiento nutricional. Resultados similares se publi-
caron en un estudio donde los pacientes no reciben el 
apoyo de la familia en su vida diaria y concluye que la 
familia es una fortaleza (Avalos, et al., 2017). Es amplia-
mente sabido que la familia es uno de los recursos más 
importantes que tiene la persona con diabetes, y es una 
fuente relevante de información, acompañamiento y moti-
vación (Rodríguez, et al., 2018).

Los pacientes en esta investigación priorizan tres as-
pectos para lograr un tratamiento nutricional de calidad: 
Dios, la familia y el profesional de salud, en ese orden de 
importancia. La principal barrera que identifican para no 
lograrlo es una situación económica precaria, lo que coin-
cide con un estudio cualitativo publicado por Lee, et al. 
(2016), donde los pacientes consideran que los recursos 
económicos limitados, son un obstáculo para lograr una 
alimentación saludable.

Otra de las barreras que identifican para lograr un trata-
miento nutricional de calidad es la falta de apoyo de la 
familia. Estos resultados son similares a lo reportado por 
Gillani, et al. (2017), donde los pacientes tienen que ha-
cer comidas diferentes porque su familia no los apoya, e 
incluso con el propósito de pasar un buen momento en fa-
milia, comen fuera de casa y descuidan su alimentación. 

Estudios publicados por el autor anterior demuestran que 
los miembros de la familia y la comunidad pueden influir 
en el cambio de hábitos nutricionales en personas con 
diabetes. Es importante destacar que el significado que 
le dan los pacientes al tratamiento nutricional y la mane-
ra cómo lo perciben, no les permite aceptarlo y mucho 
menos integrarlo a su vida. El que los proveedores de 
la atención sitúen a los pacientes en un plano invisible, 
contribuye a que éstos no se responsabilicen de su 
autocuidado.

En este sentido, según la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Educación Terapéutica en Diabetes 
(ETD) es un proceso educativo integrado en el proceso 
de tratamiento, que tiene como objetivo proporcionar a 

los diabéticos y a sus familias las habilidades (conoci-
mientos, Habilidades y actitudes) y el apoyo necesario 
para que puedan asumir la responsabilidad del autocon-
trol de sus propias enfermedades. El objetivo es que los 
pacientes comprendan su enfermedad y sus bases de 
tratamiento y puedan integrarla en su vida diaria; poder 
prevenir, identificar y actuar en situaciones de peligro agu-
do y prevenir los factores de riesgo vascular (International 
Diabetes Federation, 2019). 

En 1983, el Departamento de Tratamiento de la Diabetes 
de la Facultad de Medicina de la Facultad de Medicina de 
Ginebra fue nombrado Centro de Cooperación Docente 
de la Organización Mundial de la Salud debido a su repu-
tación y su deseo de investigar en el campo de la educa-
ción sobre el cuidado de la diabetes. En la actualidad, este 
departamento se ha reorganizado en el Departamento de 
Educación y Tratamiento de Enfermedades Crónicas.

La evaluación internacional considera significativamente 
a la ETD como uno de los componentes más importantes 
y la define como la piedra angular del tratamiento de la 
diabetes. Suelen concluir que, a pesar de la heterogenei-
dad del plan de intervención, la educación de los pacien-
tes diabéticos sigue teniendo un efecto beneficioso y no 
se encuentran diferencias entre la educación individual y 
la combinación de educación individual y grupal.

La falta de una formación académica reglada en ETD obli-
ga a los profesionales de la salud que se dedican a esta 
tarea a buscar trayectorias formativas distintas, diversas 
y diferenciadas para cumplir con su responsabilidad pro-
fesional de asumir los conocimientos necesarios para el 
desempeño de su trabajo, a pesar de haber recibido la 
formación adecuada y mantenerse al día. adquirir expe-
riencia en ETD no garantiza la continuidad de las activida-
des de atención médica

A tenor de lo anterior, hay que mencionar que, en México, 
los procesos de formación de médicos se establecen a 
partir de la presencia de un plan de estudios que orga-
niza y adecua los estudios médicos a partir del momen-
to en el que se crea, generando así, la necesidad de un 
constante análisis de su eficiencia de acuerdo a las ne-
cesidades de la formación médica y la sociedad donde 
se desarrolla, las cuales son determinadas por el propio 
avance de la medicina, como es el caso de la atención a 
la diabetes.

De acuerdo con lo valorado con anterioridad, la ense-
ñanza médica deja ver una marcada deficiencia en sus 
alumnos, quienes no adquieren los conocimientos médi-
cos suficientes, no contando con el material de enseñan-
za necesario para estar acorde al avance que la ciencia 
médica había alcanzado. Por otra parte, el proceso de 
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instrucción en sí mismo adolece en algunos casos, de 
contenidos más a tono con la realidad, ya que existen 
profesores que no cuentan con las aptitudes requeridas 
para la enseñanza o no se mantienen actualizados en sus 
conocimientos. En cuanto a lo administrativo, se declara 
en diversas instancias que no existe un control para la 
asistencia de los alumnos a la impartición de los estudios 
teóricos y mucho menos a los prácticos (Valentine, et al., 
2003).

Los autores anteriores consideran el resultado desde el 
punto de vista teórico era que obtenían excelentes califi-
caciones, pero, en lo que se refería a la práctica, señala-
ban que, desde las demostraciones de anatomía, y princi-
palmente en las clínicas, mostraban una gran deficiencia, 
notándose la discrepancia entre las calificaciones obte-
nidas en los primeros y su reprobación o calificaciones 
bajas en estas últimas. Esta escasez de conocimientos 
prácticos limita su formación y posteriormente su calidad 
profesional.

El marcado déficit d formación de los médicos recién 
egresados había hecho finalmente crisis y era evidente 
la necesidad de modificaciones tanto en los planes de 
estudio y programas como en la manera de impartir los 
conocimientos. 

Continuando con el análisis anterior, se valoró la situación 
y propuso enmiendas, existía un compromiso pleno para 
buscar los cambios necesarios de la enseñanza médica y 
poder elevar el nivel profesional de los egresados. Su te-
sis central, concebida teniendo en cuenta los programas 
más modernos y actualizados de otras escuelas médicas 
del extranjero, pretendía que el alumno conociera lo ge-
neral, lo normal del funcionamiento del cuerpo humano 
para después introducirlo a la patología y a las especiali-
dades, haciendo sumatorios estos conocimientos con el 
avance de los años escolares.

Para lograr este nuevo modelo médico, la Comisión pro-
puso un grupo de materias con orden lógico, de tal forma 
que los alumnos comenzarían los dos primeros años con 
la enseñanza de materias básicas, con el fin de que los 
dotasen de un conocimiento general del cuerpo humano 
y su funcionamiento, que faciliten los estudios posteriores.

Durante el tercer año se le introduciría al estudio de la pa-
tología médica y quirúrgica, la bacteriología, la anatomía 
patológica, así como el inicio de los estudios clínicos: su 
primer contacto con el paciente. El cuarto año se dirigía a 
las patologías especiales, teniendo como objeto principal 
la enseñanza de las clínicas interna y externa; por últi-
mo, el quinto año se reservaría a la obstetricia, patología 
general, el complemento de la anatomía patológica y la 

bacteriología, nuevamente clínicas, enfatizando en la hi-
giene y en la medicina legal (Yoldi, 2011). 

Según el autor anterior, ante la necesidad de hacer ma-
yoritarios los estudios prácticos, se propuso también que, 
entre el periodo comprendido al término de los estudios 
y el examen profesional de los alumnos, éstos deberían 
asistir al curso de especialidad. La distribución sería de la 
siguiente manera: por las mañanas, la práctica linear en 
las unidades clínicas médica, quirúrgica y de obstetricia; 
y por las tardes, la clínica ginecológica, la de oftalmolo-
gía, de enfermedades de los niños y de enfermedades 
mentales.

Se incluía, además, de la actualización en viejos temas 
como eran la anatomía o la atención de partos, la nueva 
visión de la medicina experimental. 

Todos estos elementos son tenidos en cuenta a la hora 
de la formación en tema de la diabetes, ya que es el pro-
fesional de la salud que tiene la experiencia del cuidado 
de pacientes con esta patología y que ha alcanzado un 
nivel adecuado de conocimientos y destrezas en aspec-
tos sociales, de comunicación, conserjería y educación. 
Esta formación se obtiene a través de la educación de 
pregrado y de la capacitación continua de postgrado.

En México se presenta el desafío de desarrollar progra-
mas, por ende, que prepare a los profesionales de la 
salud como educadores en diabetes, con estándares in-
ternacionales y de acuerdo a la realidad nacional y a la 
demanda creciente de esta patología. Los programas for-
mativos deben ir, por tanto, vinculados y contextualizados 
a lo siguiente: 

. Enfoque y conocimiento acerca del tratamiento nutricional

Los discursos de las personas con diabetes revelan es-
casos conocimientos sobre su tratamiento nutricional. La 
concepción particular se ve inclinada hacia creencias fal-
sas. Así mismo expresan vulnerabilidad hacia el evento 
en su vida, donde afirman que hacer una “dieta”, es decir, 
llevar un control nutricional adecuado, les ha generado 
tristeza e incluso lo consideran una desgracia y la com-
paran con algo terrible.

GF2 “yo no la aceptaba y pensaba porque Dios me man-
do este castigo si yo le sirvo, voy a la iglesia y si me sentía 
triste pues…”

GF1 “es una cosa terrible…”

GF1 “…se acaba todo el ánimo...pues hasta de vivir…”

GF2 “es una desgracia para mi”

GF2 “me dio mucho coraje, sentí odio”

GF1 “un coraje que me da y a la vez tristeza”
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. Roles del paciente y del profesional de la salud

En esta categoría se observó que la mayoría de las perso-
nas perciben como buena atención (atención de calidad), 
cuando el nutriólogo les indica “lo que tienen que hacer 
y como tienen que hacerlo”. En lo que se refiere al trata-
miento nutricional, coinciden en “obedecer” indicaciones. 
Mencionan que se limitan a darles pláticas, que les indi-
can lo que deben o no comer y los regañan si suben de 
peso (“les llaman la atención”).

GF1 “que está muy bien y hay que llevarle a como ellos 
nos dicen porque si no, no avanzamos en nada”

GF1 “Muy bien nada más que como le digo hay que 
obedecer”

GF2 “la nutrióloga nos pesa, nos mide cuando estamos 
muy pesados nos llama la atención y nos enseña las figu-
ras de que es lo que debemos comer y cuánto. 

GF1 “obedeciendo”

GF2 “nos da pláticas “

GF1 “comiendo lo que nos dicen…”

GF2 “bueno algunas veces si hago lo que me dicen”

GF2 “pues igual trata uno de hacer lo que aquí te 
dicen”
. Contexto social y familiar

El núcleo familiar es el primer contacto social que la ma-
yoría de las personas tienen, por ello es imprescindible 
conocer a fondo la dinámica que prevalece. En este as-
pecto, la mayoría expresó que su familia no les apoya, 
solo les recuerdan llevar su dieta y los regañan si no se 
cuidan. Por otra parte, consideran que un sostén impor-
tante para llevar su tratamiento nutricional es la familia.

GF2 “hago la comida de mis hijos y la mía... y pues tienes 
que hacer diferente comida porque desgraciadamente 
los chamacos de hoy en día, no quieren comer comida 
sana”

GF1 “pues ayuda así que digamos no”

GF2 “esos no me apoyan…si hasta ellos me llevan la coca”

GF1 “yo no tengo ayuda” 

GF1 “pues a veces me recuerdan tomar mis pastillas y lo 
que ven que no debo comer pues me regañan”

GF1“primero Dios y después la familia”

. Integración del tratamiento nutricional en su vida

Los entrevistados muestran en sus discursos dificul-
tad para integrar a su vida una alimentación correcta y 

consideran que las dificultades económicas, son la prin-
cipal barrera para lograr un buen control nutricional. 
Refieren aferrarse a Dios para poder salir adelante. Por 
otro lado, consideran que su principal ayuda para llevar 
su tratamiento nutricional es Dios, la familia y el nutriólo-
go, en ese orden de prioridad. Aunque expresan que es 
la familia quien les pone obstáculos para llevar un buen 
control. La familia, por tanto, es concebida como una fa-
cilitador y traba en el proceso nutrimental. 

GF1 “el dinero porque si no hay, aunque uno quiera comer 
lo que te mandan pues no se puede”

GF2 “hay veces que pagamos renta y nos viene el recibo 
de luz y nos quedamos sin dinero y es difícil porque a 
veces ni para la comida y ni para la dieta y pues nos la 
vemos dura” 

GF1” pues yo me agarro de Dios 

GF1 “el dinero”

GF1 “las fiestas”

GF2 “la propia familia te sonsaca”

GF2 “lo económico”

Para contrastar lo anterior, se realizó una investigación cua-
litativa a través de grupos focales (Prieto & March, 2002). 
La recolección de la información se efectuó de enero del 
2018 a enero 2019. Los sujetos en estudio fueron 46 per-
sonas en edad adulta con diagnóstico de Diabetes tipo 
2, adscritos a las Unidades de Especialidades Médicas 
en Enfermedades Crónicas (UNEMEs EC) de Cárdenas, 
Centro, Cunduacán, Macuspana y Teapa municipios del 
estado de Tabasco situado en el sureste de México.

Para el trabajo con grupos focales, se empleó una guía 
de entrevista, con preguntas detonadoras para dar res-
puesta a los objetivos de investigación. Se solicitó apoyo 
a las autoridades de salud para la localización de los pa-
cientes, con el propósito de invitarlos a participar.

Se formaron diez grupos focales con siete personas en 
promedio. Se contó con el apoyo de un moderador (in-
vestigador principal) y tres colaboradores que fungieron 
como observadores–apuntadores. Se consideraron datos 
como la edad, sexo, estado civil, religión y escolaridad.

El desarrollo del trabajo cualitativo con los grupos se 
realizó en aulas de usos múltiples sin comunicación con 
otras áreas. Se cuidó que el personal de salud no estuvie-
ra presente para garantizar la privacidad y el anonimato 
de los participantes. Se procuró un ambiente de empatía, 
confianza, respeto e interacción grupal, con la finalidad 
de que expresaran espontáneamente su percepción. 
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El tiempo de cada sesión grupal fue de una hora en pro-
medio. A las personas se les tomó el consentimiento in-
formado, que se fundamentó en el respeto a los derechos 
humanos y las libertades elementales.

El proceso de la investigación fue documentado con bitá-
cora, grabación de audio y video, con previa autorización 
de los participantes. Los discursos se transcribieron lite-
ralmente y con la ayuda del software MAXQDA 2018 se 
procesó la información. Mediante el enfoque de análisis 
del contenido (De Andrés, 2002), se empleó el método 
inductivo con una perspectiva holística, a través de una 
estrategia de codificación, y categorización para derivar 
en las conclusiones de la investigación.

Del total de participantes la mayoría fueron mujeres (32), 
con edades entre 30 y 65 años, casados (43), practican el 
catolicismo (40) y con estudios básicos de primaria (16).

El presente estudio contó con la aprobación del comité 
de ética institucional y se apegó a lo establecido en el 
Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 
Investigación para la Salud, fundamentada en los aspec-
tos éticos mundiales de la investigación en seres huma-
nos y de la investigación en comunidades.

CONCLUSIONES

Los resultados de esta investigación permiten concluir 
que la Calidad percibida del paciente con diabetes tipo 
2 sobre el tratamiento nutricional se ve influida por las 
creencias, cultura y nivel socioeconómico.

Conocer cómo los pacientes construyen su propia reali-
dad ante los eventos de salud, permitirá diseñar estrate-
gias de empoderamiento a la medida de sus necesida-
des y mejorar la calidad de su atención.

La evaluación de los programas educativos es fundamen-
tal para determinar qué tipo de intervención puede apor-
tar el mayor beneficio al paciente, pero también en térmi-
nos de calidad. Algunos estudios han demostrado que 
los beneficios del autocuidado y los cambios en el estilo 
de vida relacionados con las ETD superan los costos de 
las intervenciones educativas.
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RESUMEN

En el presente artículo se desarrolla un análisis bibliométrico sobre cómo la academia de este país ha abordado esta no-
ción.  Metodológicamente, el análisis fue desarrollado utilizando el paquete bibliometrix en R sobre las publicaciones de 
autores con filiación en instituciones ecuatorianas dentro de la base de datos académica Scopus. El análisis muestra que el 
interés por este concepto está ligado a los vaivenes de la esfera política del país, más que a la realidad social. Asimismo, se 
muestra que, si bien varios defensores del concepto han sugerido que el sumak kawsay está inspirado en el conocimiento 
de los pueblos indígenas, en la academia la visión desde estos pueblos no se encuentra presente. Finalmente, se muestran 
los procesos de internacionalización y diversidad temática asociados al sumak kawsay.

Palabras clave: Sumak kawsay, pueblos indígenas, análisis bibliométrico.

ABSTRACT

In this article, a bibliometric analysis is developed on how the academy of this country has approached this notion. 
Methodologically, the analysis was developed using the bibliometrix package in R on the publications of authors with affi-
liation in Ecuadorian institutions within the Scopus academic database. The analysis shows that interest in this concept is 
linked to the ups and downs of the country’s political sphere, rather than to social reality. Likewise, it is shown that, although 
several defenders of the concept have suggested that sumak kawsay is inspired by the knowledge of indigenous peoples, 
in the academy the vision from these peoples is not present. Finally, the internationalization and thematic diversity processes 
associated with sumak kawsay are shown.

Keywords: Sumak kawsay, indigenous peoples, bibliometric analysis.
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INTRODUCCIÓN

A partir del año 2008, la constitución ecuatoriana incluyó 
como uno de sus elementos centrales a la noción de su-
mak kawsay, cuya traducción aproximada del kichwa al 
castellano equivale a “buen vivir”. En base a esta inclusión, 
el concepto empezó a ser adoptado en otras esferas de 
la planificación del Estado, especialmente en el periodo 
de gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017), 
cuya ideología política fue autodefinida como de izquier-
da y revolucionaria. En términos generales, el sumak kaw-
say propone una alternativa a los modelos más ortodoxos 
del desarrollo. En contraposición a estas perspectivas, el 
sumak kawsay plantea una visión que -en teoría- buscaría 
ser más holística sobre elementos como el bienestar, la 
vida en comunidad o el medioambiente. Así, por ejemplo, 
mientras el paradigma capitalista busca la acumulación 
y el consumo, el sumak kawsay plantearía el bienestar 
a través de una vida en armonía con la comunidad y el 
ambiente. De la misma manera, los recursos naturales no 
son vistos desde una perspectiva antropocéntrica, sino 
más bien desde un enfoque bio-céntrico, basado en los 
derechos de la naturaleza (Gudynas, 2009). 

El concepto del sumak kawsay ha generado una amplitud 
de debates epistemológicos y políticos. Entre los elemen-
tos más discutidos se encuentran su origen e historici-
dad, su aplicabilidad jurídica y práctica, o los dilemas de 
apropiación cultural frente al conocimiento de pueblos 
indígenas. Sin embargo, poco se ha reflexionado sobre 
el rol de la academia ecuatoriana en la generación de 
conocimiento en torno al sumak kawsay. Este vacío es 
llamativo, pues, esta esfera es precisamente una de las 
llamadas a liderar el proceso de construcción de nue-
vos conocimientos. El presente artículo está orientado a 
contribuir en este campo, al analizar las características 
generales sobre la producción científica de autores ecua-
torianos relacionada al sumak kawsay. A partir de un aná-
lisis bibliométrico, en el trabajo se estudian tres puntos 
de relevancia: la producción científica anual y citaciones 
sobre sumak kawsay; la espacialidad geográfica; y los 
contenidos, temáticas y autores. La información genera-
da permite arrojar luz sobre la construcción epistémica 
del concepto, y las dinámicas generales de la producción 
académica ecuatoriana. Antes de abordar la metodología 
y los resultados del trabajo, se desarrolla una conceptua-
lización histórica y teórica más extensa.

El sumak kawsay y su equivalente en lengua castellana, 
el “buen vivir”, es entronizado como elemento central del 
Estado ecuatoriano en la Constitución de la República del 
2008. En su preámbulo dispone que el pueblo ecuato-
riano decide construir “Una nueva forma de convivencia 

ciudadana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 
para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay”. 

Antes de la Constitución de Montecristi, las referencias 
al concepto son raras o inexistentes, y lingüistas como 
Muyolema (2012), indican que la expresión idiomática no 
aparece en ningún diccionario de la lengua kichwa. Este 
hecho contrasta con la centralidad otorgada al concepto 
e interpelan sobre su razón de ser. 

También es notorio el hecho de que la noción de su-
mak kawsay no se haga presente en documentos clave 
de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del 
Ecuador, como, por ejemplo, el emblemático documento 
del Proyecto Político de 1994 en el cual se presentan las 
principales reivindicaciones del Movimiento Indígena del 
Ecuador, al calor del levantamiento que protagonizara en 
la última década del siglo XX y que marcaría su irrupción 
en el escenario político nacional.

Además, no es posible afirmar que en las poblaciones 
indígenas exista un uso cotidiano del concepto ni que el 
mismo esté explícitamente vinculado con prácticas es-
tructurantes de la vida comunitaria. Así, por ejemplo, en 
su trabajo de investigación “Usos cotidianos del término 
sumak kawsay en el territorio Kayambi”, Churuchumbi 
(2014), constata que “en las comunidades de Cayambe, 
la expresión “sumak kawsay” es muy poco utilizada en la 
vida cotidiana” (p. 64). Precisamente, este autor se pro-
puso indagar sobre los usos cotidianos y los significados 
asociados a este término que existen en las organizacio-
nes de segundo grado, es decir, aquellas asentadas en 
los territorios en donde vive población indígena.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el concepto de 
sumak kawsay sea una “cáscara vacía” sino que debe ser 
entendido como uno de los elementos discursivos en los 
que se cristaliza un momento político en el cual confluye-
ron diversos actores sociales y políticos movilizados por 
una pluralidad de intereses y reivindicaciones. En con-
creto, el sumak kawsay que “nace” en la Constituyente 
es el punto de llegada de un largo proceso de protesta y 
construcción de sentidos al calor de la lucha social frente 
a un Estado y una clase política en descomposición. La 
elección de Rafael Correa Delgado (2007-2017) a la ca-
beza del Estado, en el año 2006, la convocatoria a una 
Asamblea Constituyente (2007-2008) con plenos poderes 
para la redacción de una nueva Constitución y el inicio 
del Gobierno de la Revolución Ciudadana (RC) deben ser 
entendidos precisamente de esa manera. 

Así, si se quiere entender la relevancia del concepto de 
sumak kawsay es necesario interrogarse sobre las es-
pecificidades históricas del momento en el cual nace y, 
sobre todo, analizar la autoría plural de sus significados. 
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Acuñado en el periodo en el cual nace y se consolida el 
proyecto político de la Revolución Ciudadana, el sumak 
kawsay es difícilmente disociado de él. Por esta razón, 
quizás, la evolución de este mismo proyecto político, por 
un lado, y los conflictos y alianzas desarrollados por el 
régimen al poder, han marcado probablemente también 
la adhesión de los actores sociales y políticos al sumak 
kawsay. 

El sumak kawsay y su par boliviano, el suma qamaña (co-
múnmente traducido a la lengua castellana como “vida en 
plenitud”), aparecen en el contexto más amplio del “giro a 
la izquierda” de la región latinoamericana, iniciado con el 
Gobierno de Hugo Chávez Frías en Venezuela, en 1999. 
Este cambio de timón, evidenciado en el recambio políti-
co regional, refleja las transformaciones sociales de fon-
do que se desarrollaron en los países latinoamericanos. 
En Ecuador, hastiados de una clase política que procesó 
la crisis económica del cambio de sociabilizando las pér-
didas y sometiéndose a los dictámenes de las institucio-
nes financieras internacionales, grandes sectores de la 
sociedad condujeron protestas que inmovilizaron al país, 
defenestraron a sus líderes y exigieron cambios radicales 
a nivel político. El movimiento indígena ecuatoriano fue 
el gran protagonista. Conjuntamente con él se manifes-
taron colectivos feministas, obreros, estudiantes, clase 
media urbana, entre otros. La elección de Rafael Correa 
a la Presidencia de la República es posibilitada por la 
fuerza acumulada durante meses de protesta social y la 
confluencia de voluntades frente a un enemigo común: 
la “partidocracia” y las políticas neoliberales antipopu-
lares de los sucesivos Gobiernos en los años noventa. 
La Asamblea Constituyente se instala después de que la 
ciudadanía se pronunciara favorablemente en la Consulta 
Popular del 15 de abril del 2007 y su composición refleja 
precisamente el recambio político en curso: 70% de los 
escaños son ganados por asambleístas por Alianza País, 
el movimiento político del ex presidente. Alberto Acosta, 
quien fuera presidente de la Asamblea Constituyente en-
tre noviembre del 2007 y junio del 2008 señala que en el 
contenido de la Constitución: “Afloran múltiples propues-
tas para impulsar transformaciones de fondo, construidas 
a lo largo de muchas décadas de resistencias y de luchas 
sociales, que articularon diversas agendas desde los tra-
bajadores, los maestros, los indígenas, los campesinos, 
los pobladores urbanos, los estudiantes, los ecologistas, 
las mujeres, los ancianos, los jóvenes, empresarios y otros 
tantos sectores progresistas”. (Acosta, 2010, p.5)

Y añade que “en estas luchas de resistencia y de pro-
puesta se fueron construyendo alternativas de desarrollo 
e incluso alternativas al desarrollo, como lo es el Buen 
Vivir o sumak kawsay”. (Acosta, 2010, p. 6)

En este sentido, es necesario entender al sumak kawsay 
no de manera aislada sino en su relación con otras de las 
propuestas que emergieron en ese momento. En particu-
lar, amerita relacionarlo con la idea del Estado plurinacio-
nal e intercultural, que la Constitución reconoce, y con los 
derechos de la naturaleza. 

En primer lugar, cabe anotar que en la Constitución de 
1998 se reconocía ya el carácter “pluricultural y multiétni-
co” del Estado ecuatoriano. Fraguado en el contexto del 
auge de la adopción de políticas de corte neoliberal, este 
reconocimiento debe ser entendido más bien desde su 
orientación multiculturalista de reconocimiento de la di-
versidad étnico-cultural con propósitos de gestión estatal 
de la diferencia sin trastocar la estructura monocultural 
del Estado. La propuesta de 2008, sobre el carácter plu-
rinacional e intercultural, por el contrario, tiene otros tintes 
al dar paso al ejercicio de la justicia indígena y establecer 
un sistema de justicia pluralista y también contemplar la 
posibilidad de constituir las circunscripciones territoriales 
indígenas (art. 60). Ambas innovaciones constituyen una 
primicia para la construcción de un Estado que se dispo-
ne a cuestionar la racionalidad que lo constituye, aquella 
del Estado-nación. 

En segundo lugar, el sumak kawsay y los derechos de la 
naturaleza, recogidos en la Constitución, tienen un punto 
de contacto importante en la medida que cuestionan la 
lógica antropocéntrica que viene estructurando la rela-
ción del ser humano con su entorno y alimenta el dete-
rioro de la naturaleza. Sobre esto presentaremos algunos 
elementos más adelante. En definitiva, el sumak kawsay 
debe ser entendido en su articulación con otras propues-
tas constitucionales que, a su vez, se relacionan con un 
momento político y una constelación de actores sociales 
que ganaron espacio en los años de intensa movilización 
previos al Gobierno de la Revolución Ciudadana. 

Sin embargo, si la Asamblea Constituyente marca un cier-
to consenso del entramado de actores sociales y políticos, 
esa coincidencia se desvanece en los años siguientes, lo 
cual tendrá implicaciones para los usos y porvenir del con-
cepto de sumak kawsay. Para Le Quang (2016), es posi-
ble hablar de tres momentos de la Revolución Ciudadana: 
un primer momento, correspondiente a los trabajos de la 
Constituyente y los primeros años de Gobierno, en el cual 
es aparente una proximidad con el movimiento indígena y 
los ecologistas, entre otros actores sociales. Un segundo 
momento es marcado por un creciente conflicto entre el 
Gobierno y los actores sociales en torno a la interpreta-
ción de la Constitución y el desconocimiento, por parte 
del primero, de las demandas colectivas. Un tercer mo-
mento iniciaría en el segundo periodo de Gobierno de 
la RC (2013), en el cual se consuma la ruptura con los 
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actores sociales anteriormente citados y se interpela a 
otros actores, en particular, el sector empresarial.

De manera general, en los años post constituyente, fue 
posible identificar al menos tres “corrientes” en el desa-
rrollo del concepto del sumak kawsay que coinciden, pre-
cisamente, grosso modo, con los actores presentes en 
el momento constituyente y que luego, progresivamente, 
antagonizan con la Revolución Ciudadana. En “Buen Vivir 
y Ecosocialismo, diálogo entre dos alternativas al capi-
talismo”. Le Quang & Vercoutère (2015), argumentan la 
vigencia de tres corrientes dentro de las cuales se podría 
inscribir los discursos sobre todo académicos pero tam-
bién políticos alrededor del sumak kawsay: una corrien-
te “culturalista”, una “ecologista” y una “ecomarxista”. 
Aunque cada una tiene sus especificidades, todas com-
parten elementos ya que todas resultan de un proceso de 
construcción epistemológica y política posibilitado por un 
contexto histórico particular. 

La corriente culturalista tiende a resaltar la centralidad de 
los pueblos indígenas y de su pensamiento para interpre-
tar el sentido del buen vivir. De hecho, la identidad y la 
cultura de los pueblos indígenas es vista como la esencia 
del concepto. La corriente ecologista, por su parte, en-
fatiza en la cuestión de la destrucción de la naturaleza 
y el imperativo de revertir esa tendencia. Los autores de 
esta línea plantean al buen vivir como un “concepto en 
construcción” lo cual les permite incluir y desarrollar pre-
ocupaciones ecologistas. Finalmente, la corriente eco-
marxista desarrolla una marcada crítica a las estructuras 
socioeconómicas del capitalismo global. La sociedad del 
buen vivir es presentada como necesariamente anticapi-
talista y posmoderna. 

Resulta interesante ver que el concepto de sumak kaw-
say fue, desde un inicio, estrechamente asociado con el 
Gobierno de la RC. Independientemente de su cercanía 
con los sectores indígena y ecologista, el Gobierno cons-
truyó parte de su identidad alrededor de esta noción. 
Así, el Plan Nacional dejó de llamarse Plan Nacional de 
Desarrollo para denominarse Plan Nacional para el Buen 
Vivir, el Gobierno creó una Secretaría del Buen Vivir y la 
comunicación del régimen posicionó en el imaginario 
colectivo imágenes y sentidos asociados con el sumak 
kawsay o su equivalente en castellano. Quizás, el distan-
ciamiento, primero, y la franca oposición, después, del 
Gobierno con sus otrora aliados contribuyeron a que el 
buen vivir fuera asociado de manera preeminente con el 
Gobierno de la RC a pesar de que es un componente 
central de la Constitución de Montecristi. 

Ahora bien, otro momento de quiebre importante en el 
escenario político y el juego de actores acontece en las 

elecciones del 2017 cuando el oficialismo presenta a 
Lenin Moreno como el heredero y continuador de la RC. 
Si en la Constituyente y los inicios del Gobierno, las de-
rechas ecuatorianas fueron marginalizadas y se cultivó 
una cercanía con algunos de los actores de las izquier-
das, con el descorrer del tiempo, se observó un movi-
miento inverso que dejó a las derechas bien posiciona-
das de cara a los últimos comicios presidenciales. Según 
Franklin Ramírez (2019), aunque las lisonjeras referencias 
del candidato Lenin Moreno a continuar con el legado de 
Rafael Correa no anticipaban ruptura alguna, lo cierto es 
que desde el primer año de mandato, Moreno ejecutó una 
“descorreización” a ultranza, que encontró terreno fértil 
en el pujante anticorreismo. En el Gobierno de Moreno 
se eliminó toda referencia al buen vivir o sumak kawsay 
tanto en el discurso como en la imagen institucional, en 
línea con la voluntad de hacer tabula rasa respecto de 
su antecesor. En las protestas de octubre de 2019, pro-
tagonizada por el movimiento indígena, el sumak Kawsay 
o buen vivir estuvo ausente. Permanece, sí, en los linea-
mientos de la Carta Magna pero, ¿con qué fuerza? ¿Su 
instrumentalización por los actores políticos no lo habrá 
herido de muerte?

MATERIALES Y MÉTODOS 

Con la finalidad de analizar las características de la pro-
ducción académica en torno al concepto del sumak kaw-
say, en el presente trabajo se desarrolló un estudio biblio-
métrico a partir de la información presente en la base de 
datos científica Scopus. Los análisis bibliométricos apli-
can técnicas cuantitativas a un cuerpo de literatura para 
explorar sus patrones, tendencias y redes. En tal sentido, 
estos estudios permiten mapear y explorar las coneccio-
nes entre publicaciones, autores, instituciones, temáticas 
u otras características particulares del campo de inves-
tigación (De Oliveira, et al., 2019). Dentro de los últimos 
años el desarrollo de análisis bibliométricos ha crecido 
notablemente, impulsado por avances en materia de soft-
ware especializado. No obstante, hasta la actualidad no 
existen trabajos propiamente bibliométricos en relación 
con el concepto de sumak kawsay. 

En función de los objetivos de la investigación y de las 
especificidades del concepto de sumak kawsay dentro 
de la literatura académica, nuestro análisis bibliométri-
co se orientó a comprender los siguientes elementos: 
1) Relevancia e impacto de la producción académica 
sobre el sumak kawsay; 2) Espacialidad geográfica; 3) 
Contenidos, temáticas y autores asociados. Estos ele-
mentos fueron estudiados a partir de análisis de citacio-
nes, autores-afiliación y contenido. La fuente a partir de la 
cual se exportaron los datos para el análisis fue la base 
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de datos académica Scopus. Esta es una plataforma al-
tamente consolidada, pues cuenta con más de 20.000 
revistas indexadas en diferentes lenguajes y áreas del 
conocimiento. Además, Scopus presenta mejores resul-
tados en los campos de las ciencias sociales y humani-
dades en comparación con otras bases de datos como 
Web of Science. 

La información utilizada en este trabajo incluye artícu-
los, libros, conferencias y demás información indexada 
en Scopus. La búsqueda no fue limitada temporalmente, 
ni se aplicó ninguna restricción por idioma o región; los 
criterios de búsqueda incluyeron títulos, palabras cla-
ve y resúmenes con información sobre sumak kawsay, 
buen vivir o suma qamaña, con el operador lógico OR. El 
procesamiento y análisis de la información se desarrolló 
empleando lenguaje de programación R, mediante el pa-
quete Bibliometrix. El estudio de las temáticas asociadas 
al sumak kawsay se basa en la metodología planteada 
por Cobo, et al. (2011), quienes sugieren una clasifica-
ción por cuartiles de las categorías existentes dentro de 
un campo académico específico, de acuerdo a su grado 
de centralidad y densidad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A continuación, se presentan los principales hallazgos 
dentro del análisis bibliométrico desarrollado. La infor-
mación se encuentra clasificada en tres categorías. La 
primera se centra en las características de la producción 
y citaciones, la segunda en la espacialidad geográfica, 
y finalmente, la tercera aborda contenidos, temáticas y 
autores. 

A la fecha de escritura de este artículo, la base de datos 
Scopus cuenta con 311 documentos relacionados con las 
temáticas de sumak kawsay, buen vivir o suma qamaña 
(236 artículos, 4 libros, 23 capítulos de libro, 9 conferen-
cias, 30 revisiones, 6 notas editoriales). Dentro de esta 
base, las primeras referencias sobre esta materia surgen 
en 2009, es decir, un año después de la aprobación de 
la constitución de Ecuador que incluyó en su cuerpo a 
tal concepto. El periodo entre 2009 y 2017 muestra un 
incremento casi constante en el número de publicaciones 
sobre estos temas. El año con mayor producción científi-
ca es 2017, con un total de 57 documentos publicados. 
En los años 2018 y 2019, la cantidad de publicaciones 
disminuyó a 52 y 48 artículos respectivamente. En 2020 
existen 31 producciones, mostrando una tendencia de-
creciente (Figura 1). 

Figura 1. Número de artículos publicados por año sobre sumak 
kawsay en base de datos Scopus.

Uno de los principales indicadores cuantitativos para me-
dir el impacto de la producción científica es la cantidad 
de citaciones. Según Tahamtan, et al. (2016)we perfor-
med a search in WoS, Scopus, PubMed and Medline to 
retrieve relevant papers. In overall, 2087 papers were re-
trieved among which 198 relevant papers were included 
in the study. Three general categories with twenty eight 
factors were identified to be related to the number of ci-
tations: Category one: “paper related factors”: quality of 
paper; novelty and interest of subject; characteristics of 
fields and study topics; methodology; document type; stu-
dy design; characteristics of results and discussion; use 
of figures and appendix in papers; characteristics of the 
titles and abstracts; characteristics of references; length 
of paper; age of paper; early citation and speed of cita-
tion; accessibility and visibility of papers. Category two: 
“journal related factors”: journal impact factor; language 
of journal; scope of journal; form of publication. Category 
three: “author(s, existen 3 categorías de elementos que 
influyen en la capacidad de un artículo para ser citado: 
a) elementos propios del artículo (calidad, novedad e 
interés del tema, características del campo de estudio, 
metodología); b) factores relacionados con la revista de 
publicación (factor de impacto, lenguaje, ámbito y forma 
de la revista); y c) factores relacionados con el autor (nú-
mero de autores, reputación, rango académico, colabo-
raciones internacionales, nacionalidad, género, edad). En 
tal sentido, el interés y novedad de una temática es uno 
de los factores que influye en la potencialidad de los ar-
tículos de ser citados. En el caso de la literatura sobre el 
sumak kawsay, los años con mayor media de citaciones 
fueron 2010 y 2011, con artículos con un promedio de 
4.47 y 4.31 citaciones por año. A partir de entonces ha 
existido una tendencia decreciente, siendo los años 2017 
y 2018 los que presentan artículos con menor cantidad 
de citaciones por año. El gráfico número 2 ilustra estas 
dinámicas. Por otra parte, es importante mencionar que, 
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en cuanto a los espacios de publicación, de entre las 20 
fuentes con mayor número de publicaciones, 11 se en-
cuentran en revistas indexadas en cuartil Q1 (SJR); 3 en 
cuartil Q2; y cinco en cuartil Q3 (Figura 2). 

Figura 2. Media de citaciones de artículos relacionados con el 
sumak kawsay en Scopus.

En cuanto a la distribución geográfica, debe notarse que 
los cuerpos normativos y constitucionales de Ecuador y 
Bolivia han incorporado elementos relacionados con las 
nociones de sumak kawsay y suma qamaña respectiva-
mente. No obstante, la literatura sobre este campo se 
ha desarrollado predominantemente dentro de Ecuador, 
existiendo un total de 75 publicaciones desde esta zona. 
Interesantemente después de Ecuador, la literatura so-
bre el sumak kawsay se ha desarrollado también dentro 
de países de Europa y Norteamérica, principalmente en 
España (54 publicaciones), Estados Unidos (49), Reino 
Unido (27). Esta tendencia se corrobora con lo obser-
vado en el análisis de la filiación institucional de los ar-
tículos producidos. Las tres instituciones con mayor 
producción sobre sumak kawsay corresponden a univer-
sidades ecuatorianas: Universidad Central del Ecuador, 
Universidad de Cuenca y Flacso Ecuador. Asimismo, de 
entre las primeras 20 instituciones por producción en esta 
materia, 8 son ecuatorianas. La cooperación internacional 
relacionada al sumak kawsay tiene a Ecuador y España 
como sus ejes centrales. En el caso de Ecuador, las vías 
de colaboración se dan principalmente junto con investi-
gadores de España (10), Bélgica (2), Chile (2), Estados 
Unidos (2) (Figura 3). 

Figura 3. Número de publicaciones sobre sumak kawsay por 
país.

La temática del sumak kawsay ha sido abordada en la 
literatura desde múltiples perspectivas, según se observa 
en el análisis. La principal área del conocimiento que la 
ha abarcado son las ciencias sociales, con más del 52% 
del total de publicaciones correspondientes dentro de 
este campo. Le siguen las artes y humanidades (15.5%), 
las ciencias ambientales (9,7%), y los negocios, gerencia 
y contabilidad (4%). El resto de la producción científica se 
encuentra en otras áreas. La siguiente gráfica ilustra este 
punto (Figura 4): 

Figura 4. Áreas relacionadas con la producción sobre el sumak 
kawsay.

Para entender la evolución y dinámicas de las temáticas 
manejadas en un campo de investigación, Cobo, et al. 
(2011), proponen una metodología que agrupa a las te-
máticas en cuatro cuadriles: el cuadril superior derecho 
(motor themes) engloba a los temas con mayor desarrollo 
y de mayor importancia para estructurar el campo espe-
cífico de investigación. El cuadril superior izquierdo agru-
pa temas con una importancia menor dentro del campo, 
aunque con una mayor consolidación fuera del mismo 
(highly developed and isolated themes). Estos temas por 
lo tanto son especializados y de carácter periférico dentro 
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del campo de estudios específico. El cuadril inferior izquierdo agrupa a temas que son marginales y poco desarro-
llados dentro de la literatura, por lo que pueden representar tanto a temas emergentes o en proceso de desaparición 
(emerging or declining themes). El cuadril inferior izquierdo agrupo temas que son importantes para el campo de es-
tudio, pero son poco desarrollados, por lo que son trasversales y generales (basic and transversal themes). Aplicando 
estos principios para el caso de la literatura sobre el sumak kawsay, se obtienen los siguientes resultados (Figura 5): 

Figura 5. Clasificación de las temáticas vinculadas con sumak kawsay según la metodología planteada por Cobo, et al. (2011).

Por otra parte, la figura 6 ilustra la coocurrencia de palabras clave dentro de las publicaciones. Mientras más fuerte es 
el color que rodea a un concepto, mayor el número de coocurrencias dentro del corpus de literatura. En este sentido, 
los términos más repetidos se relacionan con Ecuador, sumak kawsay y buen vivir. 
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Figura 6. Conceptos vinculados con el sumak kawsay.

En cuanto al análisis bibliométrico desarrollado en torno a autores, las personas con mayor producción científica en el 
campo son (Tabla 1) Alberto Acosta, Phillip Altmann, Ana Cubillo-Guevara, y Eduardo Gudynas. Tanto Acosta, como 
Gudynas y Walsh se encuentran a su vez entre los cuatro autores más citados, en conjunto con Arturo Escobar. El ar-
tículo con mayor número de citaciones globales dentro de la literatura sobre sumak kawsay es el estudio de Gudynas 
(2011), “Buen Vivir: Today’s Tomorrow”, seguido por Radcliffe (2012), “Development for a postneoliberal era? Sumak 
kawsay, living well and the limits to decolonisation in Ecuador”.

Tabla 1. 10 autores más citados internamente en la literatura sobre sumak kawsay.

Autores más citados 
internamente

Autores Citas

Acosta A. 430

Gudynas E. 387

Escobar A. 200

Walsh C. 119

Hidalgo Capitán 94

Dávalos P. 78

Quijano A. 73

Cubillo Guevara A. 68

Vanhulst J. 60

Becker M. 58

Por otra parte, el siguiente gráfico muestra las redes de co-citaciones (co-citation network) entre autores en el campo 
de la literatura sobre sumak kawsay. El gráfico muestra tres grupos definidos. El tamaño de los nombres en el gráfi-
co es proporcional al grado de intermediación (betweenness) dentro de la red. En la teoría sobre redes sociales, la 
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medida betweenness se define como la proporción de lazos geodésicos que enlazan a un vértice con el resto de otros 
posibles vértices dentro de la red (Freeman, 1978). Por lo tanto, esta dimensión hace referencia al nivel en que un actor 
participa en las posibles conexiones que puedan desarrollarse con otros miembros de la red. Siguiendo este análisis, 
en el campo de co-citaciones sobre sumak kawsay los autores más influyentes son Gudynas (betweenness=47.15), 
Acosta (38,70), Escobar (31,2), Walsh (16,8) y Radcliffe (5,68) (Figura 7).

Figura 7. Sociograma sobre redes de co-citación entre autores en el campo del sumak kawsay.

Como se ha mostrado, el concepto de sumak kawsay empieza a aparecer dentro de la literatura académica apenas en 
el año 2009. Antes de esta fecha no existe ninguna referencia al mismo, al menos dentro de la base de datos Scopus. 
¿A qué se debe el vacío en la investigación sobre sumak kawsay antes de 2009? Como ya fue mencionado más arriba, 
este concepto no surge principalmente de la cotidianidad ni de las construcciones históricas de pueblos indígenas o 
de la sociedad ecuatoriana en general, sino más bien de ciertos procesos políticos que plantearon esta noción como 
parte de su planificación, incluyendo la constitución ecuatoriana del año 2008. El interés académico sobre esta temá-
tica no puede ser comprendido independientemente de tales procesos. 

Durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017), el sumak kawsay o buen vivir fue un eje articulador de múltiples 
políticas públicas, siendo incluido incluso como elemento fundamental dentro de sus Planes Nacionales de Desarrollo, 
principales instrumentos de planificación estatal (Hidalgo-Capitán & Cubillo-Guevara, 2018). Es dentro de este perio-
do cuando se generó la mayor cantidad de publicaciones sobre el sumak kawsay, y donde estas tuvieron un mayor 
promedio de citaciones por año. En otras palabras, este concepto no sólo tuvo un impacto en la esfera de políticas 
públicas locales, sino también un creciente interés dentro de la academia. A partir de 2017, no obstante, el sumak 
kawsay empieza a perder su centralidad dentro de la lógica gubernamental aplicada en el mandato de Lenin Moreno, 
siendo remplazado por un enfoque de carácter más ortodoxo-neoliberal. Coincidentemente, desde 2017, la produc-
ción académica sobre el sumak kawsay decreció cuantitativamente, tanto en cuanto a número de publicaciones como 
de citaciones. 

Estas tendencias muestran la importancia de entender la relación de la producción académica con construcciones 
políticas y procesos sociales. La trayectoria, en la academia, del sumak kawsay parecería indicar que el interés en esta 
temática ha dependido cuantitativamente en mayor grado de la esfera política por sobre lo que ocurre en los procesos 
sociales. En principio, el sumak kawsay, se plantea como una alternativa frente a modelos ortodoxos de desarrollo 
(Radcliffe, 2012; Acosta, 2016). Estos modelos fueron aplicados durante el último Gobierno de corte neoliberal del 
presidente Lenin Moreno. Esta coyuntura, sumada a la crisis económica y social que Ecuador ha atravesado durante 
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los últimos años, genera un escenario para el desarrollo 
de reflexiones sociales sobre modelos de desarrollo. Sin 
embargo, es precisamente durante este periodo en que 
el concepto de sumak kawsay ha ido perdiendo fuerza 
dentro de la literatura académica. 

No deja de llamar la atención que en el Gobierno de Lenín 
Moreno y, en línea con la “descorreización” que se puso en 
marcha, toda referencia al sumak kawsay/ buen vivir haya 
desaparecido a pesar de que la Constitución del 2008 
haya reconocido su centralidad. Es decir, hay elementos 
de rango constitucional – que, por lo tanto, estructuran 
al Estado – que son procesados como elementos pro-
gramáticos. Sin duda habría que explorar cómo influyen 
las especificidades de la historia política ecuatoriana y, 
en particular, la historia constitucional para intentar en-
tender este fenómeno. En el Ecuador rige, actualmente, 
la Constitución número veinte desde que se fundara el 
Estado independiente en 1830. Y, como señala Ayala 
Mora (2014), “se ha preferido pensar que con cada nue-
va Constitución se volvía a refundar el país”. A este afán 
refundacional hay que sumarle que “se han redactado 
muchas constituciones, pero en ellas pesaron más situa-
ciones coyunturales que una continuidad institucional” (p. 
15). En efecto, en la historia nacional, las constituciones 
han servido para legitimar un nuevo orden político más 
que para consolidar el Estado de derecho y la continui-
dad democrático-institucional. 

Pero, además, interesaría explorar de qué manera las di-
námicas del sistema político ecuatoriano han marcado el 
nacimiento, desarrollo (¿y muerte?) del sumak kawsay. 
De tal manera que el concepto, ya sea porque, como 
algunos autores señalan, se lo ha vaciado de sentido al 
convertirlo en un eslogan o porque, en la disputa política, 
se ha estigmatizado su uso por ser identificado con el 
Gobierno que se quiere enterrar, pierde potencia real.

El análisis geográfico presentado muestra que la inves-
tigación sobre sumak kawsay está predominantemente 
conectada con Ecuador y sus universidades. Esto no 
resulta sorprendente debido al origen concreto de este 
concepto. Sin embargo, es interesante notar que el su-
mak kawsay también ha sido abordado desde Europa 
y Estados Unidos, por autores no ecuatorianos. Esto 
muestra brotes de una expansión geográfica del interés 
sobre esta noción. A nivel cualitativo, tal expansión pue-
de generar nuevas posibilidades. En primer lugar, podría 
facilitar desarrollos teóricos menos dependientes de las 
particularidades del escenario político local. Segundo, 
en caso de desarrollarse conceptualizaciones que vayan 
más allá del contexto socio-histórico local, el debate en 
torno al sumak kawsay como alternativa a los modelos 

de desarrollo sostenible tradicionales podría ampliarse 
considerablemente. 

Autores como Cubillo-Guevara (2016), han identificado 
tres enfoques ideológicos presentes en torno a las discu-
siones ecuatorianas sobre el sumak kawsay: indigenista, 
socialista y post-desarrollista. Resultará interesante ob-
servar las posiciones ideológicas y teóricas que puedan 
desarrollarse dentro la literatura sobre el sumak kawsay 
generada fuera de Sudamérica. La producción sobre 
este concepto fuera del contexto ecuatoriano, sin embar-
go, es aún baja. 

Los resultados presentados también muestran una varie-
dad de enfoques a partir de los cuales el sumak kaw-
say ha sido construido dentro de la literatura académica. 
Interesantemente, muchos de estos coinciden con cate-
gorías predominantes dentro de debates tradicionales 
sobre desarrollo o desarrollo sostenible. 

Así, el campo del sumak kawsay tiene entre sus ejes cen-
trales a temáticas asociadas a la economía, la planifica-
ción (regional, conservación), la política y el gobierno. 
Asimismo, entre los temas más especializados se en-
cuentran aquellos relacionados con la política ambiental, 
el cambio climático y la sostenibilidad (planificación ur-
bana, sostenibilidad ambiental, capitalismo). Temáticas 
relacionadas con el ambiente y pueblos indígenas son 
transversales. De esta forma, a nivel general, la literatura 
sobre el sumak kawsay se construye sobre varias temáti-
cas también presentes en los estudios más tradicionales 
sobre el desarrollo. Esto no implica que estas categorías 
no sean desarrolladas desde enfoques nuevos. Por ejem-
plo, el giro biocéntrico aplicado a las políticas de plani-
ficación (Gudynas, 2009), o el eje de la felicidad como 
medida de la calidad de vida (Acosta, 2016). 

La diversidad dentro del campo del sumak kawsay tam-
bién se refleja dentro de los autores, pues, es posible 
identificar investigadores dentro de diversos dominios 
académicos, así como dentro de perspectivas más o me-
nos críticas. Sin embargo, académicos como Gudynas, 
Acosta, Escobar, Walsh y Radcliffe tienen ampliamente el 
mayor peso cuantitativo dentro de la producción científi-
ca. Los postulados de estos autores son cercanos (como 
se refleja además dentro del sociograma presentado), y 
se caracterizan por proponer apoyar un enfoque que en-
fatiza el potencial teórico del sumak kawsay como una al-
ternativa de desarrollo viable. Los contenidos basados en 
evidencia empírica son más bien escasos dentro de esta 
corriente. Autores como Cubillo Guevara (2016), han se-
ñalado las falencias de los proyectos políticos articulados 
en torno al sumak kawsay, en cuanto estas no han sido 
capaces de recoger reivindicaciones de grupos como 
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la población indígena, ecologista o feminista. El campo 
académico también debería ser analizado desde esta 
perspectiva en búsqueda de las posibles conexiones o 
desconexiones entre los contenidos académicos y los 
procesos sociales. 

En línea con lo anterior, resulta por lo menos llamativo 
constatar que entre los autores más citados en torno a 
la temática, no encontramos ni un autor de los pueblos y 
nacionalidades del Ecuador. Esto, a pesar de que todos 
los autores, independientemente del enfoque adoptado, 
reconocen el lugar central que tienen las prácticas cul-
turales de los pueblos indígenas en la conceptualización 
del sumak kawysay/buen vivir. Parecería que la voz de 
pueblos y nacionalidades está presente en los debates 
científicos en torno al tema, únicamente por procuración. 
Por un lado, esto contraviene a la reivindicación histórica 
de los pueblos indígenas acerca de la necesidad de que 
estos últimos hablen con voz propia. Es decir que nos en-
contraríamos potencialmente ante una manifestación más 
de ventriloquía retomado y ampliado por Martínez-Novo 
(2018). Y, por otro lado, pone en tela de juicio la crítica 
que esos mismos autores hacen de la “colonialidad del 
saber” (Quijano, 2011), como ejercicio previo a los plan-
teos que desarrollar alrededor del sumak kawsay / buen 
vivir. Siguiendo a Martínez-Novo (2018), “la tradición co-
lonial de la ventriloquía que discure Guerrero (2010), hace 
que se haga fácil, natural y un hábito para los blanco-mes-
tizos hablar por y representar a los indígenas”. Y, continúa 
afirmando que el régimen de Rafael Correa y sus con-
sejeros se apropiaron del sumak kawsay, lo llenaron con 
diversos proyectos y estereotipos, y los proyectaron a las 
audiencias nacionales e internacionales. También llama 
la atención sobre la “complicidad” de ciertos autores de 
la llamada “inflexión decolonial” (en los que la autora ins-
cribe a Arturo Escobar y Catherine Walsh, que aparecen 
en los resultados arrojados por el análisis bibliométrico) 
en la legitimación de esta usurpación. 

CONCLUSIONES

El sumak kawsay (en castellano, buen vivir) ha sido plan-
teado como alternativa a formas ortodoxas de desarrollo. 
Conceptualizado en el calor de gestas populares impor-
tantes y transformaciones políticas notables, el sumak 
kawsay generó considerable interés y diversos usos en 
la política. Asimismo, dio lugar a una producción cientí-
fica que constituye precisamente el objeto de estudio de 
este artículo. Esto, de manera a responder a la inexistente 
reflexión sobre la contribución de la academia ecuatoria-
na en la generación de conocimiento en torno al sumak 
kawsay.

El análisis bibliométrico conducido entre 2009 y 2017 en 
la base indexada Scopus revela que la literatura sobre 
este campo se ha desarrollado predominantemente en 
Ecuador, luego, interesantemente, en algunos países de 
Europa (España, Reino Unido) y Norteamérica (Estados 
Unidos).

Las personas con mayor producción científica alrededor 
del sumak kawsay son Alberto Acosta, Philip Altmann, 
Ana Cubillo-Guevara y Eduardo Gudynas. Conjuntamente 
con Arturo Escobar, Acosta, Gudynas y Wash son los cua-
tro autores más citados. No obstante, los datos arrojados 
visibilizan la ausencia de los pueblos indígenas en la pro-
ducción científica alrededor de la temática. Esto, a pesar 
de que existe un consenso bastante amplio para recono-
cer el aporte de los mismos en la conceptualización del 
sumak kawsay / buen vivir. 

En efecto, el sumak kawsay, más que una práctica coti-
diana de los pueblos y nacionalidades, ha sido una he-
rramienta del régimen para distintos fines de la política y, 
en la academia, es necesario apuntar hacia la reproduc-
ción de una relación ventríloca entre quienes producen 
conocimiento y quienes son objeto, directo o no, preten-
dido o no, de ese conocimiento. En este sentido resulta 
quizás oportuno señalar la necesidad de abrir la produc-
ción científica a los sectores tradicionalmente excluidos 
de ella. Sin duda aquello podría dar respuesta a otro de 
los fenómenos evocados en este artículo, a saber, que el 
interés por este concepto está ligado a los vaivenes de la 
esfera política del país, más que a la realidad social

De cara al proceso de elección presidencial que tendrá 
lugar en febrero en el país andino y tomando en cuenta 
que el “delfín” del correismo tiene, de acuerdo a las en-
cuestas, serias posibilidades de ganar, sería interesante 
ver el comportamiento de la producción académica alre-
dedor del sumak kawsay/buen vivir, en la medida que el 
candidato de la RC plantea ciertas continuidades con el 
Gobierno de Rafael Correa, en particular, una recupera-
ción del concepto de sumak kawsay como principio rec-
tor de la política.
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RESUMEN

La auditoría en el ámbito educativo es muy importante, porque la administración sin práctica de auditoría no puede garan-
tizar completamente que los datos económicos registrados sean verdaderos y confiables. La auditoría también evalúa el 
grado de eficiencia y efectividad de la realización de las tareas administrativas y el grado de cumplimiento de los planes y 
lineamientos de gestión. El foco de la auditoría está en todos los aspectos que se llevan a cabo en la entidad, con el fin de 
evaluar el grado de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos disponibles y la consecución de los objetivos marca-
dos por la entidad. Por tanto, el propósito de este artículo es evaluar los aspectos teóricos de la auditoría de gestión, tenien-
do en cuenta la situación actual de la educación superior, y proporcionar materiales para la adquisición de conocimientos y 
habilidades para la toma de decisiones.

Palabras clave: Auditoría Interna, herramientas de control, gestión educativa.

ABSTRACT 

Auditing in education is very important, because management without auditing practice cannot fully guarantee that the eco-
nomic data recorded is true and reliable. The audit also assesses the degree of efficiency and effectiveness of the performan-
ce of administrative tasks and the degree of compliance with management plans and guidelines. The focus of the audit is on 
all aspects that are carried out in the entity, in order to assess the degree of efficiency and effectiveness in the management of 
available resources and the achievement of the objectives set by the entity. Therefore, the purpose of this article is to evaluate 
the theoretical aspects of performance auditing, taking into account the current situation in higher education, and to provide 
materials for the acquisition of knowledge and skills for decision-making.

Keywords: Internal Audit, control tools, educational management.
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INTRODUCCIÓN 

Para estudiar la ciencia es necesario entenderla como 
una actividad social institucionalizada, que producirá una 
cultura propia, dedicada a la generación, difusión y apli-
cación del conocimiento. Teniendo en cuenta que solo se 
relacionan con el contexto social que las restringe, estas 
características revelan su naturaleza social.

En este sentido, existe consenso a nivel internacional 
sobre el papel de la educación superior como factor re-
levante en la formación y mejora de las capacidades y 
cualidades de los seres humanos. En la actualidad con 
el avance de la ciencia y la técnica, se ha evidenciado 
que la educación superior contribuye a la erradicación de 
la pobreza, al impulso del desarrollo y al progreso en el 
alcance de las metas que se han acordado en el ámbito 
mundial (Blanco & Duk, 2019).

El entorno universitario no puede evitar la situación ante-
rior porque es una institución ávida de desarrollar la cultu-
ra y el conocimiento, su función investigadora se ha inte-
grado a la docencia, las dos se integran, se nutren y son 
fundamentales para brindar una formación integral a los 
estudiantes. Asimismo, la expansión universitaria, como 
expresión del compromiso social, se manifiesta como una 
función integral en la formación y la investigación. 

Atendiendo a lo expuesto, es una necesidad social es-
tablecer procedimientos de auditoría de gestión como 
actividad con basamento científico que permitan medir 
el cumplimiento de la misión, la consecución de los obje-
tivos institucionales y la utilización de los fondos públicos 
y privadas recibidos con eficiencia, transparencia, opor-
tunidad y según el marco legal establecido en Ecuador. 

DESARROLLO

La ciencia es un fenómeno complejo, y sus manifestacio-
nes históricas varían mucho, por lo que es posible apre-
ciar muchos aspectos de la misma. En la década de los 
60, los conceptos vinculados a ella se enriquecieron sig-
nificativamente. Desde esta perspectiva, son un conjunto 
de reacciones académicas y sociales favorecieron la en-
trada en juego de nuevas perspectivas. 

Con el paso del tiempo, el control interno ha adquirido 
innumerables connotaciones. Hoy en día, el debate so-
bre el concepto de control interno (que también se puede 
observar en las Normas Internacionales de Auditoría) ha 
llevado a las personas a darse cuenta de que el control 
interno es un proceso escrito, implementado y retenido 
por funcionarios gubernamentales, la gerencia y otros. 

El abordaje de la auditoría interna para las universidades 
se remonta a los años 50, en que se le veía como auditoría 

operativa; pero fue a partir de la segunda mitad de los 60 
que inició su mayor reconocimiento, especialmente en el 
área financiera y de cumplimiento. lo que a lo largo de los 
años nos permite contar con relativamente pocos, pero 
importantes precedentes de estudios empíricos. 

Desde un inicio, se busca obtener las percepciones de 
la gestión de las IES respecto al papel y el alcance de la 
auditoría interna, de los auditores internos y de las áreas 
de auditoría, se partió del argumento de que la gestión 
universitaria al igual que sus similares en la industria 
se enfrentan a una creciente demanda de rendición de 
cuentas.

Según la conceptualización del tiempo, una de las inves-
tigaciones pioneras sobre este tema partió del siguiente 
punto de vista básico, es decir, la realización de audito-
rías operativas en las universidades es una de las mejo-
res opciones para mejorar la eficiencia y efectividad ope-
rativa en diversos campos, lo cual es aplicable al sector 
educativo de los Estados Unidos de América (Briciu, et 
al., 2014).

Para Calle Álvarez, et al. (2020), desde aquellas décadas 
se llegó a proponer la existencia de un departamento es-
pecializado de auditoría interna y la figura del comité de 
auditoría como órgano rector que debe supervisar esta 
función. Además, se refiere a la importancia de la audi-
toría interna en las instituciones de educación superior. 
En su trabajo, apoya la auditoría interna como un medio 
para mejorar la gestión de las instituciones de educación 
superior porque puede generar información para evaluar 
el logro de las metas institucionales, contribuyendo así a 
incrementar los ingresos y reducir los costos.

Sin embargo, en la década de 1990, el uso de la auditoría 
operativa en las instituciones de educación superior (IES) 
era todavía un fenómeno relativamente nuevo.

Especialmente en esa década, dado que los precedentes 
de desarrollo de la auditoría interna solo involucraban au-
ditorías financieras y de cumplimiento, se hicieron serios 
intentos para expandir el alcance de la auditoría interna 
para incluir aspectos operativos.

Es importante enfatizar que, de acuerdo con la definición 
y discusiones actuales sobre este tema, el concepto de 
auditoría operativa es parte de la misión de auditoría in-
terna y está cerca de una de las misiones de auditoría 
interna. Con el fin de brindar una seguridad razonable 
para asegurar el logro de los objetivos relacionados con 
la credibilidad de la información financiera, la eficiencia y 
efectividad de las operaciones y el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables, se ha asignado razona-
blemente una cierta cantidad de personal.
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Cabe destacar el hecho de que este enfoque del con-
trol interno gana importancia debido a que representa un 
área de interés para todos los usuarios de los estados 
financieros, así como para los usuarios externos.

Según el análisis actual, la auditoría puede considerar-
se una disciplina de la ciencia contable. Proporciona un 
objeto, un sistema de clasificación, leyes y reglamentos 
relacionados con las actividades, una amplia gama de 
resultados científicos y un grupo de investigadores y au-
tores dedicados a tal fin.

Para Gómez (2008), se pueden relacionar cuatro fases 
que evidencian los procesos históricos sociales que han 
sustentado la formación de la Auditoría como una discipli-
na dentro de las ciencias económicas: 

1. Comprendida como la primera etapa de la Revolución 
Industrial, donde las actividades comerciales no re-
quieren grandes transacciones debido a que los ne-
gocios se muestran como pequeños comercios indi-
viduales y apenas se están gestando las sociedades 
anónimas, por lo que la auditoría se aplicaba como un 
proceso de detección de corrupciones o fraudes por 
parte de los negociantes. 

2. A partir de la acumulación originaria de capital se 
desencadena un vertiginoso proceso de concentra-
ción y centralización de capitales y de la producción, 
lo que provoca un aumento del número de empresas 
y su necesaria fusión. Al unísono, se está separando 
el capital y la propiedad del negocio, entendido como 
la Administración. Estos cambios provocan nuevas 
exigencias en la práctica de la auditoría con la finali-
dad de verificar y certificar la información financiera.

3. Los sucesivos avances científico-técnicos dieron paso 
a una nueva era en la etapa de la auditoría, ya que la 
aparición de la informatización fue rápidamente aco-
gida por el tejido empresarial. El mundo de la infor-
matización y todo su andamiaje tecnológico puesto al 
servicio del trabajo del auditor viabilizan su accionar a 
través de la utilización de software de auditoría.

4. Los resultados de las auditorías quedan reflejados 
en un informe, cuyo contenido evidencia la situación 
en tiempo presente de la empresa, fundamentado en 
diferentes documentos que se basan en las leyes y 
regulaciones vigentes, lo cual aumenta su valor por 
las recomendaciones que tienden a mejorar la ges-
tión institucional.

Con relación a lo anterior se puede señalar que, la im-
plantación y desarrollo de la auditoría interna como parte 
integrante de la organización, ha trascendido el papel de 
“control de los controles” (Fernández, et al., 2012), para 
convertirse en una pieza imprescindible, no solo como 
mecanismo de supervisión, sino también como elemento 

de apoyo, aseguramiento y consulta en todos los ámbitos 
de la gestión. Esto en las universidades públicas y priva-
das ayudará a buscar la calidad y la excelencia en todos 
los niveles, y jugará un papel de liderazgo tanto a nivel 
nacional como internacional.

En este caso, el sistema de educación superior y sus ins-
tituciones tienen plenas responsabilidades y administran 
de manera transparente los recursos utilizados para lo-
grar su misión y propósito, sometiendo así el control ex-
terno y la rendición de cuentas a sus cuentas y gestión, 
para responder ante la sociedad a la que deben servir.

Bajo esta premisa, existen funciones de seguimiento y 
rendición de cuentas en el sentido presupuestario y finan-
ciero, especialmente las universidades, donde las funcio-
nes de seguimiento y rendición de cuentas han sido am-
pliamente estudiadas, pero no las funciones de control y 
auditoría. Adoptar un enfoque de gestión integral, en este 
caso, supondría tener en cuenta la forma en que se de-
sarrolla la función en el sector privado, empresas y orga-
nizaciones empresariales, lo entiende como actividades 
de evaluación, reflexión, aseguramiento y consultoría que 
ayudan a alcanzar metas, evaluar y mejorar la gestión, 
control y gobernanza de riesgos.

Desde esta perspectiva, los colegios y universidades ne-
cesitan una visión, misión, propósito y meta para poder 
medir los resultados y evaluar su gestión con base en la 
eficiencia, la eficacia y la economía. Asimismo, están obli-
gadas a redefinir sus roles de acuerdo a las necesidades 
urgentes de las personas, por lo que deben reorganizar-
se para enfrentar nuevos desafíos y brindar servicios de 
calidad y el mejor uso de los recursos asignados. Esto 
plantea requisitos más altos para los directivos universita-
rios, como la actitud de liderazgo, la búsqueda del servi-
cio, la profesionalidad y la honestidad.

Teniendo presente estos elementos (Fernández, et al., 
2012) las universidades son garantes de la autenticidad 
y calidad de la formación de las nuevas generaciones en 
la sociedad. Una forma de asegurar la calidad de la eje-
cución de estos programas académicos es, por tanto, la 
auditoría. 

Los autores anteriores consideran algunas funciones de 
las auditorías internas a universidades a tener en cuenta:

1. Verificar que la planeación de las actividades acadé-
micas se realice con criterios de calidad, eficiencia y 
eficacia para atender el cumplimiento de los objetivos 
y normas departamentales y/o divisionales, así como 
institucionales.

2. Verificar que la organización de las funciones acadé-
micas se realice de manera oportuna y eficiente.
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3. Comprobar el buen funcionamiento de los sistemas 
de control y registro asegurando la eficiencia y efica-
cia del manejo en su registro apegado a las políticas, 
leyes, reglamentos, normas y procedimientos a que se 
encuentren sujetos de manera interna e institucional.

4. Verificar que la unidad académica dé debido cum-
plimiento a las leyes, estatutos, reglamentos, normas 
y acuerdos relacionados con la actividad académica 
que se emitan al interior de forma institucional.

5. Verificar que se cumplan las metas y objetivos institu-
cionales departamentales y/o divisionales a través de 
la aplicación de instrumentos, así como de la obser-
vación física.

La auditoría de gestión no se encuentra al margen de esta 
situación. Por tanto, es necesario que las agencias eva-
luadoras adopten un nuevo método de control para ac-
tuar, lo que implica cambios estructurales y la obligación 
de contar con técnicas modernas de evaluación, control y 
auditoría, pero al mismo tiempo, es necesario establecer 
un nuevo conjunto de controles. 

Para lograr estos objetivos, en la aplicación de la audito-
ría de desempeño, promover la medición de los medios 
básicos de la gestión educativa es una contramedida 
más efectiva para combatir la corrupción administrativa 
y buscar los intereses comunes de la sociedad optimi-
zando el uso de los recursos. Esto es crucial e inminente.

Como ciencia, la auditoría brinda métodos de trabajo, in-
vestigación de riesgos para lograr métodos de análisis 
objetivos, saca conclusiones y formula procedimientos o 
tareas de trabajo, a la vez que combinado con el análisis 
de indicadores reflejados en el documento, se puede de-
terminar el enfoque y sistematizar las diferentes auditorías 
para sustentar las opiniones del auditor sobre las revisio-
nes finales expresadas en el informe.

Por otro lado, Arana (2013), otorga importancia a la su-
pervisión y control que realizan las instituciones externas, 
y la supervisión y control que ejercen las instituciones o 
unidades dentro de la propia universidad como parte de 
su estructura organizativa.

La autora anterior considera que auditoría interna es una 
unidad que supervisa el control interno o servicios con 
nombres similares, y su propósito es analizar y evaluar 
las actividades de los servicios que brindan las organi-
zaciones a las organizaciones, y, en tal sentido, verifica 
y evalúa la razonabilidad con que funciona el sistema de 
control interno, establecido por la dirección, para asegu-
rarse de:

 - La protección de los activos,

 - la validez, integridad y fiabilidad de la información 
contable,

 - la eficiencia en la gestión y la eficacia

 - y el cumplimiento de los objetivos de la dirección.

El autor anterior a su vez, considera que la auditoría inter-
na debe ostentar un elevado status, se está subrayando 
la necesidad de que su dependencia o adscripción esté 
de acuerdo con su rango y categoría, lo que, unido a la 
amplitud de sus funciones de consultoría en toda la or-
ganización, se ha convertido en una condición necesaria 
para su eficacia y eficiencia.

Llegados a este punto, conviene señalar que lo más im-
portante son los dos ámbitos de control que se expo-
nen: el externo y el interno, que deben actuar de manera 
coordinada y complementaria, nunca incompatibles ni 
conflictivas.

Las universidades de hoy buscan el liderazgo a través de 
la excelencia en la formación, la investigación y la trans-
ferencia de conocimientos, al mismo tiempo que obtienen 
la misma excelencia en los procesos de gestión clave.; y 
la auditoría, en su papel de “el control de los controles” 
y “el control del control interno” (López & Solís, 2018), es 
una pieza clave como mecanismo de supervisión para 
contribuir a verificar el logro de la excelencia.

Paralelamente, la consolidación y diversificación de ser-
vicios propios de investigación han generado un elevado 
grado de complejidad en las universidades y sus autori-
dades enfrentan la demanda social por conocer su actua-
ción y los resultados académicos, lo mismo que sobre la 
utilización de los recursos públicos que se reciben para 
su operación.

La gestión universitaria también se ha vuelto más comple-
ja con la incorporación de las vertientes de vinculación 
con el entorno nacional e internacional, con la empre-
sa privada y con la administración pública, además, el 
surgimiento de nuevos roles de responsabilidad social y 
ambiental.

Por otro lado, existe una estructura de coordinación y en-
lace en el sistema universitario, que puede complemen-
tar su entorno operativo y normativa, y complementar su 
propia cultura de gestión, con diversos matices y distintos 
frentes de resultados (Santacruz, 2014).

En estudio similar, López & Guevara (2015), reiteran los 
conceptos sobre la importancia de la auditoría interna en 
las instituciones universitarias, añadiendo los factores so-
bre mayores niveles de responsabilidad fiscal, mayor uso 
de la tecnología, y el aumento de incidencias de fraude. 
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Los autores incorporan, además, el papel de la auditoría 
interna en la gestión y en el control de la eficiencia y la 
eficacia de las operaciones.

La esencia del trabajo radica en la importancia que se le 
confiere a la rendición de cuentas; razón por la cual reali-
za el análisis de los códigos de conducta, la identificación 
de quien los formula y los procesos de su instrumenta-
ción. Los resultados destacan el papel y las responsabili-
dades de las funciones de auditoría interna a la luz de los 
constantes cambio que afronta la universidad y el medio 
ambiente de la universidad.

Específicamente señala el enfoque de baja exigencia 
encontrado en los códigos de ética encontrados en las 
universidades, así como deficiencias en los procesos de 
su instrumentación, identificándose uno de los más re-
cientes trabajos sobre el establecimiento de la función de 
la auditoría interna en las IES y su papel en el apoyo a la 
gobernanza de estas instituciones (Sánchez, 2015).

El control interno (CI) es importante en todas las organi-
zaciones educativas porque puede garantizar la confia-
bilidad de los procesos financieros, prevenir el fraude y 
su eficiencia operativa. El CI no es el propósito de inter-
ferir en el comportamiento de la misma, sino, un medio 
para lograr el objetivo. Es un proceso del que es respon-
sable la gerencia educativa. Es ejecutado por todos los 
miembros de la entidad, por lo que deben comprender 
sus componentes, la importancia de la implementación y 
operatividad (Gamboa, et al., 2016).

Para López & Solís (2018), el CI es la etapa más alta del 
trámite administrativo, en esta parte se mostrarán los 
cambios e inconsistencias en función de las metas mar-
cadas por el organismo administrativo, evitando así un 
gasto económico excesivo. El CI es una herramienta me-
diante la cual las entidades deben evitar cualquier tipo de 
impacto económico derivado del incumplimiento, evasión 
o negligencia de las obligaciones tributarias de la entidad 
con el país. Es necesario evitar cálculos incorrectos, mé-
todos de pago inoportunos o incompletos, para no tener 
un impacto a nivel económico, laboral y/o social. 

En cuanto a los componentes del CI, se relacionan entre 
sí de forma secuencial, y permiten la creación de un siste-
ma que funciona de forma dinámica ante las condiciones 
cambiantes dentro y en su entorno de trabajo. Sin embar-
go, aunque la empresa necesita aplicar todos los compo-
nentes para controlar las operaciones, ningún modelo de 
CI es igual. Esto dependerá del ámbito de acción de la 
organización, la filosofía de gestión, la escala y la cultura 
de la organización (Estupiñán, 2015).

Con base en conceptos anteriores, se puede inferir que 
el CI es importante porque apoya la gestión a través del 
control operativo, verificando el uso efectivo de los re-
cursos, el hecho de que una entidad tenga suficiente CI 
ayudará a maximizar el CI, utilizar recursos para lograr 
la gestión financiera y administrativa, mejorando así, el 
desempeño de la empresa.

Desde otra perspectiva se puede valorar entonces los 
sistemas de gestión de la calidad, los cuales están vin-
culados a la consecución de metas y tiene en cuenta as-
pectos importantes, como la formulación de estrategias y 
la mejora del desempeño organizacional, para incidir en 
la estrategia establecida y lograr resultados (Briciu, et al., 
2014). 

Por esta razón, se han generado nuevas necesidades em-
presariales integrando conceptos de gestión y gestión en 
todas las áreas que componen la organización. El CI es 
el elemento fundamental de la administración que debe 
estar presente en todas las organizaciones, independien-
temente de su tipo y conformación (Santacruz, 2014).

La importancia radica, entonces en el punto de vista que 
se utilice para administrar, es decir: no se puede planear, 
organizar, administrar sin control, por lo tanto, el CI com-
prende un plan de la organización que permite realizar 
procedimientos coordinados y adoptados por la organi-
zación para verificar la razonabilidad y confiabilidad de la 
información, tanto, financiera como de recursos humanos 
y materiales que se utilicen.

Al respecto, López & Guevara (2015), señalaron que la 
importancia de establecer un sistema de control interno 
para una empresa es que puede organizar los procesos 
de las entidades y enfocarse en satisfacer necesidades 
en momentos concretos. Se protege con esto, la estruc-
tura accionarial y así se verifica la eficiencia y efectividad 
del negocio implementado.

Para Escudero & Cortez (2018), manifiestan control inter-
no se enfoca en el control y mejoramiento interno del go-
bierno corporativo, es decir, en un manejo óptimo de los 
recursos públicos o privados; proporcionando eficiencia 
y eficacia para las decisiones operacionales, y fiabilidad 
financiera de la información, a través del cumplimiento de 
normas determinadas que otorguen un grado de seguri-
dad aceptable.

Mendoza, et al. (2018), consideran que un CI bien apli-
cado contribuye a obtener una gestión óptima, que ge-
nera beneficios para la administración de la entidad en 
todos los niveles, procesos y actividades desde su im-
plementación, ayuda, además, a combatir la corrupción, 
tributa al logro de objetivos y rentabilidad; y facilita el 
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aseguramiento de información financiera confiable me-
diante el cumplimiento de leyes y normas establecidas.

En este sentido, en Ecuador, la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2002) define las clases o tipos de auditorías 
y establece que la auditoría de gestión es “un tipo fun-
damental, definida como la acción fiscalizadora dirigida 
a examinar el proceso administrativo, las actividades de 
apoyo, financieras, operativas, evaluar el control interno y 
la gestión, con equipos multidisciplinarios, para medir un 
ente contable, o la ejecución de programas y proyectos, 
con el fin de determinar si dicho desempeño o ejecución 
se está realizando o se ha realizado de acuerdo a princi-
pios y criterios de economía, efectividad y eficiencia. Este 
tipo de auditoría examina y evalúa los resultados original-
mente esperados y medidos de acuerdo con los indica-
dores institucionales y de desempeño pertinentes”. 

Por esa razón, la elaboración de procedimientos especí-
ficos para auditar con el enfoque científico de la gestión 
a las IES públicas y privadas en Ecuador constituye un 
avance en la aplicación de la ciencia, máxime cuando se 
incluye para la aplicación de esos procedimientos la de-
finición de procesos operacionales en el funcionamiento 
interno de las organizaciones que identifican interrelacio-
nes en las funciones propias de las IES públicas y permi-
ten un mejor control y análisis de la planificación y uso de 
los recursos asignados a estas organizaciones. 

En general, la recomendación es que las auditorías in-
ternas no gozan de la suficiente atención y, aunque los 
informes de auditoría se consideran adecuadamente pre-
parados, aunque éstos podrían ser presentados de una 
manera más consistente.

Por último, se puede destacar que el enfoque de los ser-
vicios está limitado a la auditoría de regularidad. Que se 
cuenta con un plan estratégico, que socava la capacidad 
de la oficina para preparar planes anuales para asistir a la 
gerencia en la gestión de riesgo y prever oportunamente 
los recursos necesarios para el efecto.

Con relación a los modelos utilizados con más frecuencias:

Modelo Coso ERM.- Al respecto, Estupiñán (2015), mani-
fiesta que el modelo Enterprise Risk Management (ERM), 
aplicado a los procesos de nivel directivo, administrativo 
y demás personal, permite gestionar los riesgos de una 
manera que no afecten potencialmente a la entidad, sino 
de una manera razonable, y su vez disminuirlos para al-
canzar el logro de los objetivos fijados.

El modelo ERM clasifica a los objetivos organizaciona-
les en cuatro categorías: objetivos estratégicos, objeti-
vos operativos, objetivos coherentes con la información 

entregada a terceros y objetivos relacionados con el 
desempeño. Es un proceso realizado de forma continua 
por el personal de todos los niveles de la organización, 
diseñado para identificar eventos potenciales, gestionar 
los riesgos y proporcionar seguridad razonable sobre los 
objetivos. Permite a los administradores de acuerdo al 
criterio de Sánchez (2015), operar de manera eficaz en 
un ambiente de riesgo, incrementando la capacidad para

 - Alinear el riesgo aceptado con las estrategias.

 - Mejorar las decisiones estratégicas de respuesta al 
riesgo.

 - Minimizar los eventos negativos y pérdidas operativas.

 - Identificar y administrar el riesgo de la entidad.

 - Racionalizar el uso de los recursos. 

Los beneficios del modelo ERM, ayudan a cualquier or-
ganización a generar valor para los dueños y accionistas, 
su permanecía a largo plazo promueve la asignación de 
capital, la prevención de fraudes y la sostenibilidad de la 
reputación corporativa (Estupiñán, 2015). El modelo ERM 
está integrado por ocho componentes que se detallan en 
la tabla 1:

I. Ambiente interno: está integrado por el personal de 
la organización, establece como los miembros de la 
entidad tratan los riesgos, incluyendo la filosofía para 
la gestión, la integridad y valores éticos.

II. Establecimiento de objetivos: previamente se deben 
fijar objetivos para que la dirección esté en la capaci-
dad de identificar eventos potenciales.

III. Identificación de eventos: son aquellos sucesos 
internos y externos que afectan a los objetivos de la 
organización. Estos deben ser identificados para dis-
tinguirlos entre riesgos y oportunidades.

IV. Evaluación de riesgos: los riesgos son analizados de 
acuerdo a la probabilidad e impacto para determinar 
cómo se deben gestionar y evaluar desde la perspec-
tiva residual e inherente. Este componente incluye los 
factores: estimación de probabilidad e impacto; eva-
luación de riesgos; riesgos originados por cambios.

V. Respuesta al riesgo: la dirección es la encargada de 
seleccionar las posibles respuestas para evitar, acep-
tar, reducir o compartir riesgos, efectuando activida-
des para alinearlos con el riesgo aceptado.

Las respuestas pueden ser: evitarlo (las actividades que 
generan riesgo son eliminadas); reducirlo (se reduce la 
probabilidad e impacto); compartirlo (se reduce el im-
pacto o probabilidad al trasferir una porción de riesgo); 
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y, aceptarlo (no se realizan acciones que interfieran el im-
pacto o probabilidad)

VI. Actividades de control: en esta se implementan políti-
cas o procedimientos para asegurar que las respues-
tas al riesgo se realizan de manera eficaz y disminuir 
el impacto del riego en los objetivos establecidos.

VII. Información y comunicación: la información importan-
te es identificada y comunicada en un plazo adecua-
do para que el personal pueda afrontar sus oportu-
nidades. La información es importante en todos los 
niveles de la organización para afrontar los riesgos 
identificando, evaluando y dando una respuesta al 
riesgo.

VIII. Monitoreo: sirve para monitorizar los procesos 
administrativos sobre la administración de riesgos 
evaluando si los controles son efectivos a lo largo del 
tiempo y controlando que los componentes del ERM 
funcionen adecuadamente.

COSO III.-el Marco Integrado de Control Interno, conoci-
do como COSO (Comité de Organizaciones patrocinado-
ras de la Comisión Treadway), presentó su primera ver-
sión en el año 1992, cuyo propósito es el definir diversos 
conceptos y definiciones referenciados al control interno 
y diagnóstico de su efectividad, en industrias, empresas 
o diferentes entidades. 

Este modelo se enfoca en el control y mejoramiento in-
terno del gobierno corporativo, es decir, en un manejo 
óptimo de los recursos públicos o privados; proporciona 
eficiencia y eficacia en la toma de decisiones operacio-
nales; fiabilidad financiera de la información, mediante el 
cumplimiento de normas y leyes establecidas, con la fina-
lidad de proporcionar un grado de seguridad aceptable 
(Estupiñán & Niebel, 2015).

Con estos antecedentes, los beneficios considerados por 
el modelo ayudan a que cualquier entidad genere valor 
para los dueños o accionistas, y su permanencia a largo 
plazo, promoviendo la asignación de capital necesario, 
la prevención de fraudes y la sostenibilidad de la reputa-
ción corporativa. El ente gestor y responsable es la alta 
dirección y la administración, que para la planificación de 
un sistema CI, requiere establecer objetivos y metas que 
permitan a la organización evaluar sus puntos fuertes y 
débiles, así como las amenazas y oportunidades como 
una estrategia global.

Dentro del marco integrado para la gestión de los proce-
sos administrativos de CI, se establecen tres categorías, 
las cuales se detalla a continuación:

 • Objetivos Operativos, hacen relación al cumplimien-
to de misión y visión de la organización, es decir, la 
efectividad y eficiencia operacional, financiera, de 

productividad, prácticas ambientales, calidad e inno-
vación, en cuanto a sus activos frente a posibles pérdi-
das, controles de riesgos, procurando la satisfacción 
de clientes externos e internos.

 • Objetivos de Información, son la preparación y elabo-
ración financiera y no financiera, tanto interna como 
externa de reportes para uso de la entidad y de los 
accionistas, abarcando aspectos de transparencia, 
confiablidad, oportunidad, por políticas reguladoras 
de la entidad. Los informes externos son la respues-
ta de las normativas y regulaciones de grupos de in-
terés, mientras que, los informes internos consideran 
las diversas estrategias, desempeño y plan operativo 
(Cruzado, 2015).

 • Objetivos de cumplimiento, Según el autor (Quiroz, 
2020) hace referencia a las regulaciones y leyes esta-
blecidas por la entidad. Los reportes que se requieren 
para evaluar el cumplimiento de los objetivos deben 
contener los siguientes requerimientos: 

 - Tener relevancia.

 - Objetar representación exacta.

 - Límites de comparabilidad.

 - Destino de verificabilidad.

 - Oportunidad y Comprensibilidad.

El Sistemas de Control Interno (SCI), se encuentra carac-
terizado por cinco componentes, relacionados íntegra-
mente con los objetivos organizacionales, utilizando una 
metodología eficiente en evaluación de riesgos, progra-
ma de elaboración y división oportuna, las cuales consti-
tuyen instrumentos gerenciales, permitiendo una relación 
directa de la entidad con sus objetivos, componentes y 
estructura de la organización (Quinaluisa, et al., 2018).

Por su parte, Cordero (2015), considera que para lograr 
un sistema de CI efectivo se requiere de dos principios: 

 • el de relevancia que establece el diseño y experimen-
tación del SCI, con la finalidad de lograr los objetivos 
planificados y; 

 • el de funcionamiento desarrollado en base de los com-
ponentes para la continuidad de la dirección del SCI.

Además, para el autor anterior, el CI es considerado como 
un medio de alta importancia, pues su ejecución garanti-
za el cumplimiento de los objetivos planteados en base a 
la relación de la responsabilidad y coordinación entre las 
diferentes áreas de la organización, segregación de fun-
ciones, el oportuno registro de la documentación, hechos 
ocurridos, así como los indicadores de desempeño.
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Lo indicado anteriormente por los autores conlleva a de-
terminar un medio de evaluación, que permite identificar 
las insuficiencias y las ineficiencias de los controles en 
cada área de la organización, y de esa manera, gene-
rar su fortalecimiento con la comprometida colaboración 
de la gerencia de la organización. Para ello consideran 
importante el método del cuestionario, que consiste en 
establecer una serie de preguntas correlacionadas con 
las actividades que están siendo ejecutadas, en función 
del conocimiento de los componentes del modelo de CI 
establecido.

CONCLUSIONES

En resumen, se puede destacar que el informe de audito-
ría es el documento que revela el criterio del auditor sobre 
la evaluación realizada al sistema de control interno, su 
importancia se enfatiza en que revela la situación de la 
organización, puntualiza, garantiza los hechos relevan-
tes y determina el responsable de la ejecución; además 
sus objetivos consisten en dar a conocer las realidades 
encontradas, promover la implantación de soluciones y 
alternativas propuestas, establecer recomendaciones, 
colaborar a ejecutar un sólido sistema de control interno, 
para la prevención de irregularidades futuras.

Las universidades como entidad que necesita ser dirigi-
das de la mejor manera, deben utilizar el sistema de con-
trol interno y su principal herramienta, la auditoría interna, 
para encontrar las problemáticas relacionadas con la so-
ciedad en el tiempo deseado. La auditoría interna permite 
a la directiva académica responder al entorno económico 
y competitivo que cambia rápidamente, así como, a las 
necesidades y prioridades de la sociedad, y ajustar su 
estructura para asegurar el desarrollo futuro. 
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RESUMEN

Para una gestión adecuada de los vehículos de carga, se necesita de un sistema de indicadores que posibilite la evaluación 
integral del desempeño del proceso de transportación y herramientas que faciliten el análisis para la toma de decisiones. 
Para ello se propone en esta investigación un sistema de indicadores, usando la operacionalización de variables, toman-
do como criterios de evaluación del desempeño: la eficiencia, eficacia y efectividad. Los indicadores se estructuran en 
jerárquicos, imprescindibles para la toma de decisiones, y de apoyo, para analizar las causas del comportamiento de los 
indicadores jerárquicos, simplificando notablemente el sistema de indicadores. La aplicación de la operacionalización de 
variables de los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad se considera una contribución en el caso de las empresas de 
transporte del país. Dentro del sistema de indicadores, se incluye la propuesta de uno más integral para evaluar la economía 
de consumo de combustible del transporte: el consumo de combustible unitario.

Palabras clave: Desempeño del proceso de transportación, indicadores jerárquicos y de apoyo, indicadores técnico-eco-
nómicos, herramientas para la toma de decisiones.

ABSTRACT

For an appropriate management of truck transportation, a system of indicators that facilitates the integral evaluation of the 
transportation process is needed as well as tools that facilitate analysis for decision-making. To this a system of indicators is 
proposed by using the operationalization of variables, upon the base of efficiency, efficacy and effectiveness criterions. The 
indicators are structured in hierarchical, indispensable for the decisions-taking process, and support, to analyze the causes 
of the behavior of the hierarchical indicators, simplifying the system of indicators notably. The application of the operationali-
zation of variables about the base of criterions of efficiency, efficacy and effectiveness is considered a contribution in the case 
of the companies of transportation inside the country. Together with the proposal, a more integral indicator of fuel economy 
of transport is included: the unitary fuel consumption.

Keywords: Performance of the transportation process, hierarchical indicators and of support, technician-economic indica-
tors, tools for the taking of decisions.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de la actividad económica en los últimos 
años, está indiscutiblemente unida al gasto energético, 
y por ello, la eficiencia energética, se ha instalado con 
fuerza en la agenda pública.

El incremento del costo de los combustibles fósiles, el 
cambio climático y los problemas de suministro energé-
tico, han sido factores que han contribuido al desarrollo 
de este proceso. Si existe un sector en el cual esta nueva 
realidad energética y ambiental implica una oportunidad, 
éste es el transporte. El impacto de este sector en la ma-
triz de consumo energético de los países y su peso en las 
emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes, 
lo ubican en el centro de las enormes transformaciones 
impulsadas por esta nueva realidad.

En el caso particular del transporte de carga por carre-
tera, prácticamente la totalidad de su consumo es de 
derivados de petróleo. En estos, si se aborda correcta y 
profesionalmente el tema de la eficiencia energética, sus 
resultados se verán reflejados directa y concretamente en 
mejoras de su rentabilidad económica, las que justifican 
por si solas su adopción.

El desafío entonces es fortalecer las estructuras de ges-
tión de las empresas de transporte de carga por carrete-
ra, para construir de forma acelerada y sistemática, una 
cultura de eficiencia energética, de acuerdo a las herra-
mientas que hoy se encuentran disponibles para ello.

La sostenibilidad del modelo energético del transporte 
pasa por la mejora de la eficiencia de los modos de trans-
porte. Es ahí donde existe un mayor potencial para es-
tablecer una estrategia eficaz de actuación. Para ello se 
recomienda en los vehículos de carga, entre otros: 1.-La 
evaluación del desempeño vehicular a través de un siste-
ma de indicadores, que reflejen el comportamiento de los 
vehículos de carga independientemente, según su tipo, 
marca, capacidades de carga y condiciones de explo-
tación; 2.-El análisis sistemático del comportamiento del 
sistema de indicadores y la toma oportuna de decisiones 
para lograr la mejora del desempeño.

El sector del transporte, por su complejidad, requiere de 
un sistema de indicadores que posibilite la evaluación 
integral de la marcha del proceso de transportación. Su 
correcta selección, en función de las características del 
proceso de transportación, el análisis de su comporta-
miento y la correspondiente toma de decisiones, van a 
determinar la efectividad del proceso.

desarrollo

Muchas entidades del transporte de cargas, poseen un 
parque variado de vehículos, necesarios para satisfacer 
demandas de transportación de cargas de diferente ín-
dole. La diversidad de modelos, marcas, capacidades 
de carga, destinos, recorridos y rutas, entre otros, hacen 
verdaderamente compleja la definición de un sistema de 
gestión, que compatibilice indicadores de vehículos y 
condiciones de explotación tan diversas. 

Analizar el sistema de indicadores existente, proponer 
los indicadores que contribuyan a la toma de decisiones, 
desechar aquellos que no contribuyan a evaluar el des-
empeño del proceso de transportación y proporcionar 
las herramientas que faciliten el análisis de su comporta-
miento, es una tarea de primordial importancia.

Si bien la idea de evaluar el desempeño, a partir de la 
operacionalización de variables, y el empleo para tales fi-
nes de los criterios de eficiencia, eficacia y efectividad no 
son novedosos, constituye un aporte para las entidades 
del transporte en el país, que en la actualidad utilizan ge-
neralmente un numeroso grupo de indicadores, muchos 
de los cuales poco aportan a la evaluación del desempe-
ño del proceso de transportación en sí.

El establecimiento de una estructura de indicadores je-
rárquicos y de apoyo, los primeros imprescindibles para 
la toma de decisiones y los segundos, importantes para 
valorar las causas del comportamiento de los indicadores 
jerárquicos, posibilita evaluar con objetividad el proceso 
de transportación, reduce el número de indicadores y fa-
cilita la toma de decisiones de la alta dirección. El uso de 
indicadores que valoren más integralmente el proceso, 
permite que afloren irregularidades que no se detectan 
con indicadores elementales. 

Conociendo que la partida de consumo de combustible 
representa más del 30% del total de los costos de ope-
ración en vehículos de carga, es imprescindible que las 
normas de consumo de combustible se establezcan so-
bre la base de un indicador unitario, que posibilite evaluar 
el consumo en función de factores directamente vincula-
dos al desempeño del parque automotor, lo cual no es 
posible con los indicadores de consumo recorrido, que 
generalmente utilizan las entidades de transporte.

La utilización de coeficientes de aprovechamiento del 
tiempo, una práctica no explotada, posibilita evaluar más 
racionalmente este factor, tan directamente relacionado 
con el desempeño general del proceso de transporta-
ción. La inclusión en el mismo de pérdidas de tiempo vin-
culadas con la planificación, organización y disciplina de 
los conductores, posibilitaría dar más integralidad a los 
análisis que en tal sentido se realicen.
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Por último, la representación gráfica del comportamiento periódico de los indicadores fundamentales, posibilita apre-
ciar las diferencias que se presentan en vehículos de iguales características y condiciones de explotación, e incluso 
entre vehículos diferentes con diferentes condiciones de explotación, facilitando el análisis y la toma de decisiones.

Generalmente los sistemas de gestión de las empresas de transporte poseen un enfoque administrativo y de dirección 
funcional, a lo cual se agrega que en muchas ocasiones: a).-no valoran la satisfacción del cliente; b).-cuentan con un 
número excesivo de indicadores que no posibilitan el análisis del comportamiento del proceso; c).-los indicadores se 
determinan para todo el parque vehicular y no se diferencian por tipo de vehículo o condiciones de explotación; d).-las 
normas de consumo se determinan con bajo rigor técnico y sobre la base de indicadores elementales, que posibilitan 
adulterar la información con facilidad; e).-los procesos de apoyo no se analizan independientemente del proceso de 
transportación de cargas, lo cual no permite evaluar la incidencia de cada cual en los resultados de la empresa; f).-
se reportan indicadores económicos, de consumo, etc., en función de la carga transportada, que son irreales, pues 
no hay ni medición, ni estimación adecuada de la carga; g).-existe poca objetividad en la definición de los planes de 
transportación, lo cual falsea la valoración de su cumplimiento y el desempeño de la empresa; entre otros.

Para valorar este parámetro, de gran incidencia en el rendimiento, se utilizan el coeficiente total y los coeficientes par-
ciales de aprovechamiento del tiempo. El coeficiente total (t) considera el peso relativo del tiempo de movimiento (tm) 
con respecto al tiempo total (tt). Los coeficientes parciales muestran el peso relativo de cada uno de los elementos de 
tiempo, por ello se contemplan los que valoran el tiempo de espera para la carga-descarga (tecd), el tiempo empleado 
en la carga-descarga (tcd), las pérdidas de tiempo por desperfectos técnicos o labores de mantenimiento (tdt) y las 
pérdidas correspondientes a causas organizativas o ausencias al trabajo (to) (Fuentes Caballero, 2015; Dominico Díaz 
& Daquinta Gradaille, 2019):
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Donde:
tecd, tcd, tdt, to- son los tiempos que se dedican a la espera para la carga-descarga, a la carga-
descarga propiamente dicha, el tiempo por desperfectos técnicos o mantenimiento y el perdido por 
causas organizativas o ausencias al trabajo, h

Los indicadores de consumo de combustible.

Los indicadores de consumo de combustible utilizados en el transporte de cargas, no garantizan una evaluación in-
tegral, pues aún en el caso del consumo recorrido específico (Qt, L/t-km), mucho más abarcador para vehículos de 
carga que el consumo recorrido (Q, km/L), pues contempla la carga útil y la distancia recorrida, no incluye la incidencia 
del tiempo, por lo cual no establece una dependencia entre el consumo y el rendimiento del proceso de transportación. 
Por tal razón, se propone el indicador de consumo unitario de combustible (QWh, L.h/t.km), probado con acierto en 
varios vehículos y más integral, al considerar el consumo de combustible en función del rendimiento (Pérez Gálvez, 
2008; Fuentes Vega, et al., 2015): 

técncc

técn
Wh VM

q
SM

tqQ
⋅

=
⋅
⋅

=
∑ 







⋅
⋅
kmt
hL

 (2)

Dónde: q – consumo de combustible, L

ttécn – tiempo técnico, es la suma de los tiempos de movimiento (tm) y en paradas momentáneas 

(tpar) con el motor funcionando, técnparm ttt =+∑ , h

Vtécn – velocidad técnica, km/h

Mc –masa de la carga útil, t

∑S - es la suma de los recorridos del vehículo, en km
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En la figura 1, a manera de ejemplo, se representa el 
comportamiento del indicador de consumo unitario y del 
indicador de consumo recorrido en la marcha superior 
versus velocidad técnica, en el ómnibus MB OM-371 die-
sel, completamente cargado.

El consumo recorrido no presenta mínimo en marcha su-
perior, lo cual es característico de los vehículos pesados 
diesel, tanto para el consumo recorrido como para el con-
sumo recorrido específico. Por su parte, el consumo uni-
tario muestra un mínimo a la velocidad de 74 km/h. Esta 
velocidad es consecuente, con las velocidades técnicas 
de los ómnibus de esta marca y modelo, que en la base 
ASTRO en el período estudiado, alcanzaban los mejores 
indicadores técnico-económicos. Esto demuestra la ne-
cesidad del uso de este indicador, para la normación del 
consumo y una mejor evaluación de la eficiencia energé-
tica del vehículo.
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Figura 1. El consumo recorrido y el consumo unitario en el 
ómnibus OM-371. 

Fuente: Fuentes Vega, et al. (2015).

A partir de un amplio estudio de la literatura existente 
sobre valoración del desempeño (Medina León, et al., 
2014; Ramírez Betancourt, et al., 2015; Arango Serna, et 
al., 2016; Fontalvo Herrera, et al., 2017; Penabad Sanz, et 
al., 2018; Alcocer Quintero & Knudsen González, 2019; 
entre otros), se decide evaluarlo sobre la base de los cri-
terios de eficiencia, eficacia y efectividad. Se aplicará en 
estos criterios, cuando sea factible, la operacionalización 
de variables para proponer indicadores jerárquicos, im-
prescindibles para su valoración integral e indicadores 
de apoyo, que en caso de irregularidades del compor-
tamiento de los jerárquicos, contribuyan a determinar las 
causas más probables que lo determinan. 

Como parte de la operacionalización de variables se pro-
cede a la etapa de definición conceptual de los criterios 

de eficiencia, eficacia y efectividad, atemperados al pro-
ceso de transportación de cargas: 

Eficacia:

La eficacia es la capacidad de emplear los recursos, 
métodos y procedimientos apropiados que posibiliten 
cumplir con los planes de transportación en cantidad, en 
tiempo y con calidad adecuada, evaluada a través de la 
satisfacción del cliente. 

Eficiencia:

La eficiencia es la capacidad del proceso de transporta-
ción para lograr un resultado, empleando racionalmente 
los recursos económicos, financieros, materiales y huma-
nos, haciendo énfasis en los costos totales y operativos, y 
en los tiempos del proceso, y con esto contribuir a incre-
mentar la rentabilidad de la entidad.

Efectividad:

La efectividad es la categoría que integra la eficiencia y 
la eficacia de un servicio de transportación, pero consi-
derando un punto de equilibrio entre ambos indicadores.

Partiendo de lo anterior, se buscan en cada definición 
conceptual, los elementos que definen su esencia, es 
decir, sus dimensiones principales, para determinar por 
criterios de expertos, los indicadores que deben em-
plearse para evaluar cada dimensión. Según criterio de 
los autores, debe establecerse una escala de valoración 
para cada indicador, una evaluación y una ponderación, 
que se establece en función de la importancia relativa 
del indicador en la valoración del criterio en función. Las 
evaluaciones ponderadas se suman y se dividen entre el 
número de indicadores, para obtener la evaluación del 
criterio correspondiente.

A continuación, se exponen los resultados obtenidos, 
después de dos rondas con los expertos, en el caso de 
la eficiencia y la eficacia, pues se determinó que la efec-
tividad debía evaluarse por otro método, dada se depen-
dencia de la eficiencia y la eficacia.

Indicadores jerárquicos:

Con respecto a la eficiencia, dado que entre sus dimen-
siones se encuentra el uso racional de los recursos econó-
micos, se propone, en primer lugar, la relación Ingresos/
Gastos totales, que da una medida de cómo lo que se 
gasta está en función de generar ganancias. Como no se 
trata de un caso específico, de una empresa determina-
da, se toman como referencia, para establecer la escala, 
los resultados promedios de 3 empresas del territorio. Por 
su importancia se pondera como 1.30, pues evalúa la ren-
tabilidad e implícitamente el uso de recursos materiales y 
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humanos, a partir de los gastos. En la tabla 1 se presentan los resultados de la operacionalización de variables para 
el caso de la eficiencia y la eficacia. 

Tabla 1. Resultados de la operacionalización de variables para los criterios de eficiencia y eficacia. 

Variable 
conceptual Dimensiones Indicadores Escalas Evaluación Ponderación

Eficiencia

Uso racional de re-
cursos económicos, 
materiales y huma-
nos

Ingresos
Gastos totales

 
<0.90
0.90-0.94
0.95-1.19
˃1.20

2
3
4
5

1.30

Gastos de operación
Gastos totales  

<0.59
0.60-0.64
0.65-0.70
˃0.70

2
3
4
5

0.70

Coeficiente total de aprove-
chamiento del tiempo: 

τ = �Tm Tt�  

<0.6
0.60-0.79
0.80-0.89
≥ 0.9

2
3
4
5

1.00

Cumplimiento de la norma de 
consumo de combustible: 

𝐶𝐶𝑄𝑄 =
∑ 𝑄𝑄𝑊𝑊ℎ

𝑁𝑁𝑄𝑄
𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛𝑉𝑉
 

˃1.1
1.01-1.1
0.98-1
<0.97

2
3
4
5

1.00

Eficacia

Cumplimiento del 
plan

Resultado alcanzado
Resultado planificado 

<0.84
0.85-0.94
0.95-1.20
˃1.20

2
3
4
5

1.00

Calidad Encuesta de satisfacción al 
cliente

<35
35-45
45-55
55-60

2
3
4
5

1.00
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En la figura 2.a, se muestra un ejemplo de comportamiento de la relación Ingresos/Gastos totales y en la figura 2.b, de 
los componentes de los gastos totales. Puede observarse que existe un incremento significativo de los gastos totales 
entre los meses 5 y 8, que está relacionado con un incremento de los desperfectos técnicos, el cual incrementa el con-
sumo material y los servicios recibidos, incidiendo también en este último, el gasto por concepto de fletes, pues este 
período coincide con un incremento de la demanda, lo cual provoca también incremento de los ingresos.
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Figura 2. La relación Ingreso/Gastos totales y los componentes de los gastos totales. 

Fuente: Pérez Chaviano (2019). 
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En segundo lugar, se propone la relación Gastos de ope-
ración/Gastos totales que identifica cuánto se gasta en 
los procesos de apoyo en relación con los gastos relacio-
nados con el proceso estratégico. Como complementa a 
la valoración de la relación Ingresos/Gastos totales, y se 
dirige a la evaluación de la eficiencia en el desarrollo de 
los procesos de apoyo, se pondera como 0.70.

Otra dimensión de la eficiencia es el uso racional de los 
recursos humanos y materiales. Se propone el coeficien-
te de aprovechamiento del tiempo para evaluar: a).-el 
uso racional de los recursos humanos: el conductor y 
todo el personal de apoyo, la eficiencia de cuyo traba-
jo se refleja en los componentes particulares del tiempo 
y 2).-para evaluar el uso racional de los recursos mate-
riales: vehículos, remolques, equipamiento mecanizado 
para carga o descarga, equipamiento del taller de man-
tenimiento, entre otros. En este coeficiente inciden las 
distancias de viaje, el estado técnico de los vehículos, el 
tiempo de estancia en taller, el tipo de carga y la facilidad 
para su carga-descarga, el número de puntos de carga-
descarga en el recorrido, la organización del proceso de 
transportación y del proceso de mantenimiento y repara-
ción del vehículo, entre otras, por lo que sus magnitudes 
son específicas de cada empresa. Dado que este indica-
dor evalúa directamente el uso de los recursos humanos 
y materiales se pondera como 1.0. En la figura 3 se mues-
tra un ejemplo de comportamiento del coeficiente total y 
de los coeficientes parciales.
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Figura 3. Los coeficientes de aprovechamiento del tiempo. 

Su comportamiento en la figura, refleja cierta estabilidad 
a lo largo del año, pero siempre con valores menores del 
50%, pues no se garantiza el retorno con carga.

Puede analizarse la correspondencia entre los coeficien-
tes parciales, pues cuando se incrementan los tiempos 
de mantenimiento y por desperfectos técnicos, decrecen 

los tiempos de espera para la carga y descarga, los de 
carga descarga, y por supuesto, el tiempo de movimien-
to, reflejado en el coeficiente total de aprovechamiento 
del tiempo.

Por último, por ser el principal material de explotación y 
por su incidencia en los gastos totales, se propone en la 
evaluación de la eficiencia, el indicador de cumplimiento 
de la norma de consumo de combustible, dada la im-
portancia del consumo de combustible en los gastos de 
operación y como indicador de la adecuada implantación 
de la norma de consumo. Se pondera como 1.0 (Figura 
4).

Figura 4. Cumplimiento de la norma de consumo de combustible. 

Fuente: Pérez Chaviano (2019).

Como puede notarse, las variaciones que aparecen am-
plificadas en la figura, no son significativas, pues no al-
canzan el ± 5%, que se considera adecuado, dada la 
heterogeneidad de las condiciones de explotación. Este 
comportamiento se debe al uso del consumo recorrido, 
indicador inadecuado de normación para vehículos de 
carga. Sólo se exceptúa el mes de noviembre, en que hay 
una condición anormal en la entidad. La normación debe 
realizarse, como se indicó, por un indicador más integral: 
el consumo unitario. 

Con relación a la eficacia, una de sus dimensiones es el 
cumplimiento de los planes y para evaluarlos se propone 
la relación Resultado alcanzado/Resultado planificado. 
Es un importante indicador, cuya calidad está determina-
da por la objetividad del establecimiento de los planes. A 
manera de ejemplo, en la figura 5.a se muestra el com-
portamiento del cumplimiento del plan de ingresos y en 
la figura 5.b el correspondiente al plan de gastos en una 
empresa de transporte, ambos a lo largo del año. Como 
pueden notar, inadecuadamente, esta empresa establece 
un plan constante, independiente de las oscilaciones de 
la demanda y del coeficiente de disposición técnica de 
los vehículos a lo largo del período, entre otros.
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(a) (b)
Figura 5. Cumplimiento del plan de ingresos (a) y gastos (b). 

Fuente: Pérez Chaviano (2019).

Contrastan los incumplimientos iniciales en el plan de ingresos y en el de gastos, producto de un bajo coeficiente de 
empleo del buen estado técnico (Figura 7a) y una caída en el coeficiente de disposición técnica de camiones y cuñas 
(Figura 7b), con los sobrecumplimientos del resto del período. Noten como se incorpora el flete a partir del mes 5 hasta 
el 10, y ello no se refleja en los planes ni de ingreso ni de gastos. En la figura 7b, puede resultar contradictorio no usar 
al 100% lo que tienes y utilizar fletes, pero no todas las cargas son aptas para todo tipo de vehículos.

El comportamiento a fines de año, en que se produce un incremento lógico de los ingresos, pero un incremento mayor 
de los costos, se debe a un incremento de las retribuciones y una caída del coeficiente de disposición técnica de cu-
ñas y paneles, lo cual implica incremento de costos de mantenimiento y reparación.

Los planes pueden cumplirse o sobre-cumplirse, pero deben hacerlo con calidad, por ello el cumplimiento del plan 
debe estar acompañado con la valoración de la calidad del servicio, a través de la satisfacción del cliente, que se 
propone desarrollarla por encuestas. Ambos criterios, cumplimiento del plan y calidad se ponderan de 1.0. 

Indicadores de apoyo:

Cuando se detectan anomalías en los gastos, se debe contar con indicadores de apoyo que puedan brindar las res-
puestas más frecuentes a las mismas, por ello se propone el indicador consumo unitario de combustible, como in-
dicador de apoyo, partiendo de que el combustible constituye generalmente más del 30% de los costos de operación 
del transporte y es el recurso que con mayor frecuencia se desvía, cuando no existe rigor en su control.
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Figura 6. Comportamiento de los indicadores de consumo de combustible en un camión cuña. Aplicación (a)- antes de correccio-
nes; (b)- después de correcciones. 

Fuente: Fuentes Caballero (2015).
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En la figura 6a puede observarse un comportamiento estable del consumo recorrido e inestable del consumo recorrido 
específico y del consumo unitario. Ello se debe a que la norma de consumo se estableció sobre la base del consumo 
recorrido (km/L), indicador muy elemental que le permite al conductor informar datos convenientes para garantizar el 
cumplimiento de la norma. Determinando con esa misma base de datos el consumo unitario, indicador más complejo, 
se detectan valores elevados de velocidades promedio, inalcanzables por esos vehículos, lo cual demuestra la poca 
confiabilidad de los datos. Dando respuesta a algunos señalamientos, se procede a evaluar el mismo vehículo (Figura 
6b) y como se aprecia, hay un comportamiento regular del consumo unitario, que guarda cierta correspondencia con 
el consumo recorrido específico. Como es de esperar el consumo recorrido varía en rangos relativamente amplios, de-
bido a las variaciones del grado de carga, de la velocidad del movimiento, del tipo de ruta, de la intensidad de tráfico 
y por otros muchos factores. Estos resultados reflejan con mayor objetividad el proceso de transportación.

El estado técnico de los vehículos incide en el incremento de los gastos de mantenimiento y reparación, que forman 
parte de los gastos totales, y reduce el rendimiento de los procesos de transportación, y por ende, los ingresos, lo 
que afecta doblemente la relación Ingreso/Gastos totales. Por otra parte, las roturas y estancias en taller afectan el 
coeficiente de aprovechamiento del tiempo. Por ello, se propone como indicador de apoyo el coeficiente de disposi-
ción técnica (at), como un medio para explicar posibles causas de aumento de gastos, reducción de ingresos y mal 
aprovechamiento del tiempo, lo cual también incide en el cumplimiento de los planes, y por tanto, en la eficacia. Todo 
lo anterior muestra su carácter integral.

 ex

bet
t VD

VD
=α

 (3)

Dónde: VDbet, VDex –son, respectivamente los vehículos días en buen estado técnico y vehículos días existentes.

En otro sentido, ya sea por deficiencias en la gestión del trabajo, por problemas de disciplina laboral o por inadecuada 
selección del parque vehicular, en ocasiones los vehículos en buen estado técnico, permanecen inactivos, pues no 
cuentan con contenido de trabajo. La inactividad no contribuye al cumplimiento de los planes y no genera ingreso, 
mientras gravitan sobre el proceso, salarios, impuestos y amortizaciones. Por esta razón, se propone como indicador 
de apoyo el coeficiente de empleo del buen estado técnico (ae).

bet

tr
e VD

VD
=α

 (4)
Dónde: VDtr son los vehículos días trabajando en el período analizado.

En el uso efectivo de los recursos, humanos y materiales, no sólo incide el estado técnico, sino también el buen uso 
que se haga de lo que técnicamente está disponible, en tal sentido, el coeficiente de empleo del buen estado técnico, 
actúa como un valioso complemento en la evaluación del buen uso de los recursos.

En las figuras 7a y 7b se muestran los comportamientos de los coeficientes de disposición técnica y de empleo del 
buen estado técnico, respectivamente.
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Figura 7. Los coeficientes de disposición técnica en vehículos de carga (a) y de empleo del buen estado técnico (b). 

Fuente: Pérez Chaviano (2019).

El análisis de estas dos figuras, contribuye a la comprensión del comportamiento de la relación Ingreso/Gastos totales 
o de los componentes de los gastos, mostrados en las figuras 2a y 2b, o en el cumplimiento del plan de ingreso y de 
gastos, mostrados en las figuras 5a y 5b, entre otros. No obstante, en la figura 7a, se ha incluido el comportamiento de 
la relación Ingreso/Gastos totales, para facilitar el análisis.

Ahora bien, el coeficiente de aprovechamiento del tiempo me mide los tiempos en movimiento con relación a los 
tiempos totales, pero no aclara cuánto del tiempo de movimiento se realiza en trabajo útil, es decir, en movimiento de 
la carga. Por tal motivo, se propone finalmente como indicador de apoyo el coeficiente de aprovechamiento de los 
recorridos de trabajo (bd), que mide cuanto del recorrido total se realiza en movimientos con la carga útil (Fuentes 
Caballero, 2015). 
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Dónde: lrci, lsci, loi – son los recorridos con carga, sin carga y el denominado recorrido cero, comprendido entre el 
parqueo y los puntos de carga y descarga, respectivamente.

Este coeficiente tributa tanto a la eficiencia como a la eficacia. A la eficiencia porque tiene una incidencia en la relación 
Ingresos/Gastos totales. Un bajo coeficiente reduce los ingresos y aumenta los gastos sin respaldo productivo. En la 
figura 8, puede apreciarse su efecto en la relación Ingreso/Gastos totales, pues si la misma no está determinada única-
mente por bd, puede notarse como en un período apreciable de tiempo muestra coincidencia en su comportamiento. 
Por otro lado, el cumplimiento de los planes está en estrecha dependencia con el buen aprovechamiento productivo 
que se realice de los medios de transporte.
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Fig. 8. La incidencia del coeficiente de aprovechamiento del re-
corrido en la relación Ingreso/Gastos totales. 

Fuente: Pérez Chaviano (2019).
Dentro de los indicadores de apoyo debe contemplarse 
el coeficiente dinámico de aprovechamiento de la ca-
pacidad de carga (gdd). En la medida que se aprovecha 
mejor la capacidad de carga del vehículo la productivi-
dad del proceso se incrementa, y por tanto, se realiza un 
mejor aprovechamiento de los recursos humanos y ma-
teriales, se reducen los gastos, pues se puede realizar la 
transportación de un volumen de carga con menor canti-
dad de vehículos (Fuentes Caballero, 2015).
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Dónde: Gcri, Gcnom –son la capacidad de carga real y 
nominal, respectivamente, t.

En cuanto a la efectividad, la literatura expresa, que es 
un punto de equilibrio entre eficiencia y eficacia. Queda 
claro, no obstante, que no puede ser el promedio entre 
eficiencia y eficacia por razones obvias: no puede hablar-
se que la efectividad está Bien (4), cuando la eficiencia 
obtenga 5 y la eficacia 3 o viceversa. Si existen criterios 
divergentes en cuanto a la determinación de la eficiencia 
y la eficacia, en el caso de la efectividad no se aprecia 
una propuesta concreta de determinación. Variados crite-
rios, diferentes concepciones teóricas, pero ninguna pro-
puesta concreta. Por tanto, se propondrá un método que 
uniformice la determinación de la efectividad, susceptible 
de perfeccionamiento, pero al menos un punto de partida 
para el trabajo investigativo, que hoy no encontramos en 
la literatura.

Con tal objetivo se procederá de la forma siguiente:

 • Partiendo de combinaciones posibles de valores de 
eficiencia y eficacia, proponer la evaluación de la 
efectividad en cada caso y consultar el criterio aplica-
do con especialistas de la rama.

 • Como quiera que la evaluación de la efectividad 
va a estar determinada por los valores de eficien-
cia y eficacia, hay que determinar una combinación 
de ambas magnitudes que se utilice como variable 
independiente.

 • De tal forma, podrá buscarse, utilizando el software 
Curve Expert, un modelo que, con un ajuste adecua-
do, posibilite determinar la eficacia en función de la 
mencionada variable independiente.

 • Ahora bien, dado que resulta complejo, elegir un méto-
do de determinación de la efectividad y los resultados 
numéricos en ocasiones distorsionan la valoración, se 
propone, además, que una evaluación de eficiencia o 
eficacia por debajo de 2.5 represente una evaluación 
deficiente de la efectividad.

De esta forma, la determinación de la efectividad, a partir 
de la determinación de la eficiencia y la eficacia, se de-
sarrolla por medio de una expresión que refleja criterios 
valorados por especialistas, lo cual imposibilita que la 
evaluación pueda ser afectada por criterios o convenien-
cias personales.

El procesamiento en el Curve Expert arroja que los mo-
delos que más se ajustan son: el modelo cuadrático, el 
polinomial y el racional. Se desestimó trabajar con los mo-
delos Shifted Power, Hoerl, Hoerl Modificado, Weibull y 
otros, porque lograban semejantes ajustes, pero poseían 
expresiones de cálculo más complicadas.

La evaluación del modelo cuadrático y el polinomial, mos-
tró que no ofrecían los mejores resultados cuando una 
de las variables tenía bajos valores, por tal motivo se es-
cogió el modelo racional, que muestra una pendiente de 
la curva más pronunciada a bajos valores de la variable 
independiente.

Rational Function: 

Coefficient Data: 

a =0.87504617

b =1.7618562

c =0.25496656

d=-0.013519023
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De tal forma, la dependencia gráfica que nos posibilita 
determinar el valor de la efectividad queda de la forma 
siguiente (Figura 9):
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Figura 9. Gráfica de comportamiento de la efectividad a partir 
de los valores de la eficiencia y la eficacia. 

Fuente: Pérez Chaviano (2019).

CONCLUSIONES

La operacionalización de variables arroja un número re-
lativamente reducido de indicadores capaces de medir 
la eficiencia y eficacia del proceso de transportación. 
Los indicadores de apoyo definidos mostraron de forma 
práctica la importancia de su uso, como elementos que 
posibilitan explicar el comportamiento de los indicadores 
jerárquicos.

Los métodos gráficos demuestran su utilidad para la me-
jor valoración del comportamiento de los indicadores je-
rárquicos y de apoyo. El método de medición de la efecti-
vidad, si bien susceptible de perfeccionamiento, posibilita 
contar con un método que uniformiza su determinación.
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RESUMEN

La principal razón de una universidad es la investigación, así como la generación de nuevos conocimientos que contribuya 
a la ampliación de las diversas ciencias, y uno de esos retos en la actualidad es el desarrollo de las ciencias contables. Es 
por ello que es necesario reflexionar acerca de la tendencia que están teniendo los trabajos de grado en las universidades, 
por tanto, se ha planteado como objetivo demostrar la tendencia de las ciencias contables mediante una revisión herme-
néutica para el establecimiento del nivel de desarrollo epistemológico de los trabajos de pregrado de los repositorios digi-
tales de las universidades del Ecuador del 2015 al 2019. Cuyo diseño metodológico del presente artículo tiene un alcance 
descriptivo y reflexivo que presenta sus resultados desde una perspectiva analítica e interpretativa, a partir de la revisión 
de la literatura empírica existente. Los resultados que se han obtenido son una representación descriptiva de la tendencia 
hacia la contabilidad de gestión y sus aplicaciones en el medio, sin embargo, también se determinó que existen trabajos 
que profundizan en el desarrollo de la teoría contable.

Palabras clave: Ciencias contables, tendencias epistemológicas, titulaciones de pregrado, universidades ecuatorianas y 
revisión hermenéutica.

ABSTRACT

The main reason for a university is research, as well as the generation of new knowledge that contributes to the expansion 
of the various sciences, and one of those challenges today is the development of accounting sciences. That is why it is 
necessary to reflect on the trend that undergraduate studies are having in universities, therefore, the objective has been 
to demonstrate the trend of accounting sciences through a hermeneutic review to establish the level of epistemological 
development of Undergraduate works from the digital repositories of the Ecuadorian universities from 2015 to 2019. Whose 
methodological design of this article has a descriptive and reflective scope that presents its results from an analytical and 
interpretive perspective, based on the review of the existing empirical literature. The results that have been obtained are a 
descriptive representation of the trend towards management accounting and its applications in the environment, however, it 
was also determined that there are works that deepen the development of accounting theory.

Key words: Accounting sciences, epistemological trends, undergraduate degrees, Ecuadorian universities and hermeneu-
tical review.
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INTRODUCCIÓN

La contabilidad a nivel académico ha sido estudiada des-
de diversos puntos teóricos, se han identificado varios 
análisis documentales que abordan desde la historia de 
la contabilidad hasta temas de sociología en la contabili-
dad, también se encuentran tratados de nivel teórico filo-
sófico cuyo tema son la epistemología de la contabilidad, 
la gnoseología de la contabilidad, la filosofía de la con-
tabilidad, y la deontología de la Contabilidad, entre otros 
estudios. (Remache, et al., 2019)

Adicionalmente, el cambio en la investigación contable 
se viene dando desde el interior de la academia cuyo rol 
actual se ha proyectado como una estrategia pedagógica 
importante en la formación de los estudiantes en la ma-
teria de contabilidad, la implementación de metodologías 
de investigación tiene como propósito que sus capaci-
dades trasciendan más allá de técnicos-instrumentales 
(Mejía, et al., 2008; Beltrán & González, 2017).

El aporte de los estudiantes a la contabilidad investigati-
va deberá centrar sus estudios más rigurosamente en los 
temas de la organización como ente social, económico y 
político, y qué éste abierta a un mayor número de opcio-
nes que trasciendan el objetivo primordial, que ha sido 
históricamente, el de promover información, a diferentes 
actores y usuarios que normalmente se ejecutan en el de-
sarrollo de sus actividades para mantener el control finan-
ciero (Layton, 2018).

Sin embargo, la realidad de los estudiantes universitarios, 
en el área de contabilidad a nivel latinoamericano, que 
forman parte de grupos de investigación en la academia, 
mantienen un enfoque diferente en cuanto a la susten-
tación de la investigación contable, puesto que no son 
conscientes de la importancia de la investigación en su 
formación (Arquero & Donoso, 2013).

Hecho, que se va revelando por una producción acadé-
mica de muy poca relevancia, sujeta a la sustentación 
de trabajos aplicativos de carácter técnico, basados en 
paradigmas positivistas que buscan reproducir el cono-
cimiento, muchas veces olvidando su misión de aporte 
investigativo de mejoramiento continuo de las ciencias 
contables.

Situación que es analizada por Arquero, et al. (2018), 
quienes en su trabajo consideraron que las ciencias con-
tables de un área eminentemente técnica a evoluciona-
do a investigaciones que se han ubicado en el área de 
las ciencias económicas y empresariales, sin embargo 
la “investigación” contable que tradicionalmente ha cen-
trado sus trabajos en la divulgación de la técnica, debe 
girar hacia la resolución de problemas que realmente 

preocupen a las ciencias contables y aborden con criterio 
el análisis y sistemático de las normas.

Franco (2018), también aborda el tema explicando que 
existe un colonialismo contable que debe ser analizado 
por la academia para no aceptar con mucho beneplácito 
las normas que son impuestas por el mercado financie-
ro internacional como verdades imperecederas y explica 
que se debe crear nuevos escenarios para el desarrollo 
teórico de la contabilidad, a partir del reconocimiento de 
la producción en América Latina que expongan caminos 
semejantes en el conocimiento de las ciencias contable, y 
que sean alternativos al saber oficial, derivado de proce-
sos de imposiciones conceptuales e instrumentales. 

Por lo tanto, la investigación en el campo de las ciencias 
contables debe aportar nuevos conocimientos respecto 
a los objetos de estudio de esta ciencia, por medio de 
metodologías de investigación rigurosas en el área con-
table y cuyos nuevos aportes sean relevantes para su 
aplicación, tanto en instituciones públicas, como en em-
presas privadas (Carrasquilla, 2018). Estas discusiones 
deben sobresalir del enfoque crítico interpretativo, y de 
las mismas discusiones basadas en el construccionismo 
social de Searle, o el enfoque normativo descriptivo de 
Mattessich, y el postmodernismo Baudrillardiano en la 
versión de Macintosh. (García, 2018). Donde el debate 
tenga mayor profundidad y la autocrítica sea más cons-
tructiva que la norma.

Por lo tanto, es importante que se analice la producción 
académica de las universidades que se convierte en un 
tema complejo, que involucra explorar y criticar lo que 
sea ha investigado de la disciplina, según parámetros 
que se deben identificar y clasificar conforme a una es-
tricta metodología de los trabajos publicados.

Pero no son sólo los académicos quienes necesitan de 
mejoras en el conocimiento contable, también hay que 
incluir a los directivos e inversores quienes también ne-
cesitan información nueva que permita la valoración de 
activos intangibles producto del desarrollo de investiga-
ciones como el conocimiento o el posicionamiento de 
una marca expresada en la satisfacción de la clientela, 
también los directivos quieren tener información actua-
lizada de riesgos a los que la empresa está sometida, 
otros puntos son el impacto medioambiental, o la gestión 
del capital intelectual, la innovación, y la capacidad de 
aprendizaje que puede llegar a desarrollar una empresa 
(Remache, et al., 2019).

Esta producción científica debe contribuir a mejorar la 
competitividad del conocimiento que en la actualidad es 
una de las exigencias de la economía globalizada. Visto 
de esta manera, las Escuelas de Contabilidad tienen que 



356

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

aplicar procesos innovadores que concedan a los estu-
diantes explicar con rigor científico los hechos económi-
cos y sociales para la óptima gestión de estas (Torres & 
Lam-Wong, 2012).

En este sentido el Ecuador, en los últimos años ha bus-
cado mejorar la calidad educativa implementando polí-
ticas y normas que regulan las actividades docentes e 
investigativas de la educación superior en todos sus ni-
veles, con el propósito de formar profesionales más com-
petitivos y que estén acorde a las necesidades del país 
(Clavijo & Bautista-Cerro, 2020).

Su implementación ha permitido una mejora en el incre-
mento del número de docentes dedicados a la investiga-
ción científica en el sistema universitario a nivel general 
como ejemplo se expone que la producción científica 
entre el año 2015 y el año 2012, que tuvo un incremento 
de 205 artículos a 1165 artículos científicos a nivel del 
Ecuador, el impacto de las políticas aplicadas en el país 
se ve en la relación hecha entre el 2006 y 2007, período 
en el cual sólo se publicó 3 artículos, mientras que en 
el año 2008 las publicaciones aumentaron a 37 artículos 
reflejando un notable aumento en la producción científica 
en un solo año (Borja, et al., 2015).

Desde la percepción económica, financiera y administra-
tiva; la contabilidad como una ciencia de carácter social 
se ha acercado a las disciplinas de las ciencias sociales 
tratando de dar respuesta a la problemática del registro 
de sus fenómenos, sin embargo, tiene una lucha pendien-
te contra el reduccionismo de sus propias prácticas me-
canicistas que están demasiado enfocados en un área 
mínima de la empresa (Prieto & Barrios, 2018).

Es en este contexto, el componente significativo para el 
desarrollo y avance de toda ciencia son las actividades 
en investigación, que pueda aportar la comunidad uni-
versitaria, en el campo en el cual se forman, así como las 
relaciones con diversos actores que estén relacionados o 
vinculados con ella y otras disciplinas dentro de un mar-
co del beneficio común, generando nuevos conocimien-
tos que puedan transformar a la sociedad o a su entorno 
(Díaz & Ripoll, 2017).

Esta investigación, en la actualidad es necesaria reali-
zarse para determinar con un grado aceptable de error, 
cuál es la tendencia de las investigaciones contables, y 
de ser el caso permita ser un insumo argumentativo para 
proponer rectificaciones en el desarrollo de los trabajos 
de pregrado. Esta preocupación no es solo a nivel del 
Ecuador, también lo es de otros países como Colombia, 
México, Brasil, Argentina, que han avanzado en la trans-
formación de sus investigaciones contables partiendo de 

la creación de una línea de base de su situación científica 
(Beltrán & González, 2017; Carrasquilla, 2018). 

Por tal razón, se ha planteado el siguiente objetivo de-
mostrar la tendencia de las ciencias contables mediante 
una revisión hermenéutica para el establecimiento del ni-
vel de desarrollo epistemológico de los trabajos de pre-
grado de los repositorios digitales de las universidades 
del Ecuador del 2015 al 2019. 

MATERIALES Y MÉTODOS

La modalidad de la investigación es cualitativa, ya que 
se ha basado en el análisis de los trabajos de pregrado 
que se han realizado en las universidades del Ecuador, 
buscando determinar la tendencia de las ciencias con-
tables a nivel investigativo, es importante mencionar que 
el alcance del presente trabajo es descriptivo porque se 
presenta de forma coherente y cohesiva, es decir, un re-
sumen categorizado de las tendencias investigativas de 
los trabajos de pregrado, que se han extraído de las ba-
ses de datos de las bibliotecas digitales de las universi-
dades. Adicionalmente se aplicó un tipo de investigación 
documental aplicando el método hermenéutico como 
parte de una tarea de interpretación de textos, escritos 
u obras que hacen referencia a las ciencias contables y 
que ha tenido como propósito principal el servir de ayuda 
en la comprensión de la tendencia del desarrollo de los 
trabajos de grado. 

Otros métodos de aplicación obligatoria fue el Histórico-
Lógico, por medio del cual se relacionó el estudio de la 
trayectoria real y las tendencias de las ciencias conta-
bles en una etapa o período específico. Adicionalmente 
el método Analítico- Sintético también fue de aplicación 
obligatoria para realizar un análisis de la información pri-
maria y secundaria que ha sido recabada de las bases 
de datos o repositorios digitales de las bibliotecas virtua-
les de las universidades del Ecuador, para establecer las 
incidencias, conclusiones y recomendaciones sobre la 
tendencia epistemológica de las ciencias contables. Por 
último, el método Inductivo- Deductivo por medio del cual 
se analizaron y clasificaron en categoría general los datos 
primarios, partiendo de una teoría explicativa de la situa-
ción de las ciencias contables, y también es deductivo al 
comprobarse los supuestos por medio de las premisas 
que se obtienen luego de la investigación de los trabajos 
de pregrado de las universidades del Ecuador.

Para el inicio del presente estudio bibliométrico se ha 
considerado una población de 59 universidades que 
son reconocidas por el Concejo de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior y que se distribuyen en 
la siguiente forma (Tabla 1).
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Tabla 1. Número de universidades en el Ecuador.

Población Cantidad
Universidades públicas 33
Particular cofinanciado 8
Particular autofinanciado 18
Total 59

Fuente: Ecuador. Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (2018).

También se consideró como están distribuidas por regio-
nes a nivel nacional, dato que es muy importante para 
determinar cómo se distribuyen geográficamente los es-
tudios (Tabla 2).

Tabla 2. Número de universidades en el Ecuador por re-
giones.

Población Región Cantidad
Universidades públicas 33

Costa 14

Oriente 2

Sierra 17

Particular cofinanciado 8

Costa 2

Sierra 6

Particular autofinanciado 18

Costa 7

Sierra 11

Total 59

Fuente: Ecuador. Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la 
Educación Superior (2018).

Para la construcción de la matriz de análisis de datos se 
tuvieron en cuenta variables como, el idioma en la que se 
publicó, el trabajo de grado por la universidad, las líneas 
de investigación y la selección de cada una de sus líneas: 
Auditoría, contabilidad ambiental y social, contabilidad 
de gestión, contabilidad financiera, contabilidad interna-
cional, contabilidad pública, Investigación y educación, 
teoría contable, tributación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación contable en Ecuador se ha venido con-
solidando en los últimos años, gracias a reflexiones de-
sarrolladas en diferentes espacios académicos, como 
congresos nacionales tanto para estudiantes como para 
profesionales, que se ve reflejado también en los trabajos 
de grado de los estudiantes de titulación de las universi-
dades a nivel nacional (Tabla 3) (Figura 1).

Tabla 3. Trabajos de grado por tipos de Universidades del Ecuador.

Universidades Contabilidad Auditoría Costos Normas Finanzas Gestión

Particular autofinanciado 945 952 2372 1322 625 4265

Particular cofinanciado 946 1030 2072 2239 877 2543

Pública 13993 13775 38559 30104 11045 41078

Total general 15884 15757 43003 33665 12547 47886

Figura 1. Tendencias de trabajo de pregrado en Ecuador por tipo de universidades.
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La tendencia de investigación a nivel nacional luego de organizar y sintetizar los trabajos de grado del período com-
prendido entre el 2015 al 2019 se identifica que mayoritariamente estos se centran en materias de gestión, seguido 
de trabajos en costos, normas y muy débilmente se observa estudios en materias de contabilidad, auditoría y finanzas 
(Figura 2). 

Figura 2. Tendencia de trabajos de pregrado en Ecuador por líneas de investigación.

Otro resultado que se ha obtenido durante la presente investigación es la tendencia de los trabajos de pregrado que 
se realizan en las universidades, las mismas que han sido categorizadas por regiones, tomando en cuenta para ello 
que las universidades que se han seleccionado exista la carrera de Contabilidad y Auditoría (Figura 3).

Figura 3. Tendencias de los trabajos de grado por regiones de las Universidades del Ecuador.

Si la tendencia se revisa por regiones se obtiene que mayoritariamente en las universidades de la región Costa del 
Ecuador, se investigan más acerca de normas de información financiera, de control, de calidad, sistemas de gestión, 
procedimientos administrativos, entre los que se ha podido detectar; otra tendencia en esta región son los trabajos en 
finanzas debido a que en la región su principal actividad económica es el sector importador y exportador acompañado 
por un fuerte sistema financiero, luego están los trabajos de costos, gestión, contabilidad y auditoría.

En cambio, en la región Sierra del Ecuador la tendencia es diferente los trabajos se centran en auditoría por lo general 
en el sector público, otra tendencia son aplicaciones que se realizan para las micro, pequeñas y medianas empresas 
de contabilidad, seguido de trabajos en materias de gestión, finanzas y normas.

Los trabajos de grado están basados bajo una fuerte influencia positivista enfoque, que es predominante en las cien-
cias naturales, pues aborda desde la perspectiva empírica la realidad o la generación hechos en contabilidad (Barona, 
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2020). Y las ciencias contables como ninguna otra cien-
cia han sido afectados por esta corriente que afirma estar 
por encima del materialismo y del idealismo ya que sus 
teorías se basan sobre hechos y no sobre deducciones.

Se observa que un 20% de los trabajos están siendo 
presentados dentro de la escuela legalista, doctrina que 
vincula a la contabilidad con la materia del derecho, y 
haciendo énfasis en el patrimonio que es relacionada con 
los principios jurídicos y de gestión en las normales acti-
vidades (López Coloma, 2019); tendencia que no solo se 
da en el Ecuador sino también en otros países del área 
andina. Dentro de la misma línea está la materia de audi-
toría que es una rama del paradigma legalista de control, 
se observa que los estudiantes de pregrado se sienten 
muy cómodos realizando investigaciones en esta área, 
en la que deben realizar un análisis crítico de los hechos 
registrados en una contabilidad. 

Otra tendencia importante es la que tienen los trabajos 
hacia las materias de gestión, con un 28% y los costos 
con un 26%, que se puede explicar desde el punto de 
vista de Pérez (2019), quien argumenta, que esta orien-
tación hacia el paradigma positivista de las ciencias con-
tables, está basado en el hecho de que la contabilidad 
tiene un nuevo papel, debido al empuje de la tecnología; 
y este papel debe ser más colaborativo con las ciencias 
administrativas, la toma de decisiones, la administración 
de los recursos y la optimización de los costos.

También se observa que los trabajos tienen una tenden-
cia hacia la materia financiera con un 8%, y que mayori-
tariamente todas buscan un beneficiario apegándolas a 
la aplicabilidad como respuesta a un problema que se 
genera. Mattessich ya le daba una orientación de carác-
ter económico y consideraba a la contabilidad como una 
ciencia aplicada, y consideraba que la industria, así como 
los sistemas económicos tienen una tendencia crecer, así 
como la burocracia, esto pronosticó en el futuro una de-
manda de expertos financieros y contables (Mattessich, 
2007).

Las tendencias investigativas como se puede revisar son 
aplicativas hay pocos trabajos que son de orden teórico, 
todas las investigaciones buscan una aplicabilidad en el 
sector empresarial. Esta tendencia de otros trabajos re-
visados a nivel del área Andina como el trabajo de Díaz 
& Ripoll (2017); Layton (2018); García (2018); Beltrán & 
González (2017); López Coloma (2019); y Barona (2020).

Todos estos autores, en sus trabajos concuerdan que la 
investigación contable ha sufrido un estancamiento que 
se ha quedado en la práctica y no se ha desarrollado 

sus aspectos teóricos, ontológicos y epistémicos, que 
son necesarios para reafirmar a la profesión como una 
ciencia, el mismo Mattessich en el 2014, escribió que el 
gran reto de los investigadores de contabilidad será el 
desarrollar la Filosofía General de la Contabilidad (García, 
2019). Sin embargo, el mismo Mattessich (2007), consi-
dera que existe grandes oportunidades en el desarrollo 
de la contabilidad de gestión, la contabilidad analítica, en 
la contabilidad estadística-empírica, y en la perspectiva 
de la información matemático-analítico que con el tiempo 
pueda construir una teoría general base de la investiga-
ción empírica propia de las ciencias contables.

Por tanto, es importante reflexionar acerca de la tendencia 
que están teniendo los trabajos investigativos, donde hay 
que integrar espacios al interior de la universidad don-
de los tesistas y los docentes conciban una práctica que 
promueva un cambio significativo en las ciencias conta-
bles (Ávila, et al., 2018), que estén sustentadas de forma 
rigurosa y permitan alcanzar un reconocimiento epistémi-
co (Remache, Velasco, Bastidas, & Espinoza, 2019), pero 
sobre todo que contribuya al gran objetivo planteado por 
Mattessich desarrollar la teoría general.

CONCLUSIONES

Durante la presente investigación se ha observado que la 
información académica, que ha sido revisada acerca de 
las tendencias de las ciencias contables, se presenta en 
bases de datos muy poco amigables y no se presentan 
accesos estadísticos que permitan a los académicos rea-
lizar seguimientos de ellos.

Con respecto a la tendencia de los trabajos de pregrado 
para la culminación de la carrera de contabilidad, con-
forme a los resultados que se han organizado y analiza-
do, estas tienen una inclinación hacia la escuela legalista 
en el Ecuador, que incluye el análisis del cumplimiento 
normativo que se encuentra presente en materias como 
auditoría, control interno, normas internacionales de infor-
mación financiera, entre otras. 

La tendencia revisada por regiones no tiene un cambio 
significativo en el tipo de escuela que sigue siendo la le-
galista de control, lo que si es evidente es que las ma-
terias son más fuertes en la región costa que en la re-
gión sierra, con respecto a la región del oriente las dos 
universidades que se han revisado no tienen carrera de 
contabilidad, sin embargo es justo mencionar que existen 
extensiones en la región oriental de universidades que 
trabajan a nivel nacional, pero que han sido incluidas sus 
trabajos, con la matriz que por lo general están ubicadas 
en la región sierra o costa.
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RESUMEN

La Red de Estudios de Identidad Cultural Cubana y Latinoamericana se crea con el objetivo de aunar voluntades en el 
proceso de sistematización, valoración y visibilidad de los resultados investigativos existentes y avizora la concepción de 
nuevos núcleos de investigación en el análisis de la complejidad del fenómeno. En este artículo se describe su estructura: 
compuesta por un núcleo o nodo fundacional al que se asocian cinco nodos: instituciones educacionales; niñez-juventud; 
prácticas culturales-desarrollo local; turismo-patrimonio y medios de comunicación social; así como su funcionamiento dado 
por las relaciones que se establecen entre ellos. La metodología utilizada es la cualitativa. Se emplea el método de investiga-
ción-acción participativa, complementado con otros métodos empíricos y la modelación para formalizar y darle concreción 
a la Red. Como principal resultado se describe el diseño metodológico de la Red de Estudios de Identidad Cultural Cubana 
y Latinoamericana, la cual convierte la diversidad y complejidad de los estudios acerca de identidad cultural en una for-
taleza para la producción de conocimiento científico en un ambiente de colaboración, que permite y favorece el flujo y la 
visibilidad de resultados investigativos.

Palabras clave: Medio social, identidad cultural, pensamiento, estudios culturales. 

ABSTRACT

The Network of Studies of Cuban and Latin American Cultural Identity is created with the aim of uniting wills in the process of 
systematization, assessment and visibility of existing research results and envisions the conception of new research nuclei in 
the analysis of the complexity of the phenomenon. This article describes its structure: composed of a nucleus or foundational 
node to which five nodes are associated: educational institutions; childhood-youth; cultural practices-local development; 
tourism-heritage and social communication media; as well as its operation given by the relationships that are established 
between them. The methodology used is qualitative. The participatory action research method is used, complemented with 
other empirical methods and modeling to formalize and give concreteness to the Network. As the main result, the methodo-
logical design of the Network of Studies of Cuban and Latin American Cultural Identity is described, which converts the 
diversity and complexity of studies on cultural identity in a fortress for the production of scientific knowledge in a collaborative 
environment, which allows and favors the flow and visibility of research results.

Keywords: Social environment, cultural identity, thought, cultural studies.
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INTRODUCCIÓN 

Los estudios en torno a la identidad cultural en Cuba y 
América Latina son numerosos y se caracterizan por en-
foques diversos, muchas veces controvertidos. Desde la 
asunción o no de la validez del término hasta la comple-
jidad del propio concepto se han generado multiplicidad 
de investigaciones provenientes de áreas parcelarias del 
conocimiento, aunque sería injusto no reconocer el llama-
do en las últimas décadas a su reconocimiento como ex-
presión de la interdisciplinaridad.

Autores como Leopoldo Zea, entre los pioneros en los 
estudios de la identidad cultural, ubica la génesis de la 
problemática de la identidad cultural en la propia conquis-
ta de América. En su consideración los pueblos toman 
en el transcurso de la historia conciencia de su propia 
identidad, en oposición a una identidad que consideran 
les ha sido impuesta por la conquista. Particularmente en 
América Latina, según Medina (2015), a pesar del interés 
que vuelve a tener la identidad cultural conectada a la lu-
cha contra la hegemonía cultural y a las controversias de 
carácter más pragmático sobre problemas de integración 
en la región, la intensidad y relevancia de su exposición 
ha variado; sin dejar de ser recurrente en las últimas dé-
cadas del siglo XX hasta la actualidad. 

En Cuba se atesoran cientos de estudios sobre la identi-
dad cultural, provenientes de investigaciones realizadas 
por profesores e investigadores de universidades, fun-
daciones y centros de estudios y de investigación a lo 
largo del país. Entre las instituciones precursoras en la 
capital del país, cabe mencionar el Instituto de Historia 
de Cuba, el amplio repositorio de trabajos del Centro de 
Investigaciones Psicológicas y Sociales (CIPS), donde 
destacan los trabajos de María Isabel Domínguez,, los 
ensayos de Enrique Ubieta, los estudios de Cristina 
Baeza, Carolina de la Torre, Maritza García y Ana Vera; 
en el Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan 
Marinello” (ICIC), las aportaciones en el campo de la lit-
eratura y la lingüística de Juan Virgilio López Lemus y el 
valioso legado de Martínez Heredia (2016), quien alerta 
sobre el carácter conflictual de las identidades y los ries-
gos que implica defender la identidad latinoamericana 
desde la cultura, sin reducirla a autorreconocimientos, 
autoctonía y diversidades.

Entre los estudios realizados desde las instituciones de la 
Educación Superior en el país, destacan por la trascen-
dencia de sus resultados, las investigaciones desarrolla-
das por: el Centro de Estudios sociales y caribeños José 
Antonio Portuondo en Santiago de Cuba (CESCA) dedica-
do a investigaciones sobre procesos históricos y dinámi-
cas socioculturales en la sociedad cubana y caribeña; el 

Centro de Estudios de Cultura e Identidad (CECI) de la 
Universidad de Holguín con aportes significativos en los 
estudios de identidad regional y local; así como los estu-
dios de Olga García Yero y Luis Álvarez Álvarez acerca 
del audiovisual en Cuba, el pensamiento cultural cubano 
del siglo XIX y la teoría de la literatura latinoamericana en 
la Universidad de Camagüey.

De forma particular destacan los estudios de identidad cul-
tural realizados en las últimas décadas en la Universidad 
Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV), que tienen 
un preciado antecedente primero, en la obra de Manuel 
Rivero de la Calle y Antonio Núñez Jiménez; después, en 
la de Medardo Vitier y Samuel Feijóo; y finalmente, en la 
Cátedra de Pensamiento Cubano y Latinoamericano, lide-
rada por Pablo Guadarrama González, y las aportaciones 
De Miguel Rojas Gómez, entre otros. A ello se une la asun-
ción del estudio de las tradiciones heredadas de Samuel 
Feijóo en las investigaciones de la cultura popular, la ora-
lidad y el folclore cubano en la Cátedra de Oralidad y la 
labor sostenida de la revista Islas, desde su fundación. 

Por tanto, la constatación de la necesidad de crear si-
nergias de trabajo para adentrarnos en el terreno del 
entendimiento de la identidad, conlleva a que en el 
año 2016 comience a gestarse una plataforma de tra-
bajo, derivada en el Programa Nacional de Ciencia e 
Innovación Tecnológica: La Identidad Cultural Cubana y 
Latinoamericana. Su fortalecimiento ante las transforma-
ciones económicas y sociales del mundo contemporáneo, 
con la amplia participación de especialistas versados en 
la temática. Diversos espacios de debate se propiciaron 
con la presencia, entre otros, de la reconocida intelectual 
Graziella Pogolotti, quien se ha mantenido alertando so-
bre la necesidad de profundizar en los estudios de identi-
dad y enfrentar las manifestaciones de su debilitamiento.

A todo ello se unen; por una parte, la proyección de ac-
ciones de formación y capacitación en gestión interpre-
tativa como actuación social comunitaria e identitaria 
que se desarrollan desde la Cátedra Patrimonio Cultural, 
Histórico y Natural, creada en el 2018 en la Universidad 
de Cienfuegos, con lo que se ha fortalecido el empleo, 
manejo y conservación, protección, promoción, difusión 
y defensa de los recurso patrimoniales como expresión 
de la identidad en función de su sostenibilidad, tan-
to en el contexto regional nacional, como internacional. 
Y por otro, las acciones y el trabajo de investigación 
de la Universidad de Sancti Spiritus, donde se crea en 
el 2019 la Cátedra Honorífica de Estudios Sociales y 
Políticos Latinoamericanos Fernando Martínez Heredia, 
encaminada a profundizar en los estudios de la identidad 
latinoamericana.
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Paralelamente un cumulo significativo de investigaciones 
han sido identificadas en el occidente y oriente del país. 
Recientemente Pérez-Rolo, et al. (2020), han fundamenta-
do la necesidad de elaborar modelos para acceder al co-
nocimiento científico de la identidad como totalidad orgá-
nica compleja, conceptualización dada por Isabel Monal, 
quien asevera que su dinámica y nudos articulatorios no 
son explicables en sí misma, aislada de las innumerables 
coordenadas que la condicionan en una formación eco-
nómica social concreta.

Este espíritu de creación colectiva evidenció la importan-
cia de crear una Red de estudios de identidad cultural 
cubana y latinoamericana, que englobara los esfuerzos 
dispersos y contribuyera, partiendo del precedente des-
crito, proponer nuevas acciones e investigaciones para 
fortalecer la identidad cultural cubana y latinoamericana, 
tributando a su evaluación, pronóstico y desarrollo en el 
contexto de cambios económicos y sociales a nivel nacio-
nal regional y mundial.

MATERIALES Y MÉTODOS

La metodología utilizada es la cualitativa. Con énfasis en 
el método de la investigación-acción participativa, basa-
do en el análisis crítico, con la participación activa de los 
equipos de trabajo implicados. 

En este caso, el componente investigativo del método 
utilizado, tiene como punto de partida la sistematización 
de los resultados científicos precedentes y la valoración 
de su pertinencia. Por este método se pudieron identifi-
car los principales núcleos de investigadores y proyectos 
que contribuían al resultado, así como los nodos funda-
mentales de temáticas en torno a los cuales se reunían 
los principales resultados. Otro método utilizado fue la 
modelación, con el que se formalizan los datos ofrecidos 
en la investigación-acción participativa, para perfilar la 
estructura y funcionamiento de la red de estudios como 
resultado científico. Del nivel empírico complementan el 
estudio los métodos siguientes: la observación, las en-
trevistas, los grupos focales y el registro de la actividad.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La identificación de un propósito unificador en áreas re-
lacionadas por el estudio de una problemática común 
constituye el punto de partida para la creación de una 
Red de estudios, independientemente de cuál resulte su 
objeto. La creación de una red no es un objetivo en sí 
mismo, se deriva de la necesidad de crear un ambiente 
de cooperación que permita y favorezca avanzar en el 
proceso de consecución de un resultado.

En acercamientos recientes al concepto de Red desde el 
campo de la psicología encontramos las consideraciones 
de Fonseca-Pedrero (2018), quien define una Red como 
un modelo abstracto que contiene nodos y aristas. Los 
nodos representan los objetos o variables de estudio, 
mientras que las aristas representan las conexiones entre 
los nodos, esto es, la “línea” que los conecta. Según las 
características de las aristas clasifica las redes en pon-
deradas o no ponderadas; así como en dirigidas o no 
dirigidas. En las redes no ponderadas los nodos están 
conectados sin ninguna fuerza o peso, mientras que en 
las redes ponderadas hay un valor, un coeficiente, que 
es indicativo de la magnitud de tal conexión. Y las aristas 
de las redes pueden ser no dirigidas o dirigidas. Las re-
des no dirigidas consisten en aristas o líneas simples que 
conectan pares de nodos, donde existe una asociación 
de cierta magnitud, pero no se indica la dirección de tal 
relación. 

La profundización en el conocimiento a las concepciones 
de redes sociales conllevó a identificar dos tipos de redes 
que resaltan por su cercanía a la noción de redes de es-
tudio: red social focal o red “egocéntrica” y red abierta o 
“sociocéntrica” (De Miguel, 2020). 

En el caso específico de las redes de estudios, un re-
dimensionamiento del concepto de estos tipos de redes 

nos permitió definir la red de estudio focal o egocéntrica 
como un sistema de investigación-acción estructurado en 
torno a un sujeto o foco, que puede ser un líder científico 
o una institución u organización. 

La red de estudio social abierta o “sociocéntrica”, por el 
contrario no se estructura en torno a un sujeto o foco es-
pecífico, al constituir un sistema de investigación - acción 
más amplio y flexible, determinado por la multidimensio-
nalidad de instituciones y la interdisciplinariedad de los 
investigadores. Tiene una focalización temática y un suje-
to – foco social descentrado que se articulan a través de 
relaciones de colaboración profusas y multidireccionales.

La Red de Estudios de Identidad Cultural Cubana y 
Latinoamericana, en lo sucesivo la RED, se crea con 
intención de aunar voluntades en el proceso de siste-
matización, valoración y socialización de los resultados 
investigativos existentes y en la proyección de nuevos 
derroteros en el análisis de la complejidad del fenóme-
no. Paralelamente tiene la pretensión de propiciar el de-
sarrollo de acciones en los territorios, que contribuyan 
a potenciar los valores positivos que configuran nuestra 
identidad, desde el respeto y la implicación de las es-
tructuras formales existentes en el espacio institucional y 
comunitario.
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Su estructura y funcionamiento está organizado por no-
dos y relaciones. Compuesta por un nodo fundacional al 
que se asocian cinco nodos complementarios interrela-
cionados entre sí: turismo y patrimonio; educación, niñez 
y juventud; prácticas culturales - desarrollo local, y me-
dios de comunicación social.

Desde un inicio los siguientes elementos constituyen el 
núcleo de funcionamiento de los nodos

 • Expertos y especialistas seleccionados teniendo en 
cuenta su formación y área de experticia, filósofos, 
sociólogos, psicólogos, historiadores, lingüistas, ju-
ristas y economistas, con reconocido prestigio en los 
estudios de ideología, medios de comunicación, edu-
cación, juventud, lengua, folclor, religión, racialidad, 
patrimonio, entre otros. Representativos a su vez de 
un porciento significativo de instituciones y centros de 
investigación con experiencia en la investigación de 
este tema. 

 • Investigadores de proyectos de investigación asocia-
dos al Programa de identidad cultural cubana y lati-
noamericana, en lo sucesivo: PNCTI Identidad, a los 
que posteriormente se añaden proyectos asociados a 
otros Programas nacionales de ciencia y técnica afi-
nes e incluso investigadores vinculados a otros pro-
yectos no asociados a programas, identificados por la 
labor de los expertos.

 • Instituciones, centros de investigación y entidades so-
cializadoras de los resultados en diferentes territorios 
del país

Las acciones generadas estuvieron dirigidas al desarro-
llo de tareas de localización, valoración, información, di-
vulgación, y promoción de resultados y situaciones que 
merecen atenciones específicas por parte de las ciencias 
sociales y que conforman la misión de los nodos.

El desarrollo de una estrategia de trabajo basada en el 
intercambio sistemático de información, la colaboración 
en el análisis de problemáticas esenciales que irradian 
a todos los nodos y el reconocimiento de la importancia 
de las identidades locales constituye uno de los pilares 
sobre los cuales se edifica la Red. Para que una insti-
tución, un investigador, un actor social participe activa 
y constructivamente en una red tiene que, por un lado, 
percibir que comparte visiones comunes sobre el tema y, 
por otro, apreciar que su visión específica es respetada 
y valorada.

Con el objetivo de establecer relaciones de colaboración 
y complementariedad y realizar una evaluación parcial 
de resultados que pudiesen impactar en acciones trans-
formadoras o servir de base para delinear nuevos hitos 
investigativos en la RED se propició la realización de ta-
lleres regionales con la participación de expertos, jefes 

de proyectos e investigadores que lideran el desarrollo de 
determinadas tareas. A ello se suman talleres temáticos 
encaminados a socializar los resultados de un nodo de 
investigación especifico e impulsar una línea de investi-
gación determinada, con la presencia de posibles insti-
tuciones u organismos introductores y talleres nacionales 
donde participan expertos, jefes de proyectos asociados 
a la Red y especialistas vinculados a instituciones de re-
conocido prestigio (Figura 1).

Resulta destacable que no obstante la alta incidencia de 
los intercambios realizados por medio de talleres a dife-
rentes estancias en el fortalecimiento de la RED, otros 
niveles de relación se fueron consolidando y resultaron 
esenciales en los resultados alcanzados (Figura 2).

   

Figura 1. Relaciones del nodo fundacional con universidades y 
centros de investigación en Cuba.

Figura 2. Estructura de la Red de estudios de identidad cultural 
cubana y latinoamericana.

Por lo que la RED, fue transformándose de una red de 
estudio focal o egocéntrica como un sistema de investi-
gación-acción estructurado en torno a un foco, centrado 
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en este caso en una institución: la UCLV, a una red de es-
tudio social abierta o “sociocéntrica”, al transformarse en 
un sistema de investigación-acción más amplio y flexible, 
determinado por la multidimensionalidad de instituciones 
y la interdisciplinariedad de los investigadores. 

Además, fue consolidándose como una red ponderada 
y no dirigida, esto último determinado por el intercambio 
de saberes entre investigaciones de diferentes institucio-
nes y regiones del país, que enriquecieron las acciones y 
principales resultados alcanzados.

Red de estudios de identidad cultural cubana y latinoa-
mericana como resultado científico 

El nodo fundacional de la RED lo conforman investigado-
res y colaboradores del proyecto “Sistematización de los 
estudios de mayor relevancia sobre la identidad cultural 
realizados en CES del país” y especialistas que por su 
experticia en determinadas áreas del conocimiento asu-
mieron en los inicios el liderazgo de la Red. 

Desde el punto de vista científico su misión consistió en 
alcanzar una visión holística de la producción científica 
vinculada a los estudios de la identidad cultural cubana 
y latinoamericana y profundizar en la urdimbre ideológi-
ca de esta problemática (Bell, 2017; Guadarrama, 2018, 
2020). 

Entre las principales tareas asumidas para el logro de 
este propósito se encuentran: la revisión de los reposi-
torios en centros de investigación y universidades en el 
país donde se ubican resultados de investigaciones de 
interés en torno a la identidad cultural, la vigilancia cien-
tífica de los estudios de identidad cultural en el espacio 
virtual y la identificación y estudio de la principales matri-
ces de opinión que prevalecen acerca de este tema en 
las redes sociales. Ello permitió evaluar sistemáticamen-
te la pertinencia de los resultados, recomendando a la 
dirección de varios proyectos, imbricados en los nodos 
de la RED, el rediseño oportuno de objetivos y la incor-
poración de otros. A ello se añade la potenciación de la 
capacidad prospectiva, que ha facilitado la identificación 
de problemáticas insuficientemente estudiadas, realidad 
a resolver desde proyectos por encargo encomendados 
a instituciones con potencial científico reconocido.

 • La revisión de los repositorios en centros de investiga-
ción y universidades en el país

La exploración de las investigaciones realizadas permitió 
sistematizar los principales estudios realizados en torno 
a la identidad cultural cubana y valorar su actualidad y 
pertinencia; identificar aspectos de la identidad insufi-
cientemente estudiados; localizar investigadores con ex-
perticia en diferentes áreas de interés para los objetivos 

del PNCTI Identidad, capaces de emprender tareas com-
plejas no resueltas hasta el momento mediante posibles 
proyectos por encargo; señalar aspectos de la identidad 
cultural de amplia manipulación ideológica en la guerra 
cultural de la que Cuba es objeto y por ello, de indispen-
sable atención por los hacedores de políticas en el país.

 • La vigilancia científica de los estudios de identidad en 
el espacio virtual. 

El imperativo de proveer a los investigadores sociales 
de una actualización de la presencia y posicionamiento 
del tema de la identidad cultural cubana en el entorno 
digital, que incluyera la valoración del contexto en que se 
desenvolvían sus investigaciones y la visión del estado 
del conocimiento en la red de redes; conllevó a que se 
concibiera un estudio preliminar acerca de la visibilidad 
científica de este tema.

El propósito inicial partía de la percepción crítica de cómo 
el tema de la identidad cultural cubana y sus contenidos 
afines parecían posicionarse arbitrariamente en el espa-
cio virtual, con una connotada prioridad a investigaciones 
foráneas, tendientes a la desideologización y folcloriza-
ción del tema. Asimismo, se advertía la intangibilidad de 
significativas investigaciones desarrolladas en Cuba y, 
por ende, el riesgo de la ausencia en la introducción de 
resultados científicos (Martínez, et al., 2020).

El diagnóstico de las principales matrices afines al tema 
que preponderaban en el entorno digital abarcó las si-
guientes acciones:

1. Búsqueda y vigilancia sistemática de las principales 
matrices sobre el tema de la identidad cultural cu-
bana en entornos virtuales empleando los principa-
les buscadores académicos y repositorios académi-
cos de acceso abierto (Google Académico, Youtube 
Educación, ERIC, Scielo, IET Digital library, Redalyc). 
Para ello, se utilizó como fuente de información prima-
ria la base de datos de la Web of Sciencie, Bibliotecas 
de universidades y resultados públicos de observato-
rios científicos y culturales. Se incluyó otros campos 
de búsqueda, como: páginas web, publicaciones di-
gitales, web de medios de prensa y redes sociales 
(Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin, Instagram).

2. Análisis del impacto y alcance de los principales tex-
tos localizados a partir de datos obtenidos de herra-
mientas gratuitas para analítica web

3. Resumen crítico de los contenidos desde una pers-
pectiva ideológica

Este acercamiento preliminar, demostró la necesidad de 
la concepción de un observatorio crítico sobre Identidad 
Cultural Cubana que, desde un enfoque interdiscipli-
nar pueda desarrollar a largo plazo y con herramientas 
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tecnológicas actualizadas, objetivos más abarcadores 
que las acciones inicialmente trazadas y ofrezcan a los 
investigadores del tema una visión del estado del cono-
cimiento en la red de redes desde una perspectiva ideo-
lógica, que, unido a la medición del impacto y posiciona-
miento de las investigaciones cubanas sobre el tema en 
el entorno digital, les proporcione una visión renovada de 
los códigos globalizadores de la guerra cultural.

 • La identificación y estudio de las principales matrices 
de opinión que prevalecían acerca de este tema en las 
redes sociales. 

Entre las variantes tácticas más comunes y reconocidas 
de las Guerras de Cuarta Generación destaca el ataque 
a la cultura del adversario, o sea, a los valores que sus-
tentan su identidad y que fundamentan cualquier posible 
resistencia.

Las herramientas tecnológicas aplicadas a la comunica-
ción juegan, en este aspecto, un rol determinante. De ahí 
que la apertura del internet llevada a cabo por la socie-
dad cubana, propicie la aparición de un terreno nuevo 
para la confrontación ideológica. 

Varias matrices fueron muestreadas con el propósito de 
conocer cómo se comporta la manipulación mediática de 
la identidad política y cultural cubana en la actualidad. 
Dos cuestiones resultaron de especial interés para el tra-
bajo de los nodos de la RED: la contra narrativa histórica 
y la manipulación de símbolos histórico – culturales. 

A ello se añade la identificación de problemáticas insufi-
cientemente estudiadas, cuestión a resolver desde pro-
yectos por encargo encomendados a instituciones con 
potencial científico reconocido. 

Desde este nodo se propició el trabajo colaborativo e in-
clusivo. En el transcurso de los tres años se realizó un taller 
nacional de expertos del PNCTI Identidad, con la presen-
cia de 15 expertos de diversas instituciones: Universidad 
de Holguín (UHo), Universidad de Oriente (UO), Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, UH); la 
UCLV y el ICIC; tres talleres regionales en la UHo, UO y 
UCLV, respectivamente, con la participación de los jefes 
de los proyectos asociados a la Red, de investigadores y 
otros investigadores e instituciones de los territorios, con 
potenciales para incorporarse a la Red. 

Se organizaron intercambios con expertos e investigado-
res de proyectos asociados a otros programas naciona-
les, para establecer alianzas de trabajo, así como accio-
nes de divulgación a través del Boletín Identidad Cultural, 
diseñado con la participación de expertos en el tema.

Las instituciones educativas y su contribución al fortaleci-
miento de la identidad cultural: 

El núcleo de este nodo está conformado por investi-
gadores y colaboradores de cinco proyectos asocia-
dos al PNCTI Identidad, coordinados desde diferentes 
universidades.

Entre las principales tareas asumidas para el logro de 
este propósito se encuentra la sistematización de estu-
dios sobre: a) identidad cultural para la formación de la 
personalidad en la educación infantil; b) la formación de 
la identidad profesional desde los procesos universita-
rios; y c) los aportes de instituciones y personalidades 
destacadas del magisterio cubano a la identidad cultural 
(Borroto, 2017, 2020; Céspedes, et al., 2020).

No obstante, es válido reconocer que todos los proyectos 
del PNCTI Identidad, desarrollaron tareas e implementa-
ron resultados que se concretaron en el Perfeccionamiento 
del currículo, Planes de Estudio, Cursos de Posgrado, 
Diplomados, así como acciones de capacitación de 
actores sociales y de preparación de agentes locales y 
comunitarios.

 • La multidisciplinariedad en los estudios de niñez y ju-
ventud en torno a las identidades

El eje central de este nodo se ubica en el proyecto 
“Identidades en la juventud. Continuidades, rupturas y 
emergencias de lo cultural”, gestionado desde el ICIC. 
Este proyecto desplegó un grupo de tareas de investiga-
ción, que unidas a las acciones prácticas y los espacios 
de socialización creados arrojaron resultados científicos 
de interés y la consolidación de sinergias de trabajo, pro-
piciando el funcionamiento de una sub-red de carácter 
abierto. Las investigaciones realizadas articulan la siste-
matización crítica de importantes antecedentes y la pro-
ducción de una propuesta metodológica para el estudio 
de las identidades, en particular de la identidad cultural 
en la población joven.

Como parte de CLACSO, participantes de este proyecto 
comparten labores con varias instituciones (CIPS y CESJ) 
e investigadores, en el Grupo de Trabajo Infancias y ju-
ventudes, en el eje centrado en el análisis de las des-
igualdades. De ello se han derivado importantes publica-
ciones conjuntas.

Paralelamente, el diseño y desarrollo de tres ediciones del 
Taller temático Identidad, Cultura y Juventud, consolidó la 
articulación de investigaciones con proyectos nacionales 
y proyectos institucionales que abordan problemáticas 
afines (Morales, et al., 2020).

Otro espacio de socialización de resultados lo fue el IV 
Simposio Nacional de Investigación Cultural, celebrado 
en 2019, auspiciado por el ICIC, el cual contribuyó al for-
talecimiento de las relaciones interinstitucionales de la 
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sub-red creada. Contó con la participación de la Dirección 
Nacional de Casas de Cultura, el Centro Nacional de 
Escuelas de Arte, el Consejo Nacional de Patrimonio, la 
Unión de Escritores y Artistas de Cuba, además de una 
amplia concurrencia de instituciones culturales y acadé-
micas de diversas provincias del país.

Las prácticas culturales y el desarrollo local comunitario

Un eje conceptual insoslayable en este nodo lo encon-
tramos en los aportes teóricos del proyecto “Claves para 
salvaguardar la diversidad cultural: interculturalidad vs 
multiculturalismo”, gestionado por la Universidad de La 
Habana (Guanche, 2019). 

Desde el proyecto “Prácticas Culturales entre la identidad 
y la alteridad en la sociedad santiaguera actual”, se rea-
liza una evaluación del impacto de las transformaciones 
socioeconómicas en el Paseo Alameda y en las comuni-
dades de San Pedrito y Benito de Mayarí.

También fue abordada la relación de las prácticas cultu-
rales con los estudios lingüísticos y la importancia de la 
identificación de referentes identitarios y su incidencia en 
el desarrollo local.

Otros proyectos vinculados a la Red lograron involucrar a 
cientos de personas y decenas de colectivos e institucio-
nes de 40 comunidades localizadas en 30 municipios de 
14 provincias del país. La capacitación y preparación de 
los sujetos sociales en los territorios no solo estuvo diri-
gida a investigadores, estudiosos, promotores culturales, 
artistas, creadores, portadores de tradiciones culturales 
patrimoniales y decisores gubernamentales incluyó ade-
más las acciones dirigidas a una gama diversa de miem-
bros de las comunidades (Figura 3). 

Figura 3. Implicación de la RED en lo local-comunitario.

El patrimonio intangible es cúmulo histórico de la identi-
dad y memoria de la sociedad. Es portador de símbolos, 

significados y emociones, por lo que no pude ser trata-
do al margen del patrimonio tangible en los programas 
de protección y conservación. De tal entendimiento ha 
partido el funcionamiento de la Red en este nodo, a tra-
vés de acciones e investigaciones que entrelazan la di-
mensión material e inmaterial en el estudio del patrimonio 
(Acevedo, et al., 2019).

Otra arista de especial relevancia en el funcionamiento 
del nodo se centra en el comprensión del turismo como 
un fenómeno socio-cultural, de complejas relaciones so-
ciales, sin soslayar su evidente significado económico. 
El investigador Clemente Ramírez alerta sobre el peligro 
de construir una falsa cultura, mostrándola como genui-
na, para el consumo turístico, distorsionando los valores 
esenciales de la cultura local.

Los medios de comunicación social como objeto y sujeto 
en los estudios de identidad cultural

La concepción inicial de este nodo tiene un carácter sui 
generis. “Cine y literatura latinoamericana (2004-2016): 
identidad, cultura, procesos adaptativos y estéticas de 
representación”, proyecto asociado al PNCTI Identidad, 
gestionado por la UH, resultó el único que incluyó explí-
citamente en la problemática a resolver un medio de co-
municación social: el cine. La evaluación de los aspectos 
de la identidad cultural tratados develó las potencialida-
des de expresión del arte cinematográfico del continente 
en los últimos años. Estos resultados fueron socializados 
en el Coloquio Nacional Cine, identidad, literatura y cul-
tura (2019); y en el libro Cine, literatura, identidad y cul-
tura: miradas convergentes, en proceso de edición por la 
Editorial UH.

En el caso específico del proyecto asociado “La identidad 
cultural cubana y latinoamericana y los estudios humanís-
ticos en la región central de Cuba”, resulta destacable en 
el funcionamiento de la RED el trabajo desarrollado des-
de el grupo de comunicación social en los estudios, ase-
sorías y diseño de estrategias de comunicación dirigidas 
a varios tipos de medios de comunicación e instituciones 
en la región central del país. 

Resulta destacable la incidencia del proyecto “Formación 
académica en gestión integral del Patrimonio Histórico 
Cultural y Natural para actores sociales y articulantes del 
desarrollo local en Cienfuegos”. Sus acciones se enca-
minaron a la protección de las memorias históricas y cul-
turales en los programas de Radio Ciudad del Mar y al 
tratamiento del patrimonio inmaterial en la radio novela. 

Distintivo de este proyecto resulta el uso sistemático de 
programas radiales y televisivos para dar a conocer las 
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buenas prácticas de la gestión del Patrimonio Cultural e 
Histórico en el territorio.

En otros proyectos se impuso también la necesidad de 
acercarse a los medios de comunicación social, en unos 
casos como resultado de las acciones del nodo fundacio-
nal de la Red; en otros, derivación ineludible del trabajo 
investigativo que llevaban a cabo y, en todos ellos, por lo 
aportativo que resulta su uso adecuado para el logro del 
objetivo general del Programa de Identidad. 

CONCLUSIONES 

La Red de Estudio de Identidad Cubana y Latinoamericana, 
fruto de la transdisciplinariedad alcanzada en las cien-
cias sociales y humanísticas y otras disciplinas afines 
en los estudios realizados; transforma la diversidad y 
complejidad de los estudios acerca de identidad cultu-
ral en una fortaleza para la producción de conocimiento 
científico mediante la inserción de estudiantes, jóvenes 
investigadores y expertos en el tema en proyectos de in-
vestigación que han derivado en 6 tesis de diploma, 14 
maestrías y 6 doctorados (en programas de excelencia). 

Los resultados investigativos se introducen en el currículo 
de disimiles carreras en el país, entre las que destacan: 
Licenciatura en Gestión sociocultural para el desarrollo, 
Licenciatura en Turismo, Arquitectura, Licenciatura en 
Comunicación social, Licenciatura en Biología y las carre-
ras pedagógicas en la Universidad Central “Marta Abreu” 
de las Villas. En las carreras de Licenciatura en Historia y 
Gestión Sociocultural para el desarrollo en la Universidad 
de Cienfuegos. Y en el caso de la Universidad de Oriente, 
en las carreras pedagógicas, con particular impacto en la 
carrera de licenciatura en Marxismo-Leninismo e Historia.

Las acciones de posgrado y de capacitación se exten-
dieron a varias provincias del país: Santiago de Cuba, 
Holguín, Granma, Camagüey. Sancti Spiritus, Cienfuegos, 
Villa Clara, Matanzas y La Habana.

La identificación de la presencia y posicionamiento del 
tema de la identidad cultural cubana en el entorno digi-
tal y la determinación de bases para la creación de un 
Observatorio de Identidad; trasciende al ámbito nacional, 
dada por la urdimbre ideológica que caracteriza el trata-
miento de la identidad cultural.
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RESUMEN

Develar las fuentes que generan la concepción de la formación de los ciudadanos a lo largo de la historia supone centrar la 
atención en las sinergias que caracterizan los modelos de ciudadanía y la proyección educativa que cada etapa prescribe. 
Este ejercicio, siempre necesario para comprender la racionalidad de las decisiones pedagógicas, reconoce el desafío que 
implica el reclamo de responder a los retos de cada tiempo, desde los procesos de formación para el ejercicio de la ciu-
dadanía global. Con este propósito, y apegados al método de sistematización de los análisis teóricos realizados por varios 
autores, se asume que el fundamento de cualquier propuesta educativa deberá revelar las transiciones socioeducativas, 
que marcan la configuración de los modelos de ciudadanía y en consecuencia las exigencias que condicionan el papel 
que la educación ha tenido y aún tiene en su principal reto, la formación del ciudadano. Desde este propósito este artículo, 
caracteriza los momentos en que se marcan los giros y continuidades en el desarrollo de la ciudadanía y de las posturas que 
justifican los objetivos, contenidos y métodos para formar ciudadanos que respondan a cada tipo de sociedad. Al mismo 
tiempo deja planteada la orientación que en la actualidad justifica la formación para el ejercicio de la ciudadanía mundial. 

Palabras clave: Ciudadanía, ciudadanía mundial, educación, formación, historia de la educación.

ABSTRACT

Unveiling the sources that generate the conception of the formation of citizens throughout history implies focusing attention 
on the synergies that characterize the models of citizenship and the educational projection that each stage prescribes. This 
exercise, always necessary to understand the rationality of pedagogical decisions, recognizes the challenge implied by the 
claim to respond to the challenges of each time, from the training processes to the exercise of global citizenship. For this pur-
pose, and attached to the method of systematization of the theoretical analyzes carried out by various authors, it is assumed 
that the foundation of any educational proposal should reveal the socio-educational transitions, which mark the configuration 
of citizenship models and consequently the requirements that condition the role that education has had and still has in its 
main challenge, the training of citizens. From this purpose, this article characterizes the moments in which the turns and 
continuities are marked in the development of citizenship and the positions that justify the objectives, contents and methods 
to train citizens who respond to each type of society. At the same time, it raises the orientation that currently justifies training 
for the exercise of world citizenship.

Keywords: Training, citizenship, world citizenship, education, history of education.
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INTRODUCCION 

La coexistencia pacífica, el desarrollo sostenible, la igual-
dad de derechos de oportunidades, el cuidado del pla-
neta, la inclusión social, la multiculturalidad, la igualdad 
de género y la conquista de un lugar digno para cada ser 
humano como fruto de un derecho, pero también como 
resultado de una responsabilidad individual y colectiva, 
son los anhelos que marcan el rumbo de esta época, al 
mismo tiempo, constituyen las pautas que relatan el cami-
no recorrido, los logros alcanzados, lo que falta por hacer 
y el empeño necesario para lograrlo. 

La historia de una humanidad relaciona como estandarte 
de derechos y deberes: la ciudadanía, al tiempo de com-
prenderla como conquista y no como condición inheren-
te al ser humano, da cuenta, de su significado y sentido 
histórico, en correspondencia con cada momento políti-
co, cultural y económico que ha determinado, además, 
su contenido en un proceso continuo de reconstrucción 
y actualización, no exento, en ocasiones, de retrocesos.

Más allá de establecer cronologías, acercarse a la evo-
lución de las concepciones que han marcado hitos en 
la configuración conceptual y práctica de la ciudadanía, 
ésta se asocia a un estatus de derechos y responsabi-
lidades asociados con la pertenencia a un Estado. Sin 
embargo, el desafío actual, está vinculado a su definición 
desde nuevos escenarios y prácticas sociales en cons-
tante transformación, y en las que prevalece la alusión 
a elementos claves, entre los que destacan: la partici-
pación, entendida como la capacidad, voluntad y poder 
para actuar, decidir y construir con responsabilidad y 
compromiso en un espacio de relaciones sociales.

En este marco, cobra un sentido especial la educación. 
Aun cuando la delimitación de la formación para la ciuda-
danía aparece difusa, el tema centra la atención de po-
líticos, pedagogos y filósofos desde hace más de 2.500 
años. Una amplia controversia, sobre todo, vinculada a 
develar la existencia o no de una relación del significado 
y sentido que ha tenido la ciudadanía en los diferentes 
modelos en la historia, refiere cómo se va proyectando 
el discurso acerca de la ciudadanía y de las prácticas 
educativas. 

Autores como Horrach (2009); Erices (2011); Casado 
(2016); Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (2016); Eurydice 
Network (2017), rastrean el tránsito conceptual. 
Mientras que otros como: Marshall & Bottomore (1998); 
Habermas(1999); Benéitez (2004); González (2011); 
Keating (2016); Sorochar (2018) se responsabilizan por 
delinear el contenido de la ciudadanía, al tiempo que 
Cortina (2004); y Nussbaum (2011); ponen atención en 

el análisis de las pedagogías y contextos, convirtiéndo-
se éste, en un tema que precisa develar las sinergias de 
las aportaciones que desde la proyección de cada for-
mación económico social (FES), legitima un pensamiento 
y metodologías que sustenten la interdependencia que 
existe entre la concepción de ciudadanía, y el papel que 
se le atribuye a la educación para asegurar la formación 
del ciudadano.

Desde este referente se asume el análisis de los aportes 
de autores como: Keating (2016); Soria & Andreu (2019), 
de los que se infieren la posibilidad de configurar un mar-
co que especifique la connotación de las prácticas ciu-
dadanas en cada formación económica social y derivar 
así, el contenido y las metodologías que se delinean para 
la formación del ciudadano desde la educación. De esta 
forma se pretende fundamentar la relevancia de los es-
fuerzos por concretar las utopías sociales y la manera en 
que se enfrenta la problematización de los discursos en 
torno a la formación ciudadana. 

En este propósito se destaca el valor de la reflexión histó-
rica de los modelos de ciudadanía y la referencia a la pro-
yección educativa de manera que se puedan comprender 
las aportaciones y las limitaciones que en cada época se 
generan. Se apela a una metodología descriptiva –valo-
rativa, en la que, criterios asociados a las concepciones 
sociopolíticas, sustentan el consenso general de la nece-
sidad de redimensionar los contenidos y el alcance de la 
formación ciudadana y superar las tensiones, científica, 
tecnológicas y sociales para crear un marco común en el 
que primen los valores compartidos y las formas tranqui-
las de convivencia.

De acuerdo con esta postura, la reflexión que se presen-
ta emerge de la sistematización teórica de los modelos 
de ciudanía que, según la referencia de autores, permite 
destacar la relevancia de los objetivos y contenido de la 
educación y desde los que es posible explicar la continui-
dad histórica y desafíos que asumen los sistemas educa-
tivos ante lo imperativos de formar a un ciudadano global. 
Aunque se optó por la descripción y caracterización de 
cada modelo, el análisis y las reflexiones teóricas respon-
den al objetivo de fundamentar el carácter histórico de la 
formación ciudadana en la educación, sentando las ba-
ses para entender la relación entre modelo de ciudadanía 
y los objetivos y contenidos de la educación. Es desde 
esta posición que puede comprenderse el desafío que 
significa la formación para la ciudadanía en la actualidad. 

DESARROLLO

La discusión y prácticas relacionadas con el ejercicio de 
la ciudadanía en la actualidad progresa inevitablemente 
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en cuestiones que afectan a los derechos y deberes. 
Desde el punto de vista conceptual, es preciso entender 
que la raíz de esta posición está anclada en aspectos 
muy básicos referentes al ejercicio de la democracia. 
De esta manera, la relación entre estos dos aspectos se 
pone en juego para explicar la simbiosis que enmarca 
este binomio e identificar las características de la trans-
formación que esta postura ha tenido en la historia. 

Sometida a juicio constante, cuando se habla de ciuda-
danía, a priori se establece en este término la relación 
con las dinámicas en la concreción del derecho y el de-
ber, de la participación y transformación social y el poder 
e importancia del rol de cada individuo dentro de la co-
munidad (Marshall & Bottomore, 1998). Sin embargo, la 
cuestión educativa de la ciudadanía, no sólo se asocia 
con la formación del ser humano para que ocupe un lugar 
o estatus en la vida pública, sino que se entiende también 
como parte del arte de vivir con bienestar, más allá de la 
vinculación de esta condición con la lealtad hacia la na-
ción y con cierta distancia en lo referente al patriotismo.

En correspondencia con esta postura se entiende que las 
prácticas educativas resultan el vehículo mediante el cual 
es posible, la formación para la ciudadanía debe ser la 
principal función de la educación, legitimada de mane-
ra implícita o explícita en los objetivos educativos en los 
contenidos y metodologías, en los recursos y herramien-
tas que aporta las ciencias pedagógicas para lograrlo. 
Esta prerrogativa sustenta y avala la importancia de la 
educación, como un factor esencial para mejorar la con-
vivencia, la cohesión y la integración social 

Pero, la reconstrucción y el análisis crítico de los mode-
los de ciudadanía ayudan a entender la postura asumida 
ante este reto, al mismo tiempo, que es posible develar 
las pautas necesarias para asegurar que la educación, 
como proceso intencional, histórico y social debe respon-
der a la formación de los ciudadanos, en la medida que, 
mediante las influencias que configuran este proceso, las 
personas puedan hacer uso de las libertades y obligacio-
nes inherentes a su posición. 

Una mirada a esta cuestión exige la revisión crítica de la 
racionalidad que sustenta las relaciones y exigencias de 
los modelos de ciudadanía en la historia y cómo en ellos 
emerge, a todas luces, la concepción formativa que se 
sigue a través del tiempo. Su concreción no está exen-
ta de contradicciones, toda vez que, como construcción 
cultural, la formación ciudadana connota; por un lado, 
una proyección sociopolítica que determina los referen-
tes básicos para el desarrollo de la democracia, al tiempo 
que, por otro, se le otorga un valor adicional en el sentido 

de que ésta viabiliza y concreta el proceso de educación 
del ciudadano.

Lo cierto es que, con mayor o menor ajuste, las crono-
logías confirman esta postura (Horrach, 2009; Erices, 
2011; Casado, 2016; Eurydice Network, 2017). Desde la 
antigüedad los filósofos clásicos incluyen la ciudadanía 
como un aspecto esencial de la educación. La referencia 
a los clásicos de este tiempo aporta la génesis del pen-
samiento contemporáneo.

Estos autores coinciden en afirmar que Platón insistía 
que una persona educada sería un buen ciudadano y 
Aristóteles asumía, que el ejercicio ciudadano es un fac-
tor esencial en el desarrollo de la ciudad. Se le adjudica 
así a esta condición, una función de objetivo fundamental 
de la educación, significando, no sólo, el dotar a los in-
dividuos de conocimientos y capacidades útiles para la 
vida sino como ciudadanos. 

En este marco la idea de Eurípides dejaba explicito este 
propósito cuando plantea: “Lejos de mí los refinamientos, 
sino los que la ciudad requiere” (Aristóteles, 1988, p.162). 
Al tiempo que remarca el bien común por encima del in-
dividual, reconociendo, sin embargo, la importancia de 
cada individuo dentro de la comunidad, bajo la conside-
ración de que “cada ciudadano es una parte de la ciudad, 
y el cuidado de cada parte está orientado naturalmente al 
cuidado del todo”. (Aristóteles, 1988, p. 456)

Esta idea concreta, otorga relevancia en las diferentes 
etapas históricas de la sociedad. Autores como Heater 
(2007); y Horrach (2009), refieren las concepciones y pre-
eminencias del modelo de ciudadanía, mientras el aná-
lisis de la evolución de la teoría y la práctica educativa 
devela el tratamiento que desde la educación se confería 
a este propósito (Casado, 2016). Tal consideración queda 
registrada en la presentación de los modelos que, desde 
la antigüedad hasta la actualidad, dibuja un tránsito zig-
zagueante de los juicios acerca de la ciudadanía, en la 
que no se obvian las continuidades propias del desarrollo. 

Herencia de la Paideia Arcaica u Homerica, durante los 
siglos V y IV a.C se desarrolla la llamada Grecia clásica 
que encuentra su representación en dos modelos funda-
mentales basados en las dos polis del momento: Atenas 
y Esparta.

Esparta tuvo dentro de sus premisas ciudadanas las 
virtudes militares como patrones más importantes. 
Considerada como la timocracia por antonomasia, su mo-
delo político se caracterizó por la opresión y la concesión 
de la condición ciudadana fundamentalmente a los mili-
tares que organizados formaban parte de la elite social. 
El objetivo esencial en la Esparta clásica era preservar el 
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orden y la estabilidad y sus bases educativas respondían 
a la formación de militares.

Por tanto, un rasgo distintivo del proceso de formación 
ciudadana en el modelo espartano suscribe la importan-
cia de fomentar valores como: la disciplina, la obedien-
cia, el honor, el respeto a los ancianos, la austeridad, la 
Paideia Espartana enfatizó en el aspecto moral y la pre-
paración física con un trasfondo cívico para potenciar la 
concordia entre sus ciudadanos, reduciendo a la mínima 
expresión el interés en la instrucción intelectual.

El Estado era el propietario del individuo y de su familia, 
a través de la educación y sus instituciones, se seguían 
estrictamente sus normas; por tanto, la educación se fun-
damentó en una estricta eugenesia, destinada a formar 
ciudadanos sanos y fuertes con destrezas y disposición 
para servir como ciervos del Estado. Desde muy tempra-
na edad los espartanos eran educados para formar parte 
del estado; primero, como buenos soldados, adiestrados 
para vivir en común, con hábitos de camaradería y ca-
paces de sobrevivir las guerras, y posteriormente, al al-
canzar los 30 años, para desempeñar cargos públicos 
(Casado, 2016).

El modelo ateniense, establecido entre los siglos VI y IV 
a.C., tuvo entre sus principales características el desarro-
llo del Demo (pueblo) y la participación ciudadana, como 
expresión manifiesta en el sujeto político (Horrach, 2009). 
La esencia de este modelo consistía en el desarrollo de 
un proyecto de autonomía donde cada individuo era con-
siderado importante para la comunidad, acortando así 
la brecha entre ciudadanía y el Estado hasta llegar a la 
implantación de un régimen mixto donde aristocracia y 
democracia en franca oposición a la tiranía, consolidaban 
un régimen más abierto, más justo y con mayor reconoci-
miento de derechos al pueblo. 

Desde sus inicios se dispuso de un sistema jerárquico 
que, contrario al autoritarismo, obligaba a sus gobernan-
tes a responder periódicamente ante los ciudadanos y re-
clamar la actividad directa de estos, en control y ejercicio 
del poder. Interesados en desarrollar la autonomía para 
que cada individuo fuera importante en el funcionamien-
to de la comunidad, el Estado facilitaba, así progresiva-
mente, la modificación de la estructura social y política 
acercándose cada vez más al derecho de los ciuda-
danos, lo cual explica el tránsito de forma del gobierno 
aristocrático a la timocracia (régimen mixto). Es así que 
en una declarada alianza desde la que la aristocracia se 
aliaba con el pueblo, eran, convenientemente, otorgados 
una serie de derechos, que, con el tiempo, concedería 
relevancia al valor de la moderación (sophrosine), como 

antídoto contra la desmesura (hybris) y la guerra (pole-
mos) (Casado, 2006).

Bajo el término de isonomía (igualdad de los derechos 
respecto a la ley) la condición de ciudadanía superaba 
obstáculos privilegiados como podrían ser los del linaje 
o del grupo étnico y la participación ciudadana cobró 
mayor importancia cuando amplió los límites de partici-
pación en la política; los ciudadanos podían participar 
en las asambleas y establecer juicios de opinión, debate 
y decisión. De igual forma se connotó el papel prepon-
derante en la convivencia ciudadana, mediante leyes y 
la consolidación del derecho a la libertad de expresión 
(parresía). Los atenienses llevaron una vida intensa en co-
munidad asistiendo a fiestas de adoración a los dioses, 
juegos y teatros (Benéitez, 2004; González, 2011).

Así, la paideía ateniense comprendió el derecho, en con-
cordancia con el desarrollo de la conciencia ciudadana y 
potenció el pensamiento reflexivo (logos) por encima de 
la sumisión a las leyes y las costumbres (Ethos), aunque 
defendían un cierto equilibrio entre ellos. En su núcleo 
central se aspiraba a una educación comunitaria, donde 
se fomentaba el sentido de la honestidad y la decencia, 
la promulgación de buenas leyes y el libre sometimiento 
de todos los ciudadanos a los estatutos en un contex-
to de libertad (Horrach, 2009; González 2011; Casado, 
2016; Sarochar, 2018). Desde esta postura, el arraigo en 
la creencia de la participación ciudadana en las funcio-
nes públicas condujo al estamento de que el ciudada-
no que no pudiera desempeñar un cargo político era un 
completo inútil. 

En este orden también, se reconoció como contenido de 
la polis, los pilares ético-sociales: la eunomía, (Buen orden 
de una sociedad representada en leyes justas); la isono-
mía (igualdad de derechos civiles y políticos de los ciuda-
danos) y la eukosmía (aspiración del buen orden público 
y privado). La comprensión de la educación del alma y el 
cuerpo (Kalocagatía), fue el distintivo predominante del 
modelo ateniense. El cuerpo era adiestrado para posibles 
guerras mediante la preparación física y la potenciación 
de la arete espiritual o alma, que se lograba a través de 
la educación musical y el arte, una sólida educación es-
piritual que acercara al ciudadano a la belleza el bien y la 
verdad. Desde la educación se comprendía al ciudadano 
como fin y origen de la ciudad estado y las practicas pe-
dagógicas estimulaban el sentimiento comunitario a tra-
vés de proyectos en conjunto (Benéitez, 2004).

Enmarcado entre los siglos IV y II a. C, la expansión de lo 
griego a través del Helenismo en toda la costa mediterrá-
nea, trajo algunas mutaciones, sobre todo, en cuanto al 
concepto de polis que fue sustituido por el concepto de 
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Estado, desde el cual se connota una nueva estructura 
política: la monarquía. En este marco se desarrolló una 
nueva cultura urbana conformada por la representación 
de varios reinos y dentro de ellos varias ciudades, lo cual 
sirvió de base al despertar del pensamiento cosmopoli-
ta que mantuvo los patrones culturales clásicos griegos; 
pero, con nuevas formas divulgativas y nuevas técnicas 
científicas y recopilatorias que llegaron a configurarse 
como el modelo helénico

En este período, la educación encontró su centro en el 
conocimiento y el cultivo de la sabiduría, por tanto, se re-
conocía que su misión se relacionaba directamente con 
la responsabilidad de dotar de saberes enciclopédicos a 
las personas que se dedicarían a la erudición en los que 
descansaba la fe, el desarrollo de una cultura liberal e 
integral, respetuosa de la tradición, pero con una orienta-
ción personal a la innovación que garantizaran la posición 
de un ciudadano libre (Enkyklyos Paideia Helenística) 
(Casado, 2016). Sin embargo, se reconoce que el siste-
ma social de castas limitó de cierto modo el intercambio 
de opiniones y la educación se convirtió en el preludio de 
la especialización, considerada un bien en sí mismo.

En consecuencia, la educación clásica conservó la gim-
nástica y la educación musical, pero incorporaron la filo-
lógica, la reflexión científica y la filosófica. Concedieron 
valor a la diferenciación de diversas materias; la delimi-
tación y aportes en varias disciplinas mediante manuales 
y pedagogías propias, como la geometría (Euclides), la 
aritmética (Nicómaco de Gerasa), la astronomía, la retó-
rica, la dialéctica o la gramática (Díaz, 2001; Benéitez, 
2004; Casado, 2016). Al tiempo que crearon instituciones 
como el Museo de Alejandría, que más allá de lo exposi-
tivo contemplativo, se convirtió en una institución referen-
te para la actividad científica que funcionaba, mediante 
la autogestión como centro de investigación y que llegó 
a congregar a más de 100 sabios. En sus instalaciones 
contaba con jardines botánicos, instrumentos científicos, 
equipos de copistas y su referente como centro de estu-
dio trascendió a su época.

En este modelo de ciudadanía, con su correspondiente 
legislación, se transita desde una educación heroica a la 
caballeresca y de esta a la educación cívica, que incluyó 
una formación colectiva para la vida adulta en la ciudad y 
sentó las bases principales como herencia para el mode-
lo Romano (Heater, 2007).

El modelo romano evolucionó en el tiempo, en términos 
cronológicos se establecen en la literatura consultada, 
tres periodos principales: La Monarquía 753-520 a.C, 
La República 529-27 a.C y el Imperio 27-476 d.C. Con 
una estructura social de clases en la Roma Antigua se 

concedió importancia a virtudes como: la eticidad, la 
piedad, la lealtad y la dignidad, atendiendo al marcado 
carácter ético-político que se le otorgaba a la formación 
en su misión civilizadora y expansiva (Benéitez, 2004; 
Heater, 2007; Casado, 2016).

La máxima aspiración de un romano era ser un Vir bonus, 
un hombre bueno, desde tres vertientes, la tradición (per-
fección moral, perfección técnica y el reconocimiento so-
cial), herencia de la paideia griega (ilustración, erudición, 
retorica, elocuencia, tradición filosófica y la ciencia), y la 
humánitas (bondad, orientación pragmática del saber, ho-
nestidad, profesionalidad, utilidad personal y colectiva).

La tradición romana otorgaba al padre la responsabilidad 
de educar a sus hijos y entre 7 y 14 años formalizaban 
la preparación en los llamados ludos (escuelas) constitu-
yéndose es la primera fase de educación ciudadana; sin 
embargo, los padres serían los que iniciarían a sus hijos 
en el conocimiento de las leyes y costumbres del buen 
ciudadano.

Así, mediante la educación el joven romano debía conver-
tirse en un Vir bonus, un hombre íntegro, para sí mismo, 
para la familia o para la república o el imperio. En este 
sentido, la educación se enfocaba a dotarlo de capacida-
des para la productividad, la vida militar y el derecho. Por 
tanto, la trasmisión de valores recaída en varias materias 
que eran muy valoradas, los conocimientos y posturas de 
los ancianos, promulgando el saber en función de vivir.

En el marco de este estudio, resulta interesante que el 
modelo romano comprendiera la creación de distintos 
grados de ciudadanía trasmitida por vía paterna; esta 
condición contó además con un control escrito (certifica-
do de ciudadanía). Así, entre los derechos y obligaciones 
que incluía esta posición destacan: la realización del ser-
vicio militar y el pago de determinados impuestos (de-
beres); pagar menos impuestos, casarse con cualquiera 
que perteneciera a una familia a la vez ciudadana; nego-
ciar con otros ciudadanos; se podía exigir ser juzgado 
en Roma si entraba en conflicto con el gobernador de 
la provincia de residencia, votar a los miembros de las 
Asambleas y a los magistrados, poseer un escaño en la 
Asamblea y poder convertirse en magistrado (derechos).

Autores como: Benéitez (2004); González (2011); 
Sarochar (2018), coinciden en la importancia que le con-
ferían los romanos a la condición de ciudadanía como 
sinónimo de libertad y orgullo. Los romanos, dotaban al 
individuo de atributos vinculados al reconocimiento social 
y sus dimensiones, marcadamente territoriales, se exten-
dieron en la misma medida que lo hizo el imperio. Para 
el año 212, la constitución, amplió los límites de la condi-
ción de ciudadanía a la totalidad de los habitantes libres 
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del Imperio, lo que trajo como consecuencia un recono-
cimiento en la dualidad de esta (romana y cosmopolita) 
al ser entendido el mundo conocido a través del imperio. 

En este momento (300 a.C. y en el 100 d.C.), se funda-
mentaron las bases teóricas para el modelo de ciudada-
nía cosmopolita impulsado en este inicio por los estoicos, 
y generando desde esta perspectiva, una dinámica fun-
damental como la fraternidad universal (Heater, 2007). 
Pero, resulta significativo el énfasis, de este modelo, en 
superar las diferencias concretas humanas, de tipo cul-
tural o racial, y ampliar así, la participación al considerar 
que el destino de cada hombre se encontraría unido de 
forma inevitable al del resto, se relativizó el concepto pa-
trio al considerar que las fronteras, solo separan, en un 
sentido conflictivo a la especie humana; el conocimiento 
debía ser el punto de partida de toda argumentación y 
posición (Casado, 2016).

La educación, por tanto, debería centrarse en ofrecer una 
visión de las posibilidades del hombre y el cultivo de la 
conciencia para no dejarse engañar y perder el camino, 
asegurando que para la vida activa era necesario fomen-
tar la virtud, ser un buen orador, conocer las leyes del 
razonamiento, la moral, la justicia y la física; pues, solo así 
es posible conseguir que los jóvenes adquieran el sentido 
del honor y de integridad.

Tras Grecia y Roma, ámbitos en los que la ciudadanía y 
la reflexión acerca de la formación de los ciudadanos se 
estructuró de una o de otra manera como parte de la vida 
cotidiana, no se encuentran referencias relacionadas al 
tema de la ciudadanía. El interés en esta condición des-
aparece en el mundo medieval. La autocracia bizantina y 
el desarrollo del cristianismo no solo implementaron mo-
delos políticos menos igualitarios, sino que se abandona 
toda idea de ciudadanía, y el papel del Estado y la demo-
cracia (Horrach, 2009; Erices, 2011)

El cristianismo como modelo, establecido entre los siglos 
V y XV, resignificó el poder espiritual y político en cada 
diócesis, sedimentó la desvalorización de la vida en el 
mundo material. Aun cuando no se rechazaba la vida en 
comunidad, los criterios para conceder el estatus de ciu-
dadanía se identifican, en este tiempo, con la tenencia de 
una propiedad, confiriendo a los poseedores de esta, la 
posibilidad de participar en la estructuración de los es-
tados. En este caso, el funcionamiento de la sociedad y 
la educación estaría marcado por la relación del hombre 
con Dios, por lo tanto, la docilidad y la obediencia fueron 
priorizados por encima del conocimiento, que se consi-
deró como medio y no, fin de la educación; por tanto, el 
control y la disciplina serán claves del adoctrinamiento 
educativo (Heater 2007; Erice, 2011).

Pero, a finales de la Edad Media, se lograron organizar 
ciudades-estado independientes, desvinculadas de los 
Estados pontificios y de los modelos reinantes, que lle-
garon a adoptar regímenes republicanos, sobre todo al 
norte de Italia (Florencia, Venecia, Pisa, Génova, Milán, 
Bolonia, Siena, entre otras). En este proceso, se gene-
ró en ellas un movimiento que marcaría la historia: el 
Renacimiento. Período en el que se comienza a construir 
el término formación, en virtud de establecer la educabi-
lidad del hombre desde la flexibilidad configurativa del 
sistema de comportamiento y como consecuencia de las 
acciones humanas en la actividad productiva y social. Se 
delinean así, aspiraciones educativas y culturales en los 
diversos grupos sociales configuradas en un ideal huma-
nista de matriz sociopolítico abierto a las propuestas ciu-
dadanas, a los modos de convivencia en comunidad, y a 
los contenidos sociales (Benéitez, 2004; González, 2011; 
Eurydice Network, 2017).

En el siglo XVIII, la herencia de la Ilustración fue clave 
para el resurgir de la democracia, las luchas sociales, y 
la vigorización que se imprimió a la política. Sobre todo, 
en este momento se retoma la importancia de las obliga-
ciones, se pondera el lenguaje de los derechos desde 
la contradicción que generó el auge de dos tendencias: 
el republicanismo y el liberalismo, desde los cuales se 
proclamara el ideal de independencia en los Estados 
Unidos (1776) o Declaración Francesa de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano (1789) que abriría un espa-
cio notable a los derechos civiles como la igualdad ante 
la ley, el fin del sistema de detenciones discrecionales o 
la libertad de expresión, las posibilidades de defensas 
que tenía el ciudadano ante el sistema judicial, la formula-
ción de los derechos políticos, y la concesión del derecho 
al voto como expresión máxima de reconocimiento de la 
ciudadanía (Heater 2007; Horrach, 2009). 

La formación del ciudadano en este período no sería de-
clarada explícitamente. Anclada en la tradición clásica 
la intención de la educación de carácter profundamente 
religioso, moral se valoró como base de la felicidad y la 
prosperidad; por tanto, las virtudes sociales, sobre todo, 
de amor a la Patria, como expresión de apego a la tie-
rra natal, centraban el interés de la educación la utopía 
de tener buenos ciudadanos dependía de la educación 
y esta era el sustento de la conservación y el bien de la 
república (Casado, 2016), así la buena crianza era la cla-
ve del buen ciudadano. Por tanto, contendría la religión y 
los principios del cristianismo para asegurar las virtudes 
de la república.

Pero, no sería hasta el siglo XVIII que se reconocería la re-
lación entre ciudadanía y nación, así como la complejidad 
que introdujo la Revolución francesa, al asumir criterios 
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políticos para asumir la concepción de Nación como de-
positaria de derechos desde los que emerge la nacio-
nalidad como expresión de pertenencia y vínculo con la 
delimitación de la ciudadanía. Desde esta posición fue 
necesario y pertinente desplegar la lucha reivindicativa, 
por la igualdad efectiva de todos los hombres y mujeres a 
incorporarlos a la sociedad civil.

A finales del siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, se 
enfrentaron grandes escollos en la configuración del de-
recho ciudadano; pero, al mismo tiempo, se desarrolló la 
conciencia cívica en la que descansaría las luchas por 
acotar el alcance de la relación nación –estado -ciuda-
nía. Se explica así que en estos momentos la educación 
centrara su interés en la formación de un ciudadano ca-
paz de cumplir con el deber, pues el buen ciudadano es 
aquel que hace uso de sus derechos y lo conduce a la 
responsabilidad de participar en la política (González, 
2011).

En estas circunstancias, la educación pone el acento no 
sólo en los deberes sino sobre todo en los derechos, y el 
estudio de la constitución se asume como expresión de 
la formación legal y ética del vínculo del derecho ciuda-
dano, pues el desconocimiento de la ley no le exime de la 
obediencia y el cumplimento de las normas jurídicas. Se 
proclama así la responsabilidad de los gobernantes con 
la instrucción pública (1870).

En efecto, el desarrollo de las concepciones en torno al 
ejercicio del ciudadano y a la formación de ciudadanos, 
encuentra esquemas a mediados del siglo XX cuando se 
intenta reglar la conceptualización a través de las ideas 
aportadas por Marshall & Bottomore (1998), cuando de-
finen la ciudadanía como “aquel estatus que se concede 
a los miembros de pleno derecho de una comunidad y en 
la que sus beneficiarios son iguales en cuanto a los dere-
chos y obligaciones que implica” (p.37). En este caso, se 
destacan: los derechos civiles, políticos y sociales como 
elementos esenciales en la comprensión de del ejercicio 
ciudadano.

 • El aspecto civil como derecho para la libertad perso-
nal, evidenciada en la libertad de expresión, de pen-
samiento, y de religión, el derecho a la propiedad, a 
contratos y a la justicia.

 • El aspecto político, resalta el derecho del ciudadano a 
participar activamente en el ejercicio del poder como 
miembro del cuerpo en cuestión o como elector de los 
miembros de dicho cuerpo. 

 • En el aspecto social destaca un derecho mínimo de 
bienestar económico, la participación en el patrimonio 
social y vivir conforme a estándares corrientes en la 
sociedad como un ser civilizado. 

En este marco la delimitación de los nuevos modelos de 
ciudadanía connotará los aspectos que, desde la histo-
ria, se asumen como válidos o esenciales para garantizar 
la formación ciudadana (Horrach, 2009; González, 2011; 
Eurydice Network, 2017) Estos modelos son:

El modelo liberal de ciudadanía privilegió los derechos in-
dividuales por encima del bien común, y otorgó al Estado 
una finalidad instrumental como regulador de la libertad 
de los individuos, sin interferir con ellos y garante de los 
derechos ciudadanos. La participación política es vista 
como un beneficio particular, desarrollando cierta pasivi-
dad ciudadana, donde la formación ciudadana está es-
trechamente vinculada al conocimiento de los derechos 
y deberes civiles, los valores y al conocimiento de los 
mecanismos e instituciones que garantizan su ejercicio 
(González, 2011).

El modelo de ciudadanía republicana (segunda mitad del 
siglo XX), se planteó como alternativa frente al liberalismo, 
otorgó sentido al vínculo del individuo con la comunidad. 
En referencia a esto Horrach (2009), señala el término de 
Libertad positiva, y con énfasis en los deberes cívicos y 
políticos, se destaca la educación del ciudadano en las 
virtudes públicas, el domino de las normas y valores que 
se adoptan por medio de una deliberación permanente. 
La educabilidad del individuo de sustentó entonces en la 
formación como ciudadano demócrata y se le confirió el 
valor pedagógico de la educación, precisamente al co-
nocimiento de las leyes y a que mantenga una referencia 
del ideal cívico.

El modelo de ciudadanía comunitarista, por su parte, pri-
vilegió los vínculos de adhesión grupal con respecto a la 
libertad individual, y en consecuencia el bien común está 
por encima del pluralismo. La idea de fondo consiste en 
recuperar los valores, promover una activa participación 
política, al servicio de la identidad colectiva y sus intere-
ses correspondientes. En este propósito, el Estado debía 
intervenir en defensa del bien común. La identidad colec-
tiva se sitúo por encima de la individual, y la dinámica de 
grupo coarta y lesiona, de forma importante, el desarrollo 
autónomo de los individuos particulares (Held, 2007).

Paradójicamente, el problema principal de esta propuesta 
es que sobredimensiona la diferencia y no permite enten-
der las identidades desde un punto de vista racional, an-
tepone los intereses de la comunidad a los individuales, 
con tendencia a ignorar la autonomía individual, pues la 
comunidad es el ente primordial, se fomenta el naciona-
lismo con unas fuertes bases en la hegemonía cerradas 
donde lo democrático esta exclusivamente vinculado a la 
nación, a la comunidad moral imperante y su identidad, 
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con lo cual, incluye en la educación contenidos asocia-
dos a estos principios.

En esta misma línea, el modelo de ciudadanía multicultu-
ral que respondería a las condiciones existentes se con-
sideró como una opción distinta a la anterior y, aunque 
establece derechos para determinados grupos, el cen-
tro de la cuestión se vincula al autogobierno, otorgando 
así reconocimiento a la diferencia, aun cuando consi-
dera que el grupo de pertenencia adsorbe al individuo. 
En consecuencia, la educación basada en este mode-
lo centra la concepción en la racionalidad, en lugar del 
apego, la práctica de las capacidades para desarrollar 
juicios críticos y el conocimiento para deliberar y elegir 
un determinado rumbo de acciones de forma adecuada 
(Nussbaum, 2011). 

Por tanto, educar para la ciudadanía democrática, impli-
ca el ejercicio de la autonomía personal y la formación 
dialógica parece ser la meta de las sociedades pluralis-
tas. Para esto se hace necesario cultivar el capital huma-
no (destrezas técnicas y conocimientos), el capital social 
(habilidades sociales) y la prudencia para desarrollar una 
vida buena (Cortina, 2004).

Según Habermas (1999), el modelo de ciudanía post-
nacional o cosmopolita parte del reconocimiento de la 
existencia de estados plurinacionales y pluriétnicos en 
los cuales los patrones de ciudadanía deben ser de tipo 
incluyente, lo cual rompe la vinculación entre ciudadanía 
y estado -nación, advierte que la clave de este modelo 
es el “patriotismo constitucional”, desde el que se puede 
conseguir una plena integración común de las diferencias 
existentes en la sociedad. Por tanto, no es necesario anu-
lar las identidades, sino que estas deben ser sometidas a 
un proceso de reflexividad crítico que permita superar el 
sentimiento mediante la razón. 

En particular el proceso de construcción de la Unión 
Europea encuentra sus pilares en el modelo Cosmopolita, 
lo que ha propiciado una superposición de ciudanías (los 
individuos se consideran europeos, antes que nacionales 
de un país miembro). Promovida desde la educación y 
alentada por las políticas públicas, se desdibujan las na-
cionalidades, identidades cerrada y fronteras, para poner 
atención en lo común que sustenta un nuevo marco de 
pertenencia con derechos de alcances geográficos más 
amplios.

Eurydice Network (2017), posiciona su estudio en referen-
cia a la educación para la ciudadanía en Europa dando 
cuenta del estado del arte en este continente siguiendo 
los siguientes enfoques:

1. Se alude a la educación para la ciudadanía en re-
lación con las competencias tomado como guía el 

marco de referencia europeo y su definición de com-
petencias claves para el aprendizaje permanente y 
la inserción de los individuos de forma eficaz en una 
cultura democrática donde prevalece el civismo y la 
socialización 

2. Aunque es polémico aun, el acuerdo sobre la iden-
tidad y composición de las competencias que se 
corresponden con la educación para la ciudadanía 
se establece desde este estudio una delimitación 
de esta, en cuanto a conocimientos, destrezas y 
actitudes.

3. Existen diferentes enfoques sobre la educación para 
la ciudadanía en el continente europeo dependiendo 
del grado de relevancia que se le concede a esta te-
mática en los distintos países y que se recoge en sus 
expresiones de mínimos y máximos.

4. Dentro del contexto escolar, la educación para la ciu-
dadanía comprende el aprendizaje formal, informal y 
no formal, abarca actividades extraescolares y tiene 
en cuenta disposiciones como: la cultura del centro, 
el clima del aula y las estructuras de participación.

El análisis de este estudio conduce a la idea de que la 
educación para la ciudadanía depende de la intenciona-
lidad que se maneje desde los diferentes países al articu-
lar proyectos y políticas educativas situándolo en mode-
los concretos que además se constituyen en réplicas de 
los valores, actitudes y comportamientos sociales que se 
desean. 

En este caso, desde el siglo XIX y prácticamente en todo 
el siglo XX, los valores vinculados al nacionalismo, y a la 
defensa de la patria, han primado por encima de otros 
valores tanto en las democracias como en aquellos otros 
sistemas políticos que se han ido sucediendo desde las 
revoluciones burguesas a la actualidad en los últimos 60-
70 años, las políticas que afectan al desarrollo del mundo, 
especialmente las políticas de cooperación internacional 
han cambiado, de acuerdo con el orden mundial, los in-
tereses creados. La cada vez mayor y más evidente in-
terdependencia mundial y las corrientes y movimientos 
sociales propiciaron, por ejemplo, que para mediados de 
los 90 se retomara el concepto de aldea global (Cortina, 
2004; Marshall & Bottomore, 1998; Habermas, 1999), 
surgido en los 60 a raíz de los avances en medios de 
comunicación.

Hay que tener en cuenta que los problemas mundia-
les y el proceso de globalización, debilitan la noción de 
Estado-Nación. Se exige entonces, una gobernabilidad 
global por la paz, que tenga al ser humano como centro 
de los procesos de desarrollo y que respete los derechos, 
la sostenibilidad medioambiental y la igualdad de géne-
ro. Estas posiciones se discutirían en reuniones y Foros 
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Sociales Mundiales en los que se comienza a hablar de 
la ciudadanía global, entendiendo que el desarrollo es 
asunto de todos y todas las ciudadanas del planeta. Da 
comienzo, entonces, a la que se conoce como Educación 
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) que 
trasciende al siglo XXI en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) asumiendo que estos constituyen un mar-
co de referencia para todas las acciones de desarrollo 
(Organización de las Naciones Unidas, 2000).

Desde esta plataforma se explícita la importancia de fo-
mentar una asociación global que promueva el desarro-
llo, en la que se pone de manifiesto la interdependencia 
de todos los sectores (comercio, finanzas, sector privado, 
política exterior) y su preponderancia en la sostenibilidad 
de todos los países. En consecuencia, se insiste en la 
necesidad de una educación que busca la defensa de 
derechos económicos, sociales, culturales, civiles y po-
líticos, para, de esta forma, ampliar el escenario de los 
objetivos de formación, a la pretensión de un ciudadano 
más activo, competente, preocupado por los temas co-
lectivos y que reclame su protagonismo en el desarrollo 
de los procesos sociales y políticos. 

Es loable añadir que posteriormente, estas ideas fueron 
asumidas como referentes en los debates y acuerdos de 
la Declaración de Incheon (2015), en la cual los países 
y organismos participantes decidieron formular objeti-
vos y metas de la educación en el mundo, para contri-
buir al desarrollo sostenible hasta 2030 (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 2016).

Al mismo tiempo, comparte esta dimensión internacional 
el modelo de Cosmopolitismo cívico, que defienden au-
tores como (Held, 2007; Cortina, 2004; Nussbaum, 2011; 
Keating 2016), desde el cual coinciden en defender un 
sistema global de derechos y deberes de alcance uni-
versal que vaya más allá de aspectos como el lugar de 
nacimiento o de residencia de cada individuo; por tanto la 
realización de la ciudadanía cosmopolita debe plantearse 
en términos temporales en virtud de un consenso en la 
creación de este modelo cívico, pensado más desde los 
valores, las responsabilidades y la concientización indivi-
dual del propio rol dentro del mundo.

Se aprecia así, un tránsito gradual a la ciudanía global o 
mundial, alentado en el surgimiento de las democracias 
emergentes y el fortalecimiento de la utopía de una socie-
dad en extensa conexión transnacional, de las instancias 
económica, de búsqueda de un mercado único y global 
que se ha impulsado con el desarrollo de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

Luego, es la educación la que asume el encargo de aunar 
esferas institucionales, formales e informales para asegu-
rar la preparación de un ciudadano que despliegue su 
participación en diferentes ámbitos, con una actuación 
efectiva de los gobiernos en favor de temas básicos 
como la paz, la inclusión y otras problemáticas globales. 
Por tanto, se asume que el desafío actual otorga signifi-
cación a las instituciones, a las asociaciones y a todo tipo 
de alternativa que permita preparar a las personas para, 
mediante la discusión, el cuestionamiento y la transforma-
ción consciente y explícita de las mismas, abordar situa-
ciones de desequilibrio, entre regulación y emancipación; 
entre subjetividad y concepción de la ciudadanía.

La educación entonces, deberá desplegar influencias 
cruzadas y coherentemente articuladas, a saber: en el 
contexto familiar habrá que asegurase de romper el silen-
ciamiento con que se abordan temas y problemas ciuda-
danos, sobre todo, en cuanto a la defensa de los derecho 
de la infancia; en los espacios sociales de trabajo se im-
pone el desarrollo de la participación en las decisiones 
empresariales, y a nivel social es preciso plantearse la 
educación en un debate más abierto al cuestionamiento 
de las problemáticas que genera el intercambio económi-
co desigual, así como proclamar el ejercicio participativo 
y directo en el establecimiento de las relaciones de paí-
ses, estados o naciones que puedan generar decisiones 
compartidas.

Luego, no existe un modelo único de ciudadanía para 
asumir como referente de la formación ciudadana, y es 
preciso incorporar dentro de la educación la intenciona-
lidad en el entrenamiento y ejercicio de las capacidades 
intelectuales y argumentativas, vinculadas a la ética y la 
formación cívica pues en ella descansa una parte de la 
concreción del modelo ciudadano. 

Por tanto, en la actualidad la formación de la ciudadanía, 
mediante la educación, deberá superar las escalas nacio-
nales, los enfoques instructivos para desarrollar compe-
tencias que asuman, desde la perspectiva del derecho, 
aquellas herramientas para que cada persona pueda 
respetar, defender, promover y practicar derechos fun-
damentales que están relacionados con las situaciones 
de la vida cotidiana. Para delinear las mismas se puede 
establecer la premisa de un conjunto de conocimiento y 
habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que 
articuladas entre si hacen posible que el ciudadano actué 
de manera constructiva en la sociedad democrática.

En este marco de referencia es preciso el aprendizaje 
permanente, definido para dar respuesta a los problemas 
que genera a la globalización y el desplazamiento hacia 
las economías basadas en el conocimiento. En este caso, 



379

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

se asume que la formación de niños, adolescentes y jó-
venes deberán centrarse en las siguientes competencias: 
comunicativas en la lengua materna y extranjeras; en el 
dominio de las competencias matemáticas y básicas en 
el ámbito de ciencia y tecnología, sobre todo, digital, las 
relacionadas con el aprender a aprender, la iniciativa y 
espíritu de emprendedor y sobre todo, conciencia y ex-
presión culturales pero, sobre todo remarca la competen-
cias sociales y cívicas. 

Sin pretender extender el análisis en esta cuestión si es 
prudente remarcar la intención en las competencias cí-
vicas (conocimientos, destrezas y actitudes) y sociales 
(carácter personal, interpersonal e intercultural) en tanto 
dotan a los individuos de saberes políticos, jurídicos y so-
ciales y promueven una participación ciudadana, eficaz, 
democrática y constructiva.

Luego, se impone trabajar desde estándares básicos de 
competencias ciudadanas en las que se articulen esferas 
de la ciudadanía para la convivencia y la participación 
colectiva desde el conocimiento de las leyes que rigen 
los derechos y deberes ciudadanos a nivel local, nacio-
nal, regional y mundial. 

En consecuencia, aunque la educación para la ciudada-
nía es asumida de forma distinta para cada región y país, 
lo cual confirma la idea de Eurydice Network (2017), al 
establecer factores contextuales (la tradición histórica, 
situación geográfica, estructura sociopolítica, sistema 
económico y tendencias globales); estructurales (organi-
zación del sistema educativo, los valores y objetivos de 
la educación y los medios de financiación) que influyen 
sobre la educación para la ciudadanía y su forma de 
desarrollarla.

Concurren en este propósito diversos autores (Cortina, 
2004; Nussbaum, 2011) y organizaciones internaciona-
les como la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (2015, 2016) para 
consensuar la educación del ciudadano en el siglo XXI, 
también deberá ajustarse a generalidades en los que se 
enmarquen los elementos relacionados con el conoci-
miento, las destrezas, las actitudes y los valores. Formar 
ciudadanos se convierte así en el centro de los objeti-
vos de la educación en todos sus niveles y ámbitos en la 
actualidad, pero una mirada pedagógica de esta proble-
mática refiere dos dimensiones a tener en cuenta: la indi-
vidual (autonomía) y la colectiva (justicia social y demo-
crática), además de incorporar el saber (conocimientos) 
es imprescindible el hacer (actitudes, disposiciones, vo-
luntades) y pone en el centro de las nuevas reflexiones la 
configuración de un modelo de ciudadano global desde 
el cual se predetermine el fundamento psicopedagógico 

de las prácticas educativas más la de las diferencias re-
gionales que geografías, culturas y políticas hegemóni-
cas puedan establecer 

Un poco de utopía, algo de racionalidad ante las proble-
máticas del mundo y el deseo como medio de aportar 
con juicio proactivo y comprometido se hace ya escuchar 
en las ideas de Marí, et al. (2016), que al plantear es-
tas problemáticas dibujan los puntos que deben hilvanar 
la innovación pedagógica en el campo de la formación 
del ciudadano de este siglo. Entrando en dos decenios y 
cada vez más próximos al cumplimento de los objetivos 
de la agenda 2030, el reclamo de una proyección glo-
bal de la formación para el ejercicio de un ciudadano del 
mundo, deberá concienciar aspectos claves como: la no-
ción de ciudadanía y los contenidos que constituyan pla-
taforma para todos los sistemas educativos y que emer-
gen como síntesis del pensamiento pedagógico universal 
que se vislumbra en las naciones amparado en proyectos 
de amplio alcance.

Es preciso también seguir en la lucha por articular el ejer-
cicio ciudadano como expresión de las acciones que 
guíen la actuación en cada contexto: la ciudanía a nivel 
local centrada en el ejercicio de participación directa y 
protagónica en las decisiones y transformaciones del 
contexto donde se vive y trabaja, como proyección de 
vida y de democracia consumada; a nivel nacional, con 
el compromiso protagónico de participar en proceso de 
amplia repercusión, como los referendos, la discusión y 
defensa de la constitución como ejercicio soberano de in-
dependencia nacional; pero que se sabe conectado a la 
región y al mundo mediante las políticas y acuerdos inter-
nacionales desde los cuales el derecho y el deber de res-
peto, solidaridad, colaboración emerge como diálogo y 
beneficio en doble vía. En efecto el ciudadano global que 
se debe formar debe reconocer su identidad ante la mul-
ticultural y en consecuencia determinar su contribución 
a la construcción de un mundo mejor desde la atención, 
apoyo y aporte a la solución de problemas mundiales. 

En este maro la traducción educativa del modelo de ciu-
dadanía global tiene como premisa una educación que 
responda a la intencionalidad de las prácticas educativas 
en los contenidos culturales de orden geográfico, histo-
ria, políticos, que permita entender la filosofía de vida, 
las mejores prácticas de gobierno, la dinamización de 
las artes como expresión cultural y política. Este proceso 
implica una preparación para asumir los mecanismos de 
intercambio migratorio como oportunidades para ampliar 
o desarrollar su potencial y no solo una variable econó-
mica, lo que implica que ante el derecho a decidir dónde 
vivir, quede con anterioridad predeterminada formas y 
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proyectos de enriquecimiento a su nación, desde marcos 
legales de colaboración e intercambio cultural.

La experiencias culturales de educación internacional 
que están progresando en el mundo sobre todo mediante 
los convenios de internacionalización de las universida-
des, las becas, pasantías, cursos online que iniciaron de 
manera exclusiva para las universidades y se extienden 
ya, como parte de los estudios de Bachillerato interna-
cional o a las iniciativas de redes de investigadores o la 
formación de comunidades de aprendizaje, se deben 
asumir como referente para configurar las prácticas y las 
metodologías educativas para formar ciudadanos en un 
mundo global.

Si bien la educación no podrá lograr, por el momento, 
una concertación de formas viables para enfrentar los 
desafíos actuales: como la migración, la brecha entre ri-
cos y pobres, los avances tecnológicos, que llevan a la 
aparición de nuevos comportamientos, identidades e in-
terrelaciones en redes sociales, inherentes ya a la vida 
cotidiana de los individuos, la exclusión y los diversos ti-
pos de discriminaciones; si es pertinente destacar su res-
ponsabilidad en formar a las nuevas generaciones en el 
conocimiento de las causa que generan estos problemas, 
en dotarlas de competencias necesarias para enfrentar 
el mercado laboral cada vez más tecnificado y competi-
tivo, en fomentar el respeto a la diversidad y concientizar 
sobre la inclusión social, donde cada individuo se asume 
a si mismo como ciudadano del mundo, implicado en el 
deber de responder con creatividad y proyección solida-
ria a los acontecimientos que afecten al planeta y a la 
humanidad.

Por tanto, el modo en que se conciba la ciudadanía y el 
proceso de formación para su ejercicio deberá respon-
der a estas problemáticas emergentes, necesariamente 
deberá involucrar actividades prácticas y no meros cur-
sos aislados, al tiempo que se precisa potenciar la con-
vivencia real entre individuos que deben distinguirse por 
sus saberes, su comprensión de las leyes y sus valores 
éticos, al unísono de su capacidad para la reflexión, el 
dialogo, la crítica, la toma de decisiones y la ponderación 
según prioridades individuales y colectivas (Marí, et al., 
2016).

Esta prerrogativa supone convertir la escuela en un es-
pacio de aprendizaje de la autodeterminación, de la con-
vivencia, la concertación, la discusión, el pensamiento 
crítico, el escrutinio de los hechos y la argumentación de 
posturas ciudadanas desde las más diversas aristas, del 
mismo modo, el estudio de la historia y de la cultura de 
los pueblos deben insertarse como parte del significado 
y sentido de formarse como ciudadano del mundo. La 

contribución de los valores y principios, que reflejan la 
nación donde se vive, da la prioridad con que la escuela 
se convierte en centro de formación para la ciudadanía.

La referencia a la especificidad educativa en cada mo-
delo de ciudadanía mundial, analizado en este traba-
jo confirma la importancia de contar con este referente 
para entender este proceso como una construcción his-
tórica, determinada por la preocupación de como dotar 
a los hombres de una condición de derecho y deber que 
implica de manera determinante la organización de la 
educación, que garantice la apropiación y prácticas de 
cualidades, valores o competencias necesarias para el 
ejercicio ciudadano en cada etapa del desarrollo social 
aquí analizado.

CONCLUSIONES 

A lo largo de la historia, con mayor o menor relevancia y 
de forma explícita se incluye en el objetivo y contenido de 
la educación de las personas a lo largo de la vida, la for-
mación para la ciudadanía, que se legitima, sobre todo, 
en el currículo escolar y en la intencionalidad del proyecto 
social y comunitario en que se forman, aprenden y se de-
sarrollan las personas. 

Más allá del supuesto de ciudadanía como estatus, como 
necesidad y objetivo, la discusión está centrada en la ne-
cesidad de promover la participación de los individuos 
en la sociedad y desde el ejercicio de sus deberes y 
derechos se reafirman las identidades culturales en los 
diversos procesos de sociabilidad en los que el ejerci-
cio ciudadano pondera uno y otro aspecto en estrecha 
relación con los diferentes modelos de ciudanía que sean 
asumidos. 

Las políticas educativas reconocen que la educación es 
clave en la formación de la noción de ciudadanía, en el 
dominio de los aspectos jurídicos y normas éticas que 
sustentan el ejercicio ciudadano, pero hasta hoy no se 
supera la limitada concepción pedagógica para lograrlo. 

El proceso de formación de la ciudadanía, desde el pun-
to de vista metodológico, deberá atender al papel que 
juega la experiencia, la construcción personal y colectiva 
desde el ejercicio de reflexión crítica y no limitarse sólo 
a la trasmisión de reglas formales e informales o simples 
conocimientos jurídicos.

En la declaración de la ciudanía mundial o global, se 
plantean unas metas educativas relacionadas con el ejer-
cicio efectivo de la ciudadanía, la unidad y coherencia 
de las influencias de la familia, la escuela y la sociedad 
al educar en y para la democratización, la participación, 
la obtención y preservación de la paz, la tolerancia, la 
creatividad y la apertura a la expectación y esperanza en 
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las posibilidades que tienen la unidad entre los hombres 
para construir un mundo mejor.

Formar para la ciudadanía, desde el ámbito pedagógico, 
debe ser entendida como un aprendizaje necesario acer-
ca del mundo y de la sociedad que habita cada persona, 
en proporcionalidad con las necesidades individuales y 
sociales, las metas alcanzables con un componente de 
denominador común que podría ser el bienestar y los pro-
yectos de desarrollo que se quieran concretar. 

Es necesario que investigadores sociales, pedagogos, y 
profesores del mundo inserten en sus debates y propues-
tas, la construcción de las bases científicas y tecnológi-
cas que precisa el desafío actual de la formación ciuda-
dana más allá de la proyección educativa que promueve 
la escuela y en correspondencia con las exigencias del 
mundo en la actualidad.
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RESUMEN

Las organizaciones empresariales a nivel global constituyen sistemas socio-tecnológicos, los cuales, sustentan factores de capacidad 
tecnológica a partir de la contención de nuevos y mejorados activos tecnológicos. En Cuba con la aplicación de las nuevas políticas del 
sistema de ciencia, tecnología e innovación quedan un grupo de empresas con la necesidad de asimilar herramientas que contribuyan 
al aumento y gestión de la capacidad tecnológica empresarial, con la finalidad, de agregar valor a los activos empresariales. En la inves-
tigación se marcó como objetivo elaborar un procedimiento para el cálculo y la mejora de la capacidad tecnológica en organizaciones 
empresariales, considerándose para ello, factores que comprenden 17 indicadores que miden gestión y resultados finales. Para el trabajo 
se emplearon métodos de investigación tanto empíricos como matemáticos. Los principales resultados se enfocan en la obtención del 
procedimiento para el cálculo y mejora de la capacidad tecnológica y la medición de la satisfacción del mismo.

Palabras clave: Tecnologías, capacidad tecnológica empresarial, activos empresariales.

ABSTRACT 

Global business organizations constitute socio-technological systems, which support technological capacity factors from the containment 
of new and improved technological assets. In Cuba, with the application of the new policies of the science, technology and innovation 
system, a group of companies remain with the need to assimilate tools that contribute to the increase and management of business tech-
nological capacity, in order to add value to assets business. The objective of the research was to develop a procedure for the calculation 
and improvement of technological capacity in business organizations, considering factors that comprise 17 indicators that measure ma-
nagement and final results. Both empirical and mathematical research methods were used for the work. The main results are focused on 
obtaining the procedure for the calculation and improvement of technological capacity and the measurement of its satisfaction.

Keywords: Technologies, business technological capacity, assets business.
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INTRODUCCIÓN 

El clima actual del mercado global ha generado nue-
vas competencias y retos para las empresas en todo el 
mundo. De esta manera, las nuevas tecnologías para la 
organización flexible de la producción tienen gran impor-
tancia en la competitividad; con lo cual, el surgimiento de 
nuevos paradigmas organizativos ha creado transforma-
ciones en la forma de producción y, por ende, en las ac-
tividades innovativas dentro de las empresas (Hernández 
Chavarría, 2017; De la Hoz-Domínguez, et al., 2019; 
Gouvêa Almeida, et. al., 2020).

Al respecto, la competitividad de las naciones está de-
terminada en gran medida por el desarrollo tecnológico, 
más aún, el crecimiento y desarrollo económicos pueden 
ser explicados a través de la evolución de las capacida-
des tecnológicas. Sin embargo, la distribución de dichas 
capacidades no es en forma equitativa, con lo cual, va-
rían de acuerdo con la industria, el tamaño de la empresa, 
el nivel de desarrollo y el país según Mendoza Moheno, et 
al. (2017); y Castrillón-Muñoz, et al., (2020).

Dado lo expuesto, la capacidad tecnológica empresarial 
es identificada a nivel global como factor de producción y 
está constituida por el conjunto de conocimientos y habili-
dades que dan sustento al proceso de producción. Dado 
que, abarca desde los conocimientos acumulados, la ge-
neración de transformaciones básicas, los procesos com-
plejos de manufactura, los conceptos de procesamiento, 
transformación y reciclaje de materias primas, hasta la 
configuración y desempeño de los productos finales re-
sultantes. Por tanto, se trata de un factor que envuelve 
todo el proceso productivo en todas sus etapas, coinci-
diéndose en estos aspectos con García & Navas (2007).

Es por ello, que, dentro del proceso productivo se consi-
deran dos dimensiones fundamentales que contribuyen en 
forma importante al desarrollo de la capacidad tecnológica, 
destacándose, el diseño y la manufactura, dado que, en 
la medida que las empresas sean capaces de establecer 
en qué nivel se encuentran, les permitirá tomar decisiones 
que contribuyan con su mejoramiento y su consiguiente 
camino al aumento de su competitividad. De esta manera, 
el concepto de capacidad tecnológica se relaciona con los 
elementos de gestión tecnológica que guían el crecimiento 
y desarrollo sostenido y envuelve conocimientos, técnicas 
y habilidades para adquirir, usar, absorber, adaptar, mejo-
rar y generar nuevas tecnologías (Santos Matos, 2020). Es 
decir, incluyen, las capacidades de innovación y las capa-
cidades de absorción tecnológica para su uso en coinci-
dencia con García & Navas (2007). 

Desde otro punto de vista Franca Vargas, et al. (2020), 
plantean que las capacidades tecnológicas representan 

una serie de recursos que las empresas poseen o no; y, 
de la combinación de los mismos, depende la eficacia 
del proceso de innovación y la generación de novedades. 

En conexión con lo descrito, los estudios clásicos de Bell 
& Pavitt (1995); y Guercio, et al. (2020), basados en el tra-
bajo de Pérez Cruz (2019), construyeron una taxonomía 
representada mediante una matriz, que permite clasificar 
las capacidades tecnológicas en relación con las funcio-
nes técnicas esenciales que realiza una empresa. Dichas 
funciones, varían o adquieren mayor relevancia unas so-
bre otras en dependencia del sector en el que esté inser-
tada la organización.

De acuerdo a la propuesta de Bell & Pavitt (1995); y Guercio, 
et al. (2019), las funciones técnicas de la empresa, dentro 
de las cuales, se destacan la acumulación de capacidades, 
se derivan de dos grupos de actividades: las primarias y las 
de apoyo. Las actividades primarias, se subdividen en fun-
ciones técnicas de inversión y de producción (agregan va-
lor). Dada esta cualidad, las funciones técnicas de inversión 
se clasifican en: toma de decisiones control, preparación y 
ejecución del proyecto, con lo cual, las funciones se refieren 
a la generación de cambio técnico y a la forma en que se 
administra durante grandes proyectos de inversión. De la 
misma manera, las funciones técnicas de producción se di-
viden en: centradas en el proceso y en la organización de la 
producción, centradas en el producto; referidas a la genera-
ción y la administración de cambio técnico en los procesos y 
productos y en la organización. Por su parte, las actividades 
de apoyo conectan a las funciones de vinculación externa 
y producción de bienes y a la prestación de servicios, que 
se consideran funciones de respaldo que pueden contribuir 
en la trayectoria de acumulación de las capacidades, según 
refieren Bañuelos Velázquez (2006); y De la Calle-Durán, et 
al. (2020).

Dado lo expuesto, se hace complejo definir de manera 
absoluta el término capacidad tecnológica, pues el con-
cepto toma en cuenta diversos aspectos según Calpa-
Oliva (2020), por lo que, su medición implica un alto rigor 
e integración de elementos. Así mismo Gómez Rodríguez, 
et al., (2020), se refieren a ellas, como “el conjunto de 
habilidades con que se cuenta para usar eficientemente 
el conocimiento tecnológico adquirido; para asimilar, uti-
lizar, adaptar y cambiar tecnologías existentes, así como, 
la habilidad para crear nuevas tecnologías y desarrollar 
productos y procesos”. O sea, la capacidad tecnológica 
se define “como la habilidad de utilizar efectivamente el 
conocimiento tecnológico en producción, ingeniería e in-
novación, contribuyéndose así, a la creación de nuevas 
tecnologías y a la generación de nuevos productos y pro-
cesos en respuesta al ambiente económico cambiante”, 
según Kim (2002); y García-Contreras, et al. (2021). 
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Una conceptualización de Bell & Pavitt (1995), es “toda 
facultad intensiva en conocimiento para movilizar conjun-
tamente distintos recursos científicos y técnicos, acumu-
lados a través de un conjunto de rutinas y procedimien-
tos, que permite desarrollar innovaciones tecnológicas en 
procesos y/o productos, al servicio de la implementación 
de estrategias competitivas responsables de la creación 
de valor ante ciertas condiciones del entorno”. Finalmente, 
Bell & Pavitt (1995), Barbosa, et al. (2019), lo resumen, 
como “la adquisición de conocimientos y habilidades 
para adquirir, mejorar y generar nuevas tecnologías”. Lo 
cierto es que cada uno de los conceptos aportados por 
los autores, asocian la capacidad tecnológica con la po-
sibilidad de ser más competitivos en el mercado a partir 
de la actividad de innovación. Es así que el análisis ante-
rior hace a los autores asumir la definición de capacidad 
tecnológica como el “potencial que tiene la organización 
para innovar, es decir, la habilidad de la organización 
para adoptar o implementar con éxito mejoras graduales 
y/o productos nuevos con un carácter diferenciador con 
respecto al mercado y a la competencia”. (Del Carpio-
Gallegos & Miralles, 2018)

El auge y desarrollo que sigue alcanzando la ciencia y 
la tecnología en diferentes sectores y ramas de la eco-
nomía en los países hace dentro de otros factores que 
en Cuba tome fuerza y pertinencia la implementación de 
las nuevas políticas de ciencia, tecnología e innovación. 
En estas de argumenta la necesidad de crear las figuras 
de los Parques Científicos Tecnológicos, las Empresas 
de Interfaces para favorecer la relación Universidad-
Empresa y las Empresas de Alta Tecnología, así como el 
fomento de otras entidades de ciencia, tecnología e inno-
vación que operen bajo una gestión empresarial. Luego, 
estas figuras deben garantizar una dinámica de la gestión 
de la innovación, dándose prioridad y potencia, a la ca-
pacidad tecnológica en las organizaciones. 

Se propuso como objetivo general de la investigación: 
elaborar un procedimiento para la gestión y mejora de 
la capacidad tecnológica empresarial. Asimismo, se 
determinan cinco factores de capacidad y se formulan 
17 indicadores para fortalecer el desarrollo del procedi-
miento de gestión, contribuyéndose así, a la mejora con-
tinua y a la productividad de la organización, mediante 
el aprovechamiento óptimo de la capacidad tecnoló-
gica. Posteriormente, se procede a una práctica lógica 
que permite hacer el cálculo de modo independiente por 
cada factor; y, también, de modo sintético sobre el índice 
de capacidad tecnológica empresarial.

El procedimiento que se propone posee como caracterís-
ticas fundamentales: flexibilidad, capacidad de contex-
tualización, correctivo en un mismo tiempo y consistencia 

lógica, lo cual, resulta valioso y motivador para los empre-
sarios, pues constituyen el cliente fundamental del proce-
dimiento debido a su carácter parsimonioso y proactivo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de tipo descriptiva-explicativa, basa-
da en un enfoque cualitativo, dado que, permitió analizar, 
explicar y describir los resultados investigativos que se 
han derivado de este estudio. Asimismo, se emplearon 
herramientas y técnicas de revisión documental, y de 
aplicación práctica que integró otras ciencias del cono-
cimiento como son los modelos matemáticos y la esta-
dística para la formulación de la propuesta de métrica de 
los 17 indicadores de gestión y del índice de capacidad 
tecnológica empresarial. Relacionado a la evaluación de 
la satisfacción de varios empresarios (doce) con el pro-
cedimiento propuesto, se empleó la Técnica de IADOV 
apoyada en la aplicación de encuestas, lográndose me-
dir con ello, la satisfacción individual y también la grupal.

Para la conformación del procedimiento se partió de un 
reconocimiento de las funciones generales y atributos 
de la gestión tecnológica en las organizaciones empre-
sariales para lograr formar los factores de la capacidad 
tecnológica (FCT) empresarial con cinco dimensiones de 
capacidad (CT).

Los factores se definen a partir de las dimensiones, como 
se expresa a continuación:

 • Dimensión de investigación, desarrollo, innovación 
(I+D+i) y el aprendizaje tecnológico CTID, se vincula 
con el factor de capacidad tecnológica para la investi-
gación y desarrollo (I+D) y el aprendizaje tecnológico 
(en lo adelante se denominará FCTID).

 • Dimensión de dirección estratégica de la innovación 
CTi, se vincula con el factor de capacidad tecnológica 
de dirección estratégica de la innovación (en lo ade-
lante se denominará FCTi).

 • Dimensión de mercado CTm, se vincula con el factor de 
capacidad tecnológica de mercado (en lo adelante se 
denominará FCTm).

 • Dimensión de producción CTp, se vincula con el factor 
de capacidad tecnológica para la producción (en lo 
adelante se denominará FCTp).

 • Dimensión de gestión de los recursos financieros CTrf, 
se vincula con el factor de capacidad tecnológica de 
gestión de los recursos financieros (en lo adelante se 
denominará FCTrf)

Posteriormente, se conformaron indicadores por cada 
factor de capacidad tecnológica. En la tabla 1, se puede 
observar cada uno de los 17 indicadores y su asociación 
con cada factor de capacidad tecnológica. 
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Tabla 1. Indicadores para la medición de cada factor de capacidad tecnológica empresarial. 

Factor de capacidad Indicadores

FCTID

Intensidad de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i)

Proceso de I+D+i

Productos de I+D+i y aprendizaje tecnológico

Aprendizaje de nuevas tecnologías

FCTi

Estrategia de innovación

Análisis prospectivo y análisis de la tecnología

Cultura y valores de la dirección

FCTm

Posicionamiento en el mercado

Mercadeo de nuevos productos y versiones

Estrategia de mercado

Recursos de mercadeo y ventas

FCTp

Metodologías y tecnologías de avanzada

Certificación

Talento humano

FCTrf

Acceso a recursos financieros

Nivel de crecimiento

Personal

Mediante el análisis de funciones y atributos de la gestión tecnológica los autores propusieron un grupo de 49 variables 
asociadas a los 17 indicadores, los cuales, se muestran en la tabla 2. En todos los casos, existen formas de cuantificar 
las variables, sin embargo, el estilo de medición debe ser determinado según la característica de cada organización 
empresarial y teniendo en cuenta la disponibilidad de datos. 

Tabla 2. Relación entre variables y factores de capacidad tecnológica empresarial. 

Factor de 
capacidad Indicadores Variables 

Factor de capaci-
dad tecnológica 
para la Investiga-
ción y desarrollo 
(I+D+i) y el apren-
dizaje tecnológico 
FCTID

I1 Intensidad de la I+D+i
I11 Personal con doctorados, maestrías y especialidades 

I12 Inversión en I+D+i ($/ventas)

I2 Proceso de I+D+i

I21 Métodos y herramientas de I+D+i

I22 Nivel de conocimientos de métodos de I+D+i

I23 Intensidad de colaboración con otras instituciones de I+D+i

I24
Intensidad de colaboración entre distintas dependencias sectoria-
les

I3
Productos de I+D+i y 
aprendizaje tecnológico

I31 Proyectos de I+D+i, que se han convertido en innovaciones 

I32 Patentes 

I33 Registros 

I34 Utilización de la tecnología adquiridas 

I4
Aprendizaje de nuevas 
tecnologías

I41 Inversión en capacidad de nuevas tecnologías 

I42 Dominio de idiomas 

I43 Aprendizaje por compra de infraestructura de tecnologías 

I44 Aprendizaje y desaprendizaje por transferencia de tecnologías 



386

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

Factor de capaci-
dad tecnológica 
de dirección es-
tratégica de la in-
novación FCTi

I5 Estrategia de innovación
I51 Presencia de la innovación en la estrategia 

I52 Nivel de exigencia de los objetivos estratégicos de innovación

I6
Análisis prospectivo y 
análisis de la tecnología

I61 Aplicación de técnicas de análisis prospectivos de tecnologías 

I62 Vigilancia e inteligencia tecnológica

I63 Evaluación y selección de tecnologías y proyectos estratégicos

I7
Cultura y valores de la 
dirección

I71 Nivel de aceptación del riesgo y tolerancia al fracaso

I72 Clima laboral

I73 Esquema de incentivo y reconocimiento a la innovación

Factor de capaci-
dad tecnológica 
de mercado FCTm

I8
Posicionamiento en el 
mercado

I81 Participación en el mercado nacional 

I82 Exportaciones 

I9
Mercadeo de nuevos 
productos y versiones

I91 Relación con clientes para el desarrollo de nuevos productos dife-
renciadores

I92 Participación del personal de mercadeo en las decisiones y proce-
sos de innovación

I93 Crecimiento en productos/servicios líderes

I94 Rapidez para satisfacer las necesidades del mercado con nuevos 
productos diferenciadores 

I10 Estrategia de mercado

I101 Conocimiento de las tendencias y necesidades del mercado

I102 Benchmarketing con los productos de la competencia 

I103 Participación de nuevos productos diferenciadores o servicios en 
las ventas (ventas de los nuevos productos diferenciadores/servi-
cios introducidos en los últimos tres años)

I11
Recursos de mercadeo y 
ventas

I111 Presupuesto de comercialización

I112 Personal de mercado y comercialización

Factor de capaci-
dad para la pro-
ducción FCTp

I12
Metodologías y tecnolo-
gías de avanzada

I121 Nivel de actualización de la tecnología para el mercado

I122 Infraestructura física 

I123 Nivel de productividad

I124 Tecnologías propias desarrolladas

I13 Certificación
I131 Certificaciones y reconocimientos

I132 Grado de importancia de la certificación 

I14 Talento humano
I141 Personal profesional y personal técnico certificado

I142
Participación del personal de producción en las decisiones y pro-
cesos de innovación

Factor de capaci-
dad de gestión de 
los recursos finan-
cieros FCTrf

I15
Acceso a recursos finan-
cieros

I151 Acceso a créditos bancarios 

I152 Acceso a fuentes de financiamiento mixtas 

I153 Acceso a financiamientos de fomento gubernamental

I154 Acceso a financiamientos de fomento extranjeros

I16 Nivel de crecimiento
I161 Crecimiento en ventas 

I162 Crecimiento en utilidades 

I17 Personal
I171 Brecha entre el personal requerido y el contratado 

I172 Tecnologías para la Seguridad y Salud en el trabajo (SST)

Sea n es el número de indicadores y m la cantidad de variables por indicadores, entonces, cada indicador puede 
cuantificarse si se sigue la regla matemática que busca la medida de tendencia central, tal como se muestra en la 
ecuación 1.
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Los valores de cada variable Ini, se clasifican según la escala siguiente:

Ini ≥ 0.7  0.55 ≤ Ini < 0.7 Ini < 0.55

Variable fuerte Variable media Variable débil

Cada factor de capacidad, se expresa como la suma de sus indicadores, tal como se muestra en la ecuación 2:

K es el número de indicadores por cada factor x de capacidad tecnológica. Finalmente, el índice de capacidad tec-
nológica empresarial es posible cuantificarlo como se muestra en la ecuación 3.

 

Los resultados expresados en % se clasifican según su rango como se muestra en la tabla 3.

Tabla 3. Clasificación de los rangos de resultados de la capacidad tecnológica empresarial y algunas recomendaciones. 

CTemp ≥ 80% 50%≤ CTemp < 80% 30%≤ CTemp < 50% CTemp < 30%

Alta capacidad Capacidad regular Capacidad media Baja capacidad 

Es así que, al contar con la definición de indicadores y variables por cada factor de capacidad tecnológica se logra 
estructurar un procedimiento (figura 1) para el cálculo y la mejora de la capacidad tecnológica empresarial. Este pro-
cedimiento, contiene 3 etapas y 9 pasos. Tiene como objetivo, organizar el cálculo y la mejora de la capacidad tecno-
lógica en organizaciones empresariales. Es por ello, que las principales características del procedimiento consideran 
las facilidades que tiene para el usuario o cliente final, las mismas son: consistencia lógica, flexibilidad, parsimonia y 
suficiencia.

En la etapa I denominada Planificación se encuentran los pasos 1 y 2 en los cuales se deben ejecutar asegurándose 
que en la organización existe un grupo de trabajo conformado por representantes de varios procesos. Además, el 
paso 3 que tiene como objetivo definir la correspondencia de las tecnologías de la organización con el mercado actual 
y las tecnologías que son claves en los procesos operacionales. 

En la etapa II denominada calculo y mejora de la capacidad tecnológica se encuentran los pasos 4, 5, 6 y 7. En el paso 
4 se calcula el índice de capacidad tecnológica empresarial definido y explicado antes. En el paso 5 la organización 
debe seleccionar las variables con valores menor al 55% y jerarquizarlas basados en las condiciones objetivas de la 
empresa. En el paso 6 se generan las acciones de mejora que el grupo de trabajo identifica como propuestas, estas 
para las variables que quedaron en un nivel de prioridad de atención en el paso 5. Para ejecutar el paso 7 se debe 
presentar a la alta dirección de la organización las propuestas de mejoras identificadas y en ese espacio deberán ser 
aprobadas como eventos de mejora.

En la etapa III que se ha llamado control de eventos de mejora se recomienda que las empresas integran a sus sis-
tema y herramientas de control interno acciones de fiscalización de los eventos de mejora y de este modo se podrán 
cumplir los pasos 8 y 9. De este modo logaría una lógica continua de gestión en el cálculo y mejora de la capacidad 
tecnológica empresarial.
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Figura 1. Procedimiento para el cálculo y mejora de la capacidad tecnológica empresarial. 

Para la evaluación de la satisfacción con el concepto propuesto, se seleccionaron 12 expertos de 18 candidatos 
propuestos relacionados con instituciones y organizaciones de estudios sobre ciencia, tecnología e innovación. Para 
la selección se aplicó el Método Delphi obteniéndose coeficientes de competencias evaluados como alto para los 
seleccionados. 

Se empleó para medir la satisfacción la Técnica de IADOV, con la finalidad de recoger el criterio de los usuarios para 
determinación del nivel de satisfacción individual y grupal a partir de la encuesta elaborada y aplicada. Los resultados 
individuales de la satisfacción se resumen en la tabla que a continuación se presenta.

Tabla 4. Satisfacción individual con el procedimiento. 

Escala Significado Satisfacción individual %

+1 Máximo de satisfacción 10 83.3
+0.5 Más satisfecho que insatisfecho 2 17.6
0 No definido y contradictorio 0 0
- 0.5 Más insatisfecho que satisfecho 0 0
-1 Máximo de insatisfacción 0 0

Para la obtención del Índice de Satisfacción Grupal (ISG) se utiliza la ecuación 4, donde se asocian los diferentes ni-
veles de satisfacción de los encuestados (tabla 4), con una escala numérica que oscila entre +1 y – 1. 
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Donde N es el total de expertos y A, B, C, D, E, representan los encuestados con índice individual 1; 2; 3 ó 6; 4; 5. Los 
valores del índice se encuentran entre -1 (mayor insatisfacción) y 1 (mejor satisfacción).

El valor del ISG que se obtuvo en esta investigación fue de 0.92, lo que indica, una alta satisfacción con el procedi-
miento propuesto, además valida la utilidad del mismo.

CONCLUSIONES 

La investigación contribuye al vacío existente en el marco legal cubano para la gestión de la innovación en las em-
presas, dado que se responde a la necesidad de mejorar y favorecer la dinámica de la innovación en el sector de la 
producción y los servicios visto como una plataforma abierta y en relación con elementos de las universidades y otras 
entidades sociales. 

Se logró establecer en la investigación una relación entre los principales estudios en la temática que han sido abor-
dados en los últimos años, lo que permitió a los autores asumir una tendencia en el concepto de capacidad tecno-
lógica con una dimensión justa del concepto, basado en criterios sólidos desde el punto de vista de la búsqueda de 
soluciones a problemas prácticos de las organizaciones empresariales mediante la propuesta de un procedimiento 
contextualizado.

Se logró determinar 17 indicadores y 49 variables asociadas a estos, para la determinación del cálculo de la capaci-
dad tecnología empresarial donde el estilo y la dinámica de medición es determinado por la característica de cada 
organización empresarial.

Se estructuró un procedimiento proactivo y participativo para el cálculo y la mejora de la capacidad tecnológica em-
presarial, el cual cuenta con características relacionadas con la consistencia lógica, la flexibilidad, la capacidad de ser 
contextualizado y la parsimonia. Estas cuestiones otorgan un valor metodológico y practico al procedimiento.

La satisfacción y validación de la utilidad del procedimiento es denominada como alta. Esto indica que el procedimien-
to está apto para implementarse en cualquier organización y así contribuir a la mejora del mismo si fuera necesario.
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RESUMEN

El impacto que tienen las estrategias de marketing en el fracaso de las pymes no parece claro. Este estudio indagó al 
respecto, en una muestra de 200 pymes que fracasaron en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, utilizando un enfoque 
cuantitativo con un diseño no experimental de tipo transversal. La recopilación y procesamiento de la información se realizó 
a través de un cuestionario oportunamente validado, y el uso de la técnica de modelos cuadrados ordinarios, respectiva-
mente. Los resultados revelaron que las estrategias de producto más utilizadas se centraron en la calidad y la innovación, 
mientras que, las asociadas al precio fueron el establecimiento de precios competitivos y la utilización de diferentes formas 
de pago. Respecto a las estrategias de plaza, las tiendas físicas como canal de venta y la amplia cobertura fueron las más 
empleadas; y en cuanto a las estrategias de promoción destacaron las promociones en medios online, difundiendo mensa-
jes emotivo-afectivo y las ventas a través del asesoramiento personal. Por último, se comprobó que las estrategias de plaza 
y promoción ejercieron una influencia significativa sobre el fracaso de las pymes, mientras que las de producto y precio 
tuvieron una influencia significativa inversa en la supervivencia de estas.

Palabras clave: Fracaso empresarial, pymes, estrategias de marketing, marketing mix, supervivencia empresarial.

ABSTRACT

Marketing mix impact on SME failure is still not clare. This study use data from 200 SME of Guayaquil, an Ecuadorian city, to 
evaluate that impact, using a quantitative analysis through a non-experimental design. A validated questionnaire was used to 
gather information and the ordinary square model technique to processing it. The results revealed that the product strategies 
most used by SMEs focused on quality and innovation, while those associated with price stood out for the establishment of 
competitive prices and the use of different forms of payment. Regarding place strategies, physical stores a sales channel 
and wide coverage were the most used. Associated to promotion strategies, social networks, spreading emotional-affective 
messages and sales through personal advice were the most used. Finally, it was possible to verify the influence that marke-
ting strategies have on business failure

Keywords: Business failure, SME, marketing strategies, marketing mix, business survival.
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INTRODUCCIÓN

Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) son un ac-
tor importante para el crecimiento o desarrollo económico 
de cualquier país. Esto se debe no solo a sus contribucio-
nes a la generación de empleo, sino a sus capacidades 
para la generación de recursos financieros que benefi-
cian a las familias, empresas y al estado como tal, convir-
tiéndose en dinamizadoras de la economía local, nacional 
y mundial.

Según un estudio realizado por el Global Entrepreneurship 
Monitor en el año 2019, los países de América Latina y el 
Caribe presentan tasas muy altas de emprendimiento, te-
niendo como referencia a Chile que obtuvo una tasa de 
actividad emprendedora (TEA) del 36,7% superior a la 
del 2018; siendo estas una de las más altas de la región. 
Luego se ubica Ecuador con una tasa del 36,2%, segui-
do de Brasil y Colombia. En esta línea, a pesar de que 
estos países destacan por sus altas TEA, es importante 
indicar que un gran porcentaje de estos emprendimientos 
fracasan en el primer año de operación, tal es el caso de 
Ecuador y Chile cuyas tasas de fracaso corresponden a 
9.3% y 8.3% respectivamente. 

Particularmente en Ecuador, entre enero y junio del 2020, 
676 compañías entraron en un estado de cancelación, di-
solución o liquidación. Este comportamiento se ha estado 
observando hace algunos años, teniendo en cuenta que, 
durante el 2017, cerraron 3.301 empresas, de las cuales 
el 93% fueron pymes; mientras que en el período 2009-
2015, del total de pequeñas y medianas empresas que 
existían en el país, cerraron el 32,1%.

En relación con lo anterior, según Ucbasaran, et al.  
(2013), el fracaso empresarial es una constante en las or-
ganizaciones a nivel mundial, siendo un factor importante 
que influye en la intención emprendedora al momento de 
generar nuevos emprendimientos.  Cope (2011), sostiene 
que, aunque es difícil de definir al fracaso de las organi-
zaciones, todos los conceptos convergen en la vida de 
las organizaciones e individuos, enfatizando el momento 
decisivo que se desarrolla con la terminación de la super-
vivencia de la empresa, generando pérdidas tanto para 
inversionistas como acreedores. La forma que se deter-
mina tal momento varía entre las teorías postuladas al 
analizar este fenómeno.

No obstante, la supervivencia de las pymes no solo es un 
problema provocado por la situación actual, asociada a 
la pandemia Covid 2019, sino que además se encuentra 
relacionado a las condiciones preexistentes que han lle-
vado al fracaso empresarial de las mismas. En esta línea, 
se han realizado diversas investigaciones que intentan 

explicar cuáles son los factores que determinan el éxito o 
fracaso de este tipo de empresas.

Existe un amplio consenso entre los investigadores acer-
ca de los factores determinantes del fracaso empresarial, 
estando asociados estos a las características del empre-
sario, factores externos y factores internos de la empresa 
(Iftikhar, et al., 2010). Al respecto, se observan diferentes 
enfoques en los análisis, teniendo en cuenta que algunos 
estudios se limitan a estudiar solo los factores internos, 
otros solo factores externos, y en su mayoría tienen en 
cuenta ambos factores.

Desde el punto de vista individual, algunas investigacio-
nes hacen énfasis en la influencia que tiene las caracte-
rísticas del empresario sobre el fracaso. Estos estudios 
toman como base la teoría del emprendimiento, y toman 
en cuenta factores asociados a las características inter-
personales y personales o de autoliderazgo, el nivel de 
conocimiento, el nivel de experiencia previo en puestos 
de dirección, así como sus aspiraciones (Ropega, 2011; 
Entrialgo & Iglesias, 2017; Nikolią, et al., 2018; Miloševią, 
et al., 2019). 

Con relación a los factores externos, considerados como 
una de las determinantes del fracaso, se puede incluir 
a las diferentes variables macroeconómicas y sectoriales 
que han sido analizadas (cuestiones políticas, económi-
cas, sociales, tecnológicas, ambientales, legales e in-
fraestructurales, entre otras) de manera exhaustivas para 
concluir que las mismas constituyen uno de los elemen-
tos del fracaso en las pymes (Mateos-Ronco, et al., 2011; 
Ramírez, et al., 2011; Tascón & Castaño, 2012; Andrade, 
et al., 2018; Miloševią, et al., 2019). 

Desde el punto de vista interno, son numerosos los facto-
res que se han asociado al fracaso empresarial, entre los 
que se pueden mencionar, la edad de la empresa, efecti-
vidad productiva, existencia de la estrategia empresarial 
a largo plazo, la motivación del personal, las relaciones 
sociales, dependencia de uno o varios proveedores, nivel 
de diversificación, cuota de mercado, deficiencias en el 
sistema contable, exceso de apalancamiento, deterioro 
de la calidad del producto (bien o servicio) o una mala 
adaptación al cambio (Andrade, et al., 2018)

En esta línea, varios estudios han señalado que el uso 
de estrategias de marketing es un factor esencial en el 
contexto de la supervivencia de las empresas, teniendo 
en cuenta que poseer una proyección hacia el mercado, 
que certifique el control sobre los cambios del entorno en 
cuanto a los competidores y comportamiento de los gus-
tos y preferencias de los consumidores, constituye un fac-
tor de competitividad empresarial (Panchón, 2016; Juárez 
Del Angel, 2017; Vargas, 2019; Baque, 2020). 
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Al respecto, en el caso particular de las pymes los estu-
dios analizados señalan que estas empresas no se pre-
ocupan por el Mercadeo o Marketing (Márquez & Ortiz, 
2011), teniendo el concepto de hacer el mínimo esfuerzo 
o inversión, y en algunos casos se considera como un 
gasto; sin considerar que el marketing es fundamental 
para el crecimiento y la permanencia dentro de un sector, 
al ser la vía que garantiza la generación de estrategias y 
tácticas para llegar al mercado con el objetivo de lograr 
una supervivencia y disminución del riesgo de fracaso. 
Según Cortés (2017), las pymes no desarrollan una visión 
de marketing, lo cual provoca un bajo reconocimiento de 
la marca dentro del sector, ocasionando una disminución 
progresiva de las ventas, así como la producción y ope-
ración de las mismas, llevando a corto plazo al fracaso 
empresarial. 

En concordancia con lo anterior, Márquez & Ortiz (2011), 
reconocen que la deficiente mercadotecnia constituye un 
factor preponderante en el fracaso empresarial en cual 
las empresas se ven inmersas dentro de su operación. En 
esta misma línea, Navarrete & Sansores (2011), entre los 
factores que identifican como determinantes del fracaso, 
señalan el poco conocimiento del mercado en el cual se 
desenvuelve la empresa, así como la falta de estrategias 
de marketing. Estos mismos autores consideran, que un 
producto así sea malo con un plan de mercadeo se logra 
ubicar en el mercado.

Por su parte, Arasti, et al. (2012), puntualizaron que la fal-
ta y desarrollo de habilidades de gestión con respecto 
a la mercadotecnia, son determinantes del fracaso em-
presarial, ocasionando una falta de posicionamiento del 
producto y bajo reconocimiento de marca lo cual conlleva 
a una disminución de ingresos, los mismos que no pue-
den cubrir los costos fijos y variables que mantiene una 
empresa.

Con los antecedentes comentados anteriormente, que 
demuestran que el fracaso de las pymes es una proble-
mática tanto a nivel internacional, como en el caso parti-
cular de Ecuador; y que varias investigaciones señalan las 
deficiencias en el uso de estrategias de marketing como 
uno de los factores determinantes de la quiebra de las 
pymes, se plantea la siguiente hipótesis de investigación:

H1. Las estrategias de marketing ejercen una influencia 
significativa en el fracaso de las pymes en Ecuador.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para el desarrollo de la investigación se utilizó un enfo-
que cuantitativo de alcance explicativo, con un diseño no 
experimental de tipo transversal. Se definió como unidad 
de análisis las empresas pequeñas y medianas que han 

fracasado en Ecuador. No obstante, tomando en consi-
deración que el mayor porcentaje de empresas que se 
encuentran en estado de liquidación de pleno derecho 
(29%) se encuentra en la ciudad de Guayaquil, geográ-
ficamente se decidió delimitar el estudio a esta ciudad. 
Otro criterio tenido en cuenta para la delimitación de la 
población fue año de cierre, estableciéndose un perío-
do de 3 años (2017-2020). Según datos obtenidos de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del 
Ecuador, el número de pymes que cumplían los criterios 
establecidos ascendió a 720. A partir de este dato se cal-
culó el tamaño de muestra, obteniendo como resultado 
un total de 251 empresas. 

Atendiendo a los objetivos del estudio, las variables de la 
investigación fueron las siguientes:

 • Variable dependiente: Fracaso de las Pymes

 • Variable independiente: Estrategias de Marketing
Para la medición de estos constructos, en primer lugar, se 
realizó el proceso de operacionalización de los mismos. 
En el caso de las estrategias de marketing, basados en 
las concepciones teóricas que sustentan el marketing mix 
(Kotler & Armstrong, 2017), se utilizaron cuatro dimensio-
nes que se corresponden con las estrategias de produc-
to, precio, plaza y promoción. Mientras que, para medir 
el fracaso empresarial, se tuvieron en cuenta 3 dimen-
siones asociadas al rendimiento del negocio (Delmar & 
Shane, 2002; Ramos, 2015), las expectativas del empre-
sario (Boden & Nucci, 2000), y el nivel de endeudamiento 
al momento del cierre (Shepherd, 2003). El cuestionario 
diseñado estuvo conformado por un total de 49 ítems, 
distribuidos de la siguiente forma: Perfil de la empresa 
(3), cierre empresarial (4) y estrategias de marketing (46); 
que fueron evaluados en una escala Likert de 1 a 5.

Con el propósito de que la información recopilada fuese 
confiable, todo instrumento, previo a la aplicación, debe 
cumplir como requisito fundamental ser fiable y válido 
(Campo-Arias & Oviedo, 2008). En este sentido, se utilizó 
el análisis de consistencia interna mediante el calculó del 
coeficiente Alfa de Cronbach (α) para medir la fiabilidad 
del cuestionario. El mismo se llevó a cabo a través de una 
prueba piloto en una muestra de 70 pymes; obteniendo 
un valor de 0.94, el cual se considera elevado, según lo 
planteado por Hernández et al. (2010), quienes estable-
cen que la fiabilidad es aceptable cuando supera el valor 
0,75 y elevada cuando es mayor a 0,90. 

En cuanto a la validez de contenido del instrumento, el 
mismo fue sometido a consulta de expertos, posterior al 
cálculo del coeficiente de competencia de cada uno de 
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ellos para garantizar la calidad de la información1. Como resultado se obtuvieron algunas recomendaciones de orden 
y formato que fueron tenidas en cuenta para la versión final del cuestionario. 

Asociado a la validez de constructo, se realizó un análisis factorial exploratorio para comprobar la dimensionalidad de 
las escalas, con el apoyo del software SPSS V.22.0. En la aplicación de esta técnica se utilizó el método de extracción 
de componentes principales con rotación Varimax (ortogonal). En esta etapa se realiza el cálculo de algunos estadís-
ticos tales como: la prueba de esfericidad de Bartlett y los valores de la medida de adecuación muestral de Kaiser 
Meyer-Olkin. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 1, donde demuestra la unidimensionalidad de las esca-
las utilizadas para medir el fracaso de las pymes y las estrategias de producto y precio. Mientras que, en el caso de 
las estrategias de plaza y promoción, se comprueba el carácter multidimensional de esta.

En resumen, los test realizados pudieron constatar que los ítems y constructos aplicados son fiables y válidos.

Tabla 1. Análisis factorial exploratorio de la dimensionalidad de las escalas.

Indicador Carga factorial Factor %Varianza 
explicada

Pérdida del capital social y de la totalidad de reservas ,888

Fracaso 60,22%Cumplimiento de expectativas ,590

Nivel de endeudamiento ,873

Variedad de la oferta ,874

Producto

80,56%

Calidad del producto ,913

Marca ,919

Servicio postventa ,876

Innovación ,897

Competitividad ,943

Precio

87,14 %

Descuentos ,950

Incentivos ,920

Formas de pago ,921

Cobertura ,851

PL
A

ZA

Cobertura

45,63%

Flexibilidad de horarios ,886

Minoristas ,915

Mayoristas ,917

Detallistas ,886

Tiendas físicas ,873

Canales

23,70%

Redes sociales ,855

Páginas web ,829

1  El resultado obtenido reveló que los expertos tienen una competencia medio-alta en lo que respecta al tema en estudio, teniendo en cuenta que 
el coeficiente de competencia en la mayoría de los casos superó el máximo exigido de 0,8 y sólo un experto obtuvo una calificación de 0,70.



395

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

Eventos corporativos externos ,859

PR
O

M
O

C
IÓ

N

Relaciones públi-
cas

23,79%

Eventos sociales ,896

Eventos culturales ,924

Eventos musicales ,923

Eventos de ONG´S ,889

Eventos virtuales ,873

Eventos deportivos ,866

Ferias, congresos y exposiciones. ,840

Emotivo-afectivo ,773

Tipo de mensaje 
publicitario

12,23%

Con ritmo musical ,769

Humorístico ,768

Vivencial ,782

Refleje estilo de vida ,794

Correo electrónico ,651

Medios de comu-
nicación online

9,98%

Facebook ,865

Instagram ,878

Volantes ,657

Televisión ,893

Medios de comu-
nicación tradicio-
nales

9,59%

Radio ,784

Periódicos ,505

Revistas ,505

Cine ,875

Promociones de precio ,890
Promoción de 
ventas

9,32%

Promociones de regalos ,885

Promociones personales ,882

Personal (asesoramiento) ,872

Fuerzas de venta

8,99 %

Online ,756

Recomendaciones de otros ,863

Catálogos ,491

El trabajo de campo se desarrolló entre los meses de enero y febrero del 2021, enviando el cuestionario en formato 
electrónico a la persona que figuraba como Director general al momento del cierre de las empresas. Como resultado 
se obtuvieron un total de 200 respuestas válidas, lo que supone un índice de respuestas válidas del 79,6%.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis descriptivo de la muestra (Figura 1) permitió determinar que el grupo mayoritario de empresas participantes 
son medianas (53%), mientras que el 37% restante son pequeñas empresas. Al mismo tiempo, la mayor representación 
de empresas pertenece al sector del comercio (49%) y los servicios (24%), mientras que el 27% restante se distribuye 
entre los sectores de la industria manufacturera, la construcción y otros. En cuanto al año de cierre, el mayor número 
de empresas cesó sus actividades durante el año 2020 (41%), mientras que el 24,5% lo hizo en el año 2019, y el 22,5% 
cerraron en el 2018, a diferencia del año 2017 que cerraron menos empresas con un porcentaje del 12%.
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Figura 1. Distribución por número de empleados, sector de actividad y cierre.

Asociado a las estrategias de producto (figura 2), se destacó el uso de estrategias enfocadas en la calidad del pro-
ducto (47,5%), y en igual medida las que hicieron énfasis en las características (45%) e innovación del producto (45%); 
mientras que se le prestó menor interés a potenciar la marca (27%) y ofrecer servicio post-venta (28%).

Figura 2. Estrategias de producto.

En relación con las estrategias de precio (Figura 3), el mayor énfasis estuvo dirigido a establecer precios competitivos 
(35%) y utilizar diferentes formas de pago (31,5%); mientras que se le prestó menor atención a ofrecer incentivos y 
descuentos para premiar la fidelidad de los clientes.

Figura 3. Estrategias de precio.

Respecto a las estrategias de plaza, asociado a la dimensión canales de distribución (figura 4), el canal más utilizado 
fue las tiendas físicas (60,5%), mientras que, relacionado con las estrategias de cobertura (Figura 5), el tener una am-
plia cobertura del mercado, así como el uso de canales minoristas y mayoristas, fueron las más utilizadas.
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Figura 4. Estrategias de canales.

Figura 5. Estrategias de cobertura.

Finalmente, asociado a las estrategias promocionales, en la dimensión medios de promoción, la mayoría de las em-
presas realizaron más promociones de precio (37,5%), pero muy pocas realizaron promociones de regalo (23,5%). Los 
medios de comunicación más utilizados fueron volantes (37%) y las redes sociales como Facebook (35%) e Instagram 
(34%), frente a los medios tradicionales como la televisión, radio y periódicos. En cuanto a los mensajes publicitarios 
los más utilizados fueron el que se viera reflejado un estilo de vida (33,5%), el emotivo-afectivo (29%) y el vivencial 
(24,5%); mientras que el menos utilizado era con ritmo musical (14,5%). Según los tipos de ventas la mayoría de las 
empresas utilizaron el asesoramiento personal (40,5%) y las recomendaciones de otros (37,5%), y las que utilizaron 
muy poco fueron por catálogo (22,5%) y online (23%).

En cuanto a la validación de la hipótesis, para comprobar la relación entre las estrategias de marketing y el fracaso de 
las pymes, se utilizó como técnica la regresión múltiple, utilizando la técnica de modelos cuadrados ordinarios (OLS), 
teniendo en cuenta que el constructo estrategias de marketing está compuesto por cuatro factores, es decir se está en 
presencia de más de una variable independiente. La ecuación del modelo de regresión lineal fue la siguiente:

ŷ = b0 + b1x1+ b2 x2 + b3x3 + b4 x4 + e

Donde:

ŷ = fracaso de las pymes

X1= estrategias de producto

X2 = estrategias de precio

X3 = estrategias de plaza

X4 = estrategias de promoción
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b0 = constante

b1…4 = pesos relativos de cada variable en la ecuación

e = error, componente aleatorio que recoge todo lo que las estrategias de marketing experiencial no son capaces de 
explicar 

Para estimar las variables independientes, es decir las estrategias de marketing, se utilizó la media de los ítems de los 
factores utilizados para la operacionalización de cada dimensión. Como resultado del procesamiento de la información 
se obtuvo que el modelo propuesto presenta un ajuste moderado (tabla 2), teniendo en cuenta que las 4 variables in-
dependientes incluidas en el análisis, como expresión de las estrategias de marketing, explican el 39% de la varianza 
del fracaso de las pymes, pues la R2 corregida presenta un valor de 0,391.

Tabla 2. Ajuste del modelo.

Modelo R R cuadrado R cuadrado 
ajustado

Error estándar de la 
estimación

Durbin-Wat-
son

1 ,635 ,403 ,391 ,39579 1,714

A su vez, atendiendo a los resultados obtenidos del análisis de varianzas (Tabla 3), se pudo concluir que existe una 
relación lineal significativa entre el fracaso de las pymes y el conjunto de variables utilizadas para medir las estrategias 
de marketing experiencial, teniendo en cuenta que el valor del nivel crítico Sig. es menor que 0,005. A partir de estos 
resultados se puede afirmar que el hiperplano definido por la ecuación de regresión ofrece un buen ajuste a la nube 
de puntos y queda comprobada la hipótesis. 

Tabla 3. Resumen ANOVA.

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig.

1 Regresión 44,666 4 11,167 71,282 ,000b

Residuo 38,223 244 ,157
Total 82,889 248

Atendiendo a la importancia relativa de cada estrategia de marketing, según se observa en la tabla 4, las que mayor 
influencia ejercieron sobre el fracaso empresarial fueron las estrategias de plaza (b= 0,32) y las de promoción (b= 
0,23). En cuanto a las estrategias de producto y precio, los resultados señalan que existe una influencia significativa 
débil entre estas y el fracaso empresarial, y que la relación es inversa; es decir que mientras más se apliquen este tipo 
de estrategias, menores serán los índices de fracaso.

Tabla 4. Coeficientes del modelo.

Modelo
B

Coeficientes no 
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

T

Sig.
Toleran-

cia

Estadísticas de 
colinealidad

Error 
estándar Beta VIF

1 (Constante) ,723 ,225 3,218 ,001

MEDIAPROD -,213 ,072 -,202 -2,969 ,003 ,408 2,452

MEDPREC -,195 ,051 -,192 -3,843 ,000 ,760 1,316
MEDPLAZA ,281 ,055 ,320 5,071 ,000 ,474 2,108
MEDPROM ,162 ,036 ,230 4,462 ,000 ,709 1,411

a. Variable dependiente: MEDFRAC
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CONCLUSIONES 

La investigación realizada contribuye al avance del es-
tudio de los factores asociados al fracaso de las pymes, 
particularmente el papel que juegan las estrategias de 
marketing en la supervivencia empresarial. En este sen-
tido, se pudo corroborar la magnitud y dirección de esta 
relación, concluyendo que las estrategias que más in-
fluencia ejercieron sobre el fracaso fueron las de plaza 
y promoción; mientras que las estrategias de producto y 
precio, ejercieron una relación significativa inversa. 

Este estudio, similar a otros trabajos de investigación, 
contiene algunas limitaciones que dan paso a posibles in-
vestigaciones futuras. Una de las limitaciones principales 
se asocia al levantamiento de la información de manera 
transversal con variables cuyos resultados podrían variar 
a través del tiempo. Al respecto, un estudio de naturale-
za longitudinal podría aportar, en gran medida, un mayor 
entendimiento sobre el fracaso empresaria de las pymes.

Atendiendo a la técnica utilizada para el procesamiento 
de la información, en el presente estudio se utilizó como 
método multivariante la regresión múltiple, tomando en 
consideración que, a pesar de una herramienta muy po-
derosa a la hora de contrastar la hipótesis planteada a 
nivel teórico, investigaciones futuras podrían utilizar la es-
timación de modelos de ecuaciones estructurales como 
método que permite analizar varias relaciones a la vez.

Por último, si bien la supervivencia para las micro y pe-
queñas empresas no solo es un problema provocado 
por la situación actual (Covid-19), sino que se encuentra 
asociado a condiciones preexistentes que han llevado a 
estas empresas al fracaso empresarial, el haber realizado 
el análisis de forma agregada con independencia del año 
de cierre, es otro elemento que puede condicionar los re-
sultados, y que debe tenerse en cuenta en el desarrollo 
de investigaciones futuras.

Esta investigación es uno de los resultados del proyecto de 
investigación financiado por la Universidad de Guayaquil 
en el Ecuador “Fracaso de las Mypymes en Ecuador: 
aproximación desde una perspectiva integradora”.
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RESUMEN

La complejidad que alcanza la problemática ambiental local, regional y global en las primeras décadas del siglo XXI exige 
su atención priorizada en el proceso pedagógico de las instituciones educativas en todos los niveles educativos, pues está 
en juego la supervivencia propia de la especie humana. Diferentes estudios realizados en otros países y en Cuba evidencian 
la necesidad de propiciar esta 0labor en la escuela Secundaria Básica, como parte de la Educación ambiental para el de-
sarrollo sostenible, en particular, la educación para la percepción de riesgos de desastres. El objetivo del presente artículo 
de revisión bibliográfica es analizar las potencialidades del proceso pedagógico de la escuela Secundaria Básica para 
incorporar la educación para la percepción de riesgos de desastres en los procesos de educación de los adolescentes, 
teniendo en cuenta las orientaciones metodológicas y las directrices que ofrece el Tercer Perfeccionamiento del Sistema 
Educativo cubano.

Palabras clave: Proceso pedagógico, Secundaria Básica, adolescente, educación, educación ambiental, riesgo, percep-
ción. 

ABSTRACT 

The complexity that local, regional and global environmental problems reach in the first decades of the 21st century demands 
their priority attention in the pedagogical process of educational institutions at all educational levels, since the survival of the 
human species is at stake. Different studies carried out in other countries and in Cuba show the need to promote this work 
in basic secondary school, as part of environmental education for sustainable development, in particular, education for the 
perception of disaster risks. The objective of this review article is to analyze the potentialities of the pedagogical process 
of basic secondary school to incorporate education for the perception of disaster risks in the education processes of ado-
lescents, taking into account the methodological orientations and guidelines offered the Third Improvement of the Cuban 
Educational System.

Keywords: Pedagogical process, junior high school, adolescent, education, environmental education, risk, perception.
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INTRODUCCIÓN

La reflexión y el debate relacionado con la educación 
Secundaria Básica ocupa en la actualidad un interés 
marcado y creciente en América Latina, no solo por los 
estudios que sobre la misma se han realizado, sino por 
el desarrollo que alcanza la ciencia y la tecnología, las 
aspiraciones del nivel educativo y las características psi-
cológicas de los estudiantes. 

En Cuba, el Tercer Perfeccionamiento del Sistema 
Educativo ha introducido transformaciones en este nivel 
educacional que responden a las condiciones y exigen-
cias del desenvolvimiento de la sociedad cubana, ex-
presadas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico 
y Social 2030, y a las particularidades del desarrollo de 
la personalidad de los adolescentes en esta etapa de su 
vida. En este sentido, se realizan adecuaciones que invo-
lucran modificaciones curriculares en el plan de estudio, 
los programas de las asignaturas y las orientaciones me-
todológicas de la Secundaria Básica y se perfecciona la 
concepción y el diseño del trabajo docente-metodológico 
en función de lograr una mayor preparación del docente 
para asumir los nuevos desafíos. 

Estas transformaciones, imponen nuevos retos y desafíos 
a la sociedad y para afrontarlos los docentes y directivos 
necesitarán no solo una base considerable de conoci-
mientos a partir de las investigaciones científicas y tecno-
lógicas ya alcanzadas, sino también, de las capacidades 
para aplicarlos de manera conveniente e inteligente en 
la gestión del proceso formativo, valorando los impactos 
que causan en la sociedad tanto negativos como positi-
vos (Álvarez, 2021).

Unido a lo anterior se perfecciona y consolida la interrela-
ción estrecha de la escuela con la familia y la comunidad, 
a partir del papel que estos factores desempeñan en la 
educación de los estudiantes; se flexibiliza, además, de 
forma coherente la organización y planificación de las ac-
tividades docentes y su vínculo con la comunidad escolar 
y familiar, a partir de considerar la escuela como centro 
cultural más importante de la comunidad. 

En este orden de ideas se refuerza que la mejora y ade-
cuaciones de la calidad educativa en Cuba en el Sistema 
Nacional de Educación está en estrecho vínculo con el 
Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 2030 
(PNDES) y este debe responder desde su concepción 
estratégica y de dirección a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), los que conjugan las dimensiones eco-
nómica, social y ambiental (Díaz- Canel, 2021).

Al respecto, Ruiz (2001), define la Secundaria Básica 
como “el nivel educativo a cuya ubicación espacio 

temporal le corresponde un tipo de destinatario en fase 
de desarrollo de sus potencialidades cognitivas, afectivas 
y valorativas, por lo que dichos destinatarios necesitan de 
concepciones curriculares más formativas, polifunciona-
les e integradas, de manera que les provea de una cul-
tura general y una formación de valores que les facilite 
continuar estudios superiores o el ingreso a la vida para 
participar activa y creadoramente en el progreso social”. 
(p. 16) 

Lo anterior está en plena correspondencia con lo ex-
presado en el Modelo vigente de escuela Secundaria 
Básica en Cuba (2007) y lo que se proyecta en el Tercer 
Perfeccionamiento Educacional, donde se plantea que 
su fin es “la formación básica e integral del adolescente 
cubano, sobre la base de una cultura general que le per-
mita estar plenamente identificado con su nacionalidad y 
patriotismo. El conocer y entender su pasado, le permitirá 
enfrentar su presente y su preparación futura, para adop-
tar de manera consciente una actitud ambiental acorde a 
las características de su personalidad, que garantice la 
protección del medio ambiente en sus formas de sentir, de 
pensar y de actuar”. (p. 3)

En tal sentido, un Colectivo de autores (2004), destaca la 
importancia de la educación en la formación integral de 
los estudiantes en este nivel educativo en función de su 
preparación para la vida y hacen énfasis en la relación 
que se establece entre las categorías educación-instruc-
ción y enseñanza-aprendizaje, que en el plano de la es-
cuela se concreta en el proceso pedagógico. 

Al abordar las relaciones entre educación, instrucción y 
enseñanza como términos de la Pedagogía Gmurman & 
Korolev (1967), centraron el proceso en la actividad del 
profesor e integran las influencias en la formación de las 
personas desde la institución educativa y plantean que 
“proceso pedagógico quiere decir proceso de enseñan-
za y educación organizados en su conjunto, la actividad 
de los pedagogos y los educandos, de los que enseñan y 
los que aprenden”. (p. 104)

La investigadora Sierra (2004), considera que el proceso 
pedagógico integra todo lo concerniente a la formación 
de la personalidad, y en correspondencia lo define como 
“los procesos conscientes, organizados y dirigidos a la 
formación de la personalidad, en los que se establecen 
relaciones sociales activas, recíprocas y multilaterales en-
tre educador, educando y grupo, orientadas al logro de 
los objetivos planteados por la sociedad, la institución, el 
grupo y el individuo”. (p. 27) 

Remedios, et al. (2018), a partir de sus estudios inves-
tigativos define proceso pedagógico de forma general, 
al exponer que “constituye la integración de todas las 
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influencias encaminadas a la educación, la instrucción, 
la formación, el desarrollo de la personalidad que se de-
sarrollan en el contexto escolar, en correspondencia con 
las aspiraciones sociales, las particularidades de los ac-
tores que participan en el proceso (estudiantes, docentes, 
directivos, padres, líderes comunitarios, entre otros) y las 
condiciones socio-económicas del espacio geográfico”. 
(p. 21)

En correspondencia con la definición anterior, en el con-
texto de la Secundaria Básica constituye un proceso que 
debe transitar por etapas y requiere del establecimiento 
de relaciones de la escuela con la familia y la comunidad, 
como sistema abierto, a través de un conjunto de accio-
nes en función del cumplimiento del fin de la educación 
de los educandos. En este subnivel educativo lo distin-
guen su carácter integral, renovador y contextualizado, 
que debe partir de las particularidades individuales y so-
ciales, de manera que se propicie la interacción dinámica 
entre la instrucción, el desarrollo y la formación del estu-
diante bajo la dirección del profesor. 

La investigadora Merino (2010), al abordar el desarrollo 
individual y social plantea que “durante el desarrollo del 
individuo y la sociedad, la educación ha de materializarse 
en un proceso encaminado a garantizar una enseñanza 
que estimule la dirección consciente de la actividad prác-
tica, que propicie la independencia cognoscitiva y el pen-
samiento reflexivo y creativo… en correspondencia con 
las necesidades y características del que aprende, así 
como, a las del entorno en que se realiza”. (p. 13)

En el Modelo de escuela Secundaria Básica (2007) se 
declaran los objetivos formativos, en los que aparecen 
las aspiraciones a lograr en el vínculo que establecen los 
estudiantes con el Medio ambiente. Al respecto se plan-
tea que “deben demostrar una correcta actitud hacia el 
medio ambiente, expresado en su modo de actuación en 
relación con la protección, el ahorro de recursos funda-
mentalmente energéticos y el cuidado de la propiedad 
social”. (Cuba. Ministerio de Educación)

Marimón (2004), señala que una correcta actitud hacia 
el medio ambiente está relacionada con “la predisposi-
ción de las personas a cumplir con el deber de conser-
var el medio ambiente, sobre la base de la unidad entre 
el conocimiento de la responsabilidad ambiental de una 
generación, con la realidad presente y futura, y las mani-
festaciones afectivas surgidas de la interrelación con el 
medio ambiente”. (p. 35)

Sin dudas la actitud responsable hacia el medio ambiente 
implica, entre otros elementos, una adecuada educación 
para la percepción de riesgos de desastres, evidencia-
da en el amor y respeto a la naturaleza, la participación 

activa en actividades de gestión de riesgos en la comu-
nidad y el rechazo a manifestaciones no adecuadas res-
pecto a situaciones de riesgos en la escuela, el hogar y 
la comunidad. 

En este orden de ideas y bajo los preceptos de las re-
flexiones realizadas anteriormente se asume la educa-
ción para la percepción del riesgo de desastres en el 
contexto de la escuela secundaria básica como “proceso 
educativo integral que incorpora de manera gradual los 
conocimientos generales sobre los riesgos de desastres 
y desarrolla las habilidades para aplicarlos a situaciones 
concretas, favoreciendo la motivación y el interés para 
participar en su adecuada gestión, lo cual permite valorar 
la probabilidad de que un fenómeno adverso provoque un 
desastre en un determinado contexto espacio-temporal, 
determinando los modos de actuación conducentes a mi-
nimizar sus impactos en la comunidad”. (Jiménez, 2016, 
p. 45)

Siguiendo esta línea de pensamiento el presente artículo 
tiene como propósito fundamental analizar las potenciali-
dades del proceso pedagógico de la escuela Secundaria 
Básica para incorporar la educación para la percepción 
de riesgos de desastres en los procesos de educación de 
los adolescentes.

DESARROLLO

Las primeras décadas del siglo XXI marcan una continui-
dad del proceso de agudización de los problemas am-
bientales a escala global, iniciado en la segunda mitad 
del siglo XX y, con ello; el riesgo de existencia de la vida 
en el planeta y de la creación de las bases de un mundo 
viable y sostenible. 

Este panorama, tiene su génesis en la forma de pensar y 
actuar del ser humano, unido a la negativa interacción del 
hombre con la naturaleza, lo que ha provocado cambios 
significativos en la magnitud, frecuencia e intensidad de 
fenómenos naturales que se originan en las diversas re-
giones del planeta.

Por ello, la Estrategia Nacional de Educación Ambiental 
de Cuba para el período 2016-2020 establece como una 
de las prioridades de la Educación Ambiental para todos 
los niveles, sectores y públicos la preparación de la so-
ciedad cubana en relación con los peligros, vulnerabi-
lidades y riesgos de desastres de mayor relevancia en 
el país. En este sentido la escuela secundaria básica en 
Cuba tiene la misión de educar a las nuevas generacio-
nes para percibir los riesgos de desastres asociados a 
estas problemáticas.

Autores como Tserej & Febles (2015); y Jiménez (2016), 
explicitan el carácter complejo y dinámico del proceso de 
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educación de la percepción de riesgos de desastres en la 
etapa de la adolescencia, determinado por un sistema de 
influencias educativas constante y sistemático que debe 
abarcar las diferentes esferas del desarrollo, que consti-
tuyen una interrelación permanente entre la asimilación 
de conocimientos y la educación integral del estudiante. 

Esto implica, en la escuela secundaria básica en Cuba, 
fundamentar la dirección del sistema de influencias 
educativas sobre la base de reconocer los elementos 
siguientes: 

 • El enfoque integral del proceso pedagógico, expresa-
do en la organización y dirección del sistema de in-
fluencias educativas a partir de las demandas que la 
sociedad le hace a la escuela secundaria básica. 

 • El carácter activo del estudiante como sujeto de su 
formación, reflejado en su participación de forma com-
prometida, reflexiva, independiente y transformadora 
en la solución de los problemas ambientales existen-
tes y en la gestión de los riesgos asociados a estos. 

 • El carácter multifactorial de la educación para la per-
cepción de riesgos de desastres y el valor del con-
texto local, concretado en el vínculo sistemático de la 
escuela con la familia y la comunidad. 

 • El colectivo pedagógico como nivel fundamental en la 
educación integral del estudiante, corroborado en la 
integración de las influencias educativas que permiten 
dirigir el proceso de educación para la percepción de 
riesgos de desastres en la escuela. 

En particular, el proceso pedagógico de la secundaria bá-
sica debe potenciar mediante la integración de diversos 
tipos de actividades de carácter instructivo, desarrollador 
y formativo, la educación para la percepción de riesgos 
de desastres en los estudiantes, a partir de las particulari-
dades de los contextos donde estas se desarrollan y con 
una integración de los diferentes componentes del medio 
ambiente. 

En este sentido se comparte el criterio de Solís & Barreto 
(2020), que expresan que las actividades que se incluyan 
en los proyectos educativos escolares dirigidas a poten-
ciar la educación ambiental favorezcan la formación de 
un ciudadano responsable, desde una visión sistémica 
del ambiente, que considera las principales problemáti-
cas contextuales y busca las oportunas soluciones a las 
mismas.

Estas reflexiones nos conducen a que la educación para 
la percepción de riesgos de desastres en la escuela se-
cundaria básica en Cuba tiene las exigencias siguientes:

 • La educación para la percepción de riesgos de de-
sastres constituye un tema priorizado en la EApDS que 
desarrolla la escuela. 

 • El conocimiento del diagnóstico ambiental de la comu-
nidad, en particular los riesgos de desastres asocia-
dos a los problemas ambientales existentes. 

 • La determinación de las necesidades y potencialida-
des relacionadas con la educación para la percepción 
de riesgos de desastres, tanto individual como grupal. 

 • El enfoque interdisciplinario en el tratamiento de la 
educación para la percepción de riesgos de desas-
tres en las asignaturas que conforman el currículo de 
séptimo grado. 

 • Las actividades dirigidas a la educación de la percep-
ción de riesgos de desastres en la clase se proyectan 
a partir de las potencialidades de los contenidos de 
las asignaturas. 

 • El vínculo sistemático de la escuela con la familia y la 
comunidad (organizaciones, instituciones y miembros 
de la comunidad) constituye un pilar de la educación 
para la percepción de riesgos de desastres en los 
estudiantes.

En la secundaria básica las actividades docentes, extra-
docentes y extraescolares permiten dirigir científicamente 
la labor educativa en esta dirección, las cuales ocurren 
en el marco de la clase, las excursiones docentes, los 
círculos de interés, actividades planificadas por la biblio-
teca escolar, entre otras. 

Precisamente la clase, por el carácter formativo y las po-
tencialidades educativas que la caracterizan, se convier-
te en un espacio importante para contribuir a la educa-
ción para la percepción de riesgos de desastres. En este 
contexto, es importante aprovechar las potencialidades 
de los contenidos de las asignaturas, para lo cual deben 
proyectarse actividades que propicien una participación 
activa e protagónica de los estudiantes, evidenciado en 
su forma de pensar, sentir y actuar. 

La forma de pensar del estudiante depende del nivel 
de conocimientos y habilidades que adquiera lo que le 
permite asumir una posición reflexiva y crítica ante deter-
minados riesgos de desastres; el sentir se relaciona con 
la motivación por participar en la gestión de los mismos, 
siendo significativas las emociones y sentimientos que 
despiertan en ellos y la actuación se vincula con los com-
portamientos que manifiestan en las actividades en que 
participan. 

Para el logro de estos propósitos, el colectivo pedagógico 
debe continuar perfeccionando el enfoque interdiscipli-
nario en la preparación de sus asignaturas, especialmen-
te la clase. En este sentido se considera que proyectar la 
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percepción de los riesgos de desastres, desde una pers-
pectiva interdisciplinaria en el proceso pedagógico en las 
instituciones educativas, constituye un principio metodo-
lógico esencial para analizar desde diferentes aristas las 
causas que los originan y sus consecuencias, mostrando 
así la integridad del medio ambiente. 

Derivado de este análisis se considera que la percepción 
de riesgos de desastres constituye un proceso en el que 
se valoran las posibilidades de que un peligro natural, 
sanitario o tecnológico provoque un desastre en un de-
terminado contexto espacio temporal, a partir de las vul-
nerabilidades existentes en la comunidad. Esto permite 
adoptar modos de actuación conducentes a minimizar los 
impactos y proponer las medidas preventivas necesarias.

Por ello, las actividades que se planifiquen para las clases 
deben garantizar que los estudiantes valoren la relación 
existente entre la problemática ambiental y los riesgos de 
desastres y reflexionen en relación con las medidas que 
deben adoptar antes, durante y después de la afectación 
de un fenómeno adverso, caracterizadas por un enfoque 
interdisciplinario. 

En este contexto, se asume la definición que plantea 
Perera (2006), de interdisciplinariedad como “un proceso 
basado en una peculiar forma de pensar y actuar de las 
personas, que requiere de su convicción, cultura y coope-
ración, para conocer, analizar y resolver cualquier proble-
ma de la realidad” (p. 79), que orienta la integración de 
los contenidos básicos en las asignaturas del currículo y 
constituye un elemento fundamental de la educación para 
la percepción de riesgos de desastres. 

Otra forma de organización escolar que se trabaja en la 
escuela Secundaria Básica es la excursión docente, la 
que favorece que los estudiantes puedan observar los 
objetos, los fenómenos y los procesos naturales en su 
medio ambiente originario, identificar los peligros y ries-
gos existentes y explicar la relación entre ellos. 

Por ello, la excursión docente en el proceso de educación 
para la percepción del riesgo de desastre permite a los 
participantes arribar a conclusiones objetivas mediante 
la vinculación de la teoría con la práctica, basado en la 
observación y el contacto directo con los problemas am-
bientales y los riesgos de desastres asociados a estos.

Otro aspecto es que “aporta al estudiante riqueza y va-
riedad de experiencias, sensaciones, percepciones y 
sentimientos de amor por la naturaleza y su interés por la 
investigación del medio ambiente que le rodea”. (Bosque, 
2002, p. 14)

El círculo de interés para contribuir a la educación para 
la percepción de riesgos de desastres en los estudiantes 

facilita la orientación, la indagación, la reflexión y el diálo-
go. Este espacio favorece la adquisición, profundización 
y aplicación de conocimientos relacionados con los peli-
gros, vulnerabilidades y riesgos existentes en el entorno 
educativo y la comunidad; y desarrolla intereses y moti-
vos vinculados con la percepción del medio ambiente. 

Propicia, además, la reflexión y el debate, a partir de las 
ideas y juicios valorativos al respecto; así como, contri-
buye al perfeccionamiento de rasgos positivos de la per-
sonalidad tales como, la disciplina, la responsabilidad 
ambiental, la laboriosidad, el colectivismo y el reconoci-
miento del valor del contexto en que se lleva a cabo el 
proceso, sin obviar que fortalece la formación de habili-
dades de comunicación tanto oral como escrita. 

En este análisis es importante hacer referencia al papel 
que puede jugar la biblioteca escolar. Las diversas fuen-
tes y tipos de información que atesora y su función de fa-
cilitadora y mediadora, la hacen un lugar de excepcional 
importancia para organizar con calidad diversas activida-
des docentes y extradocentes dirigidas a comprender los 
riesgos de desastres ante peligros naturales, sanitarios y 
tecnológicos, entre ellas: charlas educativas, mesas re-
dondas, búsqueda de información para elaboración de 
materiales, libros-debates, cines-debates, entre otras.

En el proceso pedagógico de la escuela Secundaria 
Básica se le otorga un valor relevante al trabajo de la 
escuela con la familia y la comunidad, lo cual incide de 
forma significativa en la labor de educación para la per-
cepción de riesgos de desastres en los estudiantes, al 
integrar armónicamente las influencias educativas que 
favorecen dicho proceso. 

La investigadora Fernández (2002), define la familia 
como “la célula básica de la sociedad… grupo humano 
primario, donde las personas se unen por lazos afectivos 
o consanguíneos de forma estable y que forman un sis-
tema que propicia el cumplimiento de sus funciones al 
contribuir al desarrollo de la personalidad de sus miem-
bros”. (p.22)

Señala, además, que la familia ofrece al estudiante las pri-
meras relaciones afectivas y modelos de comportamien-
tos positivos o negativos para su inserción progresiva en 
la sociedad, razón esta, que exige la intervención de la 
escuela, para viabilizar la acción educativa y formadora 
del sistema familiar. 

Múltiples han sido las experiencias cubanas como varian-
tes educativas y de orientación para la familia. En Cuba, 
se identifican las reuniones de padres, las escuelas po-
pulares comunitarias, el movimiento de madres activas en 
centros educativos y las escuelas de padres. 
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Precisamente la educación familiar forma parte de la la-
bor educativa que le compete desarrollar a la escuela con 
las madres y padres. En los documentos normativos del 
Ministerio de Educación de Cuba (2007), que orientan el 
trabajo a realizar en las escuelas se define como “el siste-
ma de influencias pedagógicamente dirigido, encamina-
do a elevar la preparación de los familiares adultos y es-
timular su participación consciente en la formación de su 
descendencia, en coordinación con la escuela”. (Cuba. 
Ministerio de Educación, 2007)

Entre sus principales vías están las escuelas de educa-
ción familiar, las reuniones de padres, las visitas a los 
hogares, entre otras. En la escuela Secundaria Básica, 
la educación familiar orienta y ayuda a la familia en su 
función educativa. 

Otra de las potencialidades con que cuenta el proceso 
pedagógico en la escuela Secundaria Básica es el vín-
culo sistemático con la comunidad. Fernández (2002), 
la define como “la organización donde las personas se 
perciben como una unidad social, comparten un territorio, 
intereses y necesidades, interactuando entre sí y promo-
viendo acciones colectivas a favor del crecimiento perso-
nal y social”. (p.24)

Respecto al rol de la comunidad se considera que para 
una adecuada educación para la percepción de los ries-
gos de desastres es esencial tener en cuenta las particu-
laridades de la misma ya que ante la cercanía de un fe-
nómeno natural que puede provocar un desastre quienes 
conocen mejor sus amenazas y vulnerabilidades son los 
habitantes y decisores que confluyen en la misma, y por 
tanto, son los que reaccionan en primera instancia. 

En esta línea de pensamiento, Díaz, et al. (2005), consi-
deran necesario la participación comunitaria en el diseño, 
ejecución y evaluación de estrategias pedagógicas que 
diseña la escuela para la percepción y gestión local de los 
riesgos de desastres, sugiriendo las siguientes acciones: 

a) Propiciar un acercamiento entre el desarrollo de la 
ciencia y la técnica y los conocimientos tradicionales y 
saberes locales. 

b) Articular la comunicación y el diálogo formalizando 
los mecanismos y canales necesarios entre las diversas 
instituciones. 

c) Afirmar la cultura de la participación, facilitando a la 
población el conocimiento, las herramientas, técnicas y 
procedimientos para una adecuada percepción y gestión 
de los riesgos de desastres. 

Los criterios expuestos sobre el vínculo de la escuela con la 
familia y la comunidad confirman el carácter participativo 

del proceso pedagógico en la escuela Secundaria Básica, 
el cual involucra de forma activa los diferentes agentes 
educativos y exige una adecuada preparación del colec-
tivo pedagógico.

Consecuente con ello, se asume la participación como 
“proceso donde las personas se involucran con creciente 
responsabilidad y compromiso en el análisis de su reali-
dad, la toma de decisiones, planificación, ejecución, eva-
luación y reformulación de esas decisiones… lo que im-
plica un crecimiento personal y social”. (Fernández, 2002, 
p. 26)

Las reflexiones expuestas corroboran el carácter com-
plejo y multifactorial de la educación para la percep-
ción de riesgos de desastres, por lo que en el contexto 
de la Secundaria Básica es preciso tener en cuenta la 
preparación del colectivo pedagógico para asumirlas; 
así como las particularidades psicopedagógicas de los 
adolescentes. 

En la literatura consultada, autores como Tserej & Febles 
(2015); y Pentón (2018), destacan el papel del profesor 
para facilitar una adecuada percepción de riesgos de 
desastres en los estudiantes y señalan además la impor-
tancia de una correcta preparación del colectivo peda-
gógico para integrar los factores que intervienen en esta. 

El colectivo pedagógico debe estar preparado para diag-
nosticar el estado de la educación para la percepción de 
riesgos de desastres de los estudiantes, concebir activi-
dades docentes, extradocentes y extraescolares en esta 
dirección y evaluar sus resultados, en correspondencia 
con las potencialidades educativas presentes en la es-
cuela y los cambios psicopedagógicos que se producen 
durante la etapa de la adolescencia. 

La adolescencia constituye una etapa de mucho valor en 
el desarrollo de la personalidad. La misma transcurre du-
rante el segundo decenio de la vida, en la que ocurren 
cambios que abarcan casi todos los sistemas del orga-
nismo, esencialmente los biológicos, educacionales y 
sociales. 

Rojas (2002), plantea que en este periodo todos los pro-
cesos cognitivos experimentan un desarrollo. Los cam-
bios más notables no son tanto en la atención, la percep-
ción o en la memoria, como en el pensamiento. Se pone 
de manifiesto un nivel más alto de la capacidad de operar 
con conceptos y contenidos más abstractos. 

El desarrollo del pensamiento facilita penetrar en la esen-
cia de los objetos y fenómenos presentes en el medio 
ambiente, dándole la posibilidad de percibir los riesgos 
de desastres de modo más adecuado y profundo y fun-
damentar juicios, intereses y motivaciones; exponer sus 
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ideas de forma lógica y ser crítico con relación a determi-
nadas conductas y a su propio modo de actuar. 

El nivel que alcanza la relación pensamiento-lenguaje, ex-
presado en el enriquecimiento del vocabulario y el desa-
rrollo de la expresión oral y escrita, favorece la educación 
para la percepción de riesgos de desastres, al incorporar 
formas lingüísticas del pensamiento abstracto tales como 
los símbolos, esquemas, mapas de riesgos, entre otros. 

En este sentido, Bermúdez, et al. (2004), consideran que 
la actividad de estudio condiciona el desarrollo cognitivo 
del adolescente, ya que la asimilación de los conocimien-
tos científicos exige el desarrollo de la percepción, la cual 
se hace cada vez más reflexiva, convirtiéndose en una 
observación dirigida a determinar nexos y relaciones en-
tre objetos y fenómenos. 

Reconocen, además, que independientemente de los 
logros que alcanzan en su desarrollo intelectual aún se 
presentan determinadas limitaciones relacionadas con la 
argumentación, explicación y valoración de los procesos, 
hechos y fenómenos estudiados. 

Al respecto Marimón (2004), plantea que para atender es-
tas carencias es preciso aplicar cambios en la organiza-
ción y dirección del proceso pedagógico en la Secundaria 
Básica, el cual debe responder a las características de la 
edad y favorecer el desarrollo de la personalidad de los 
adolescentes mediante el propio sistema de actividades 
de la escuela. Enfatiza, además, que las particularidades 
del desarrollo de estos influyen en que este nivel educati-
vo resulte complejo y sensible. 

Pentón (2018), expone que en la etapa de la adolescen-
cia se desarrollan procesos que conducen a la formación 
de puntos de vistas y valoraciones relativamente estables 
respecto a la relación naturaleza-sociedad, que implica la 
percepción que sobre el medio ambiente se tenga. Este 
autor expone que es necesario tener en cuenta el nivel 
de comunicación que establecen los adolescentes con 
sus compañeros, considerando la misma como un tipo 
especial de actividad, cuyo contenido es precisamente la 
relación con otros adolescentes o con el grupo, donde se 
desarrollan vivencias afectivas, sentimientos de amistad 
y se forman valores que favorecen una adecuada per-
cepción del entorno, particularmente de los riesgos de 
desastres.

Es importante destacar que el adolescente es sensible, 
susceptible y vulnerable a las opiniones de los miembros 
del grupo escolar. Cuando este funciona correctamen-
te las normas morales se interiorizan, y llegan a regular 
el comportamiento individual de sus integrantes. Este 
cambio es el más importante en la situación social del 

desarrollo en la adolescencia, a partir del papel que jue-
ga el trabajo grupal. 

Un elemento esencial a tener en cuenta en la educación 
para la percepción de riesgos de desastres en los ado-
lescentes son sus orientaciones valorativas, entendidas 
estas como “un sistema de relaciones conscientes de 
la personalidad hacia la sociedad, el grupo, el trabajo, 
y hacia sí mismo: como una dinámica de las actitudes”. 
(Domínguez & Domínguez, 2014, p. 2)

Las mismas ocupan una posición reguladora y se conso-
lidan a finales de la adolescencia sobre la base de los co-
nocimientos y la experiencia moral obtenida en el marco 
grupal, escolar, familiar y comunitario. 

Otro aspecto de interés son las influencias de la familia 
y de la comunidad en la educación del adolescente, las 
que en ocasiones son desfavorables y por tanto no se 
corresponden con el fin y los objetivos de la Secundaria 
Básica ni con una adecuada educación para la percep-
ción de riesgos de desastres. En este contexto, incorpora 
relaciones sociales mucho más amplias, contrae nuevas 
responsabilidades sociales, se encuentra en una nueva 
situación educativa y mantiene un intercambio comunica-
cional que abarca múltiples aspectos de su vida. 

Por ello, la educación para la percepción de riesgos de 
desastres en esta etapa adquiere una importancia rele-
vante, a partir de las potencialidades del proceso peda-
gógico en la escuela Secundaria Básica y la relación ar-
mónica que debe establecer la escuela con la familia y la 
comunidad. 

CONCLUSIONES

Las reflexiones presentadas evidencian que la educación 
para la percepción de riesgos de desastres es un proce-
so complejo y multifactorial, constituye un tema priorizado 
de la Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible 
en Cuba en todos los subniveles educativos y en particu-
lar en el proceso pedagógico en la escuela Secundaria 
Básica por las particularidades del desarrollo de los ado-
lescentes y el estrecho vínculo que se establece con la 
familia y la comunidad.

El diseño pedagógico de la escuela secundaria bási-
ca, precisado en los documentos normativos del Tercer 
Perfeccionamiento Educacional en Cuba, prioriza la 
Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible en su 
concepción y práctica y anticipa con marcado interés la 
educación para la percepción de riesgos de desastres 
como una vía efectiva para propiciar modos de actuación 
conducentes a minimizar posibles daños, teniendo en 
cuenta las potencialidades del proceso pedagógico en 
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el mencionado nivel educativo y las particularidades del 
desarrollo del estudiante. 
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RESUMEN

Reflexionar acerca de la evaluación del impacto de los programas de posgrado en las universidades cubanas, específicamente en los 
programas doctorales, contribuye a elevar su calidad, pertinencia y excelencia académica. La proyección de los impactos que deben 
producir ha de lograrse a través de la influencia en los procesos de transformación y desarrollo sostenible del territorio y el país, mediante 
el efecto producido en el crecimiento espiritual, el desempeño profesional y en las funciones sociales de los doctorandos egresados. La 
experiencia aquí presentada toma como referencia el programa doctoral de Ingeniería Química de la UCLV en el que se realiza un segui-
miento de los problemas sociales en que impactan las investigaciones científicas que desarrollan y a su vez, se realiza el monitoreo de 
sus impactos sociales mediante acciones cuya aplicación se produce durante, al finalizar y transcurrido un tiempo después del egreso, 
para lo cual se hace necesario el registro de todas las actividades realizadas. Se concluye que estos impactos pueden ser medidos en 
tres dimensiones fundamentales: visibilidad del programa doctoral, reconocimiento y productividad científica que se generan en lo social.

Palabras clave: Programa doctoral, impacto social, problemas sociales de la ciencia y la tecnología.

ABSTRACT

Reflecting on the evaluation of the impact of postgraduate programs in Cuban universities, specifically in doctoral programs, contributes 
to raising their quality, relevance, and academic excellence. The projection of the impacts they must produce must be achieved through 
influencing the transformation, sustainable development processes of the territory, and the country, through the effect produced on the 
spiritual growth, professional performance and social functions of the doctoral student’s graduates. The experience presented here takes 
as a reference the UCLV doctoral program in Chemical Engineering, which monitors social problems that impact the scientific research 
they carry out and, in turn, monitors their social impacts through actions whose application occurs during, at the end and after a time after 
discharge. It concluded that these impacts could measure in three fundamental dimensions: visibility of the doctoral program, recognition 
and scientific productivity that generated socially.

Keywords: Doctoral program, social impact, social problems of science and technology.
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INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones en la rama química han avanzado 
considerablemente desde finales del siglo pasado, sus-
tentadas en el amplio crecimiento de esta industria en 
los países desarrollados, que ha propiciado la aparición, 
con mayor fuerza, del número de investigaciones en esta 
rama, aspecto que constituye un reto para los profesiona-
les del sector, mantener una constante actualización que 
les permita la asimilación, aplicación y difusión de los re-
sultados científicos alcanzados (González, et al., 2018).

La gestión del gobierno requiere prever e integrar cohe-
rentemente planes, programas de desarrollo y políticas 
con la participación activa de los miembros de la socie-
dad. Establecer un modelo de gestión del gobierno con 
enfoque preventivo, soportado en la ciencia y orientado

a la innovación puede contribuir al desarrollo sostenible 
(Díaz –Canel & Delgado, 2021).

Una parte esencial de los problemas políticos, económi-
cos y sociales que acontecen en el mundo obedece a los 
destinos, prioridades y desafíos que sobre la ciencia y la 
tecnología mantienen el control y el poder de una minoría, 
por lo que, una gran parte de los proyectos científicos y 
tecnológicos que se acometen en la actualidad, respon-
den a intenciones políticas. 

Según reportes consolidados de la Red de indicadores 
de la ciencia y la tecnología en el 2021, el producto inter-
no bruto (PIB) de América Latina y el Caribe (ALC), tuvo 
un crecimiento total de un 40% ente el 2009 y el 2018, sin 
embargo, se observa un estancamiento económico en los 
últimos años de la serie. Mientras que entre 2009 y 2014 
el promedio de crecimiento interanual fue del 5% en ALC, 
a partir del año 2015 disminuye a menos del 2% que afec-
tó las actividades de ciencia y tecnología. 

Esta evolución positiva del PIB, propició un aumento de 
los recursos destinados a esta actividad, no obstante, el 
cambio de coyuntura económica tuvo un fuerte impac-
to sobre la inversión en Investigación y Desarrollo (I+D), 
observándose un decrecimiento a partir del año 2015, 
acentuándose en los últimos 4 años. Este aspecto ratifica 
que la inversión de ALC continua teniendo una baja in-
tensidad en comparación con los países industrializados. 

En cuanto a los recursos humanos dedicado a las activi-
dades de I+D, registra un incremento valorado en un 36% 
entre el 2008 y el 2017 y su distribución de acuerdo al 
sector de empleo, corrobora que el 58% de los investiga-
dores realizan sus actividades en el ámbito universitario. 
Los graduados de doctorados han tenido un crecimien-
to significativo alcanzando la cifra de 53 mil en el 2016, 

siendo los campos de las Ciencias Sociales, Naturales, 
Exactas y Humanidades las más beneficiadas. 

Por otra parte, las publicaciones de artículos en revistas 
científicas por parte de autores de ALC creció en un 96% 
en la base SCOPUS entre el 2007 y el 2016 y la solici-
tud de patentes a oficinas nacionales en igual periodo 
aumentó en un 18%, correspondiendo el 82 % de estas 
solicitudes a empresas extranjeras que protegen produc-
tos en el mercado de la región (Red de Indicadores de 
Ciencia y Tecnología, 2021). 

Estos datos muestran que aunque existen avances en 
varios indicadores de la actividad científica en esta área 
geográfica, también se evidencia otros que muestran un 
lento desarrollo y en otros casos, un retroceso con res-
pecto a años anteriores, lo que, ante un análisis crítico y 
desde un enfoque integral, se puede señalar que entre 
otros factores, la voluntad política de los gobiernos hacia 
este sensible tema, tiene una enorme incidencia.

DESARROLLO

Aunque existe una relación directa entre la riqueza de 
las naciones, en las que se dispone de gran cantidad 
de recursos económicos para financiar la ciencia y por 
tanto, alcanzar una mayor intensidad de la investigación 
científica, es en los países de menos desarrollo donde 
una parte de la actividad científica se coloca delante del 
desarrollo económico y lo impulsa, por lo que a decir, de 
Lage (2018), estos constituyen los verdaderos laborato-
rios sociales. 

Cuba es un ejemplo de esta afirmación. El llamado a in-
sertar la ciencia en cada uno de los procesos económi-
cos y productivos, aún en los momentos más difíciles y 
comprometidos, ha sido muestra de la voluntad política 
del gobierno cubano. Apenas transcurrido un año del 
triunfo revolucionario, Fidel avizoraba que el futuro de la 
Patria tenía que ser necesariamente un futuro de hombres 
de ciencia y de pensamiento. 

Más adelante, en la etapa más crítica del Periodo 
Especial, en el año 1993, también expresó que teníamos 
que desarrollar las producciones de la inteligencia ase-
gurando que ese sería nuestro lugar en el mundo 

La continuidad de este pensamiento cobra vigencia total. 
En las visitas gubernamentales de control que se reali-
zan a las provincias, la máxima dirección del país reserva 
un espacio para establecer un encuentro con docentes, 
investigadores y estudiantes en las universidades de 
los territorios para abordar la importancia de emplear 
las herramientas de la ciencia, el desarrollo de investi-
gaciones basadas en la búsqueda de soluciones a las 
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problemáticas del desarrollo e indagar en las posibles va-
riantes para introducir los resultados en la práctica. 

Para lograr el encadenamiento productivo, reducir impor-
taciones y ampliar los rubros exportables, es necesario 
introducir la ciencia para alcanzar la generación, produc-
ción y difusión del conocimiento científico que aplicado 
en el contexto, es un verdadero aporte de la gestión del 
conocimiento en la práctica. 

Fortalecer la actividad científica tanto en las instituciones 
de educación universitaria como en el sector empresarial, 
integrar la ciencia con la economía, crear una “capacidad 
de absorción”, que se encamine no solo a la generación 
de conocimientos sino a la capacidad de emplearlos en 
la práctica es la impronta en la construcción del conoci-
miento, asumir nuevos retos que permitan ver desde dife-
rentes ópticas la realidad, aproximarla a ella, interpretar-
la e impregnarla de un sentido humanista que ubique al 
investigador en su reconocimiento del “otro” y permita al 
colectivo con su saber participar de ella y transformarla. 

Desde la década del 60 del siglo pasado, toma auge la 
necesidad de limitar la contaminación del aire, la tierra y 
las aguas, al constatar la elevación de los índices por este 
concepto y que los pronósticos para los próximos años 
continuarían en ascenso. 

En el caso específico de la industria química se comien-
zan a implementar tecnologías para el tratamiento a los 
contaminantes, sin embargo esta estrategia no eliminaba 
la causa del problema, sino que amortiguaba sus con-
secuencias, por lo que años, más tarde la estrategia es-
tuvo dirigida a evitar la contaminación desde el origen, 
mediante el desarrollo de procesos productivos menos 
contaminantes, para lo cual fue necesario reformular pro-
ductos, modificar procesos y equipos, reciclar productos, 
entre otras acciones. 

Es este un ejemplo de como una demanda de la socie-
dad implica la transformación consiente y ordenada de 
la actividad económica, científica, tecnológica y cultural 
y social en un sector industrial en el que no solo se con-
tribuye a eliminar los riesgos, sino que apertura nuevas 
oportunidades de mercado e innovación tecnológica, 
nuevas motivaciones para la investigación y se adquieren 
nuevos compromisos con la sociedad. 

En la conceptualización del modelo económico y social 
cubano de desarrollo socialista (Partido Comunista de 
Cuba, 2017), se exponen las pautas esenciales en que 
se sustentan las principales relaciones económicas y so-
ciales de la construcción del socialismo en Cuba hasta 
el 2030, y estableció en su capítulo 3 referido a la pla-
nificación del desarrollo económico, que se sitúa en un 

primer plano la formación de los recursos humanos y el 
papel de la ciencia, la tecnología y la innovación en to-
das las instancias, con una visión que asegura desde el 
corto y mediano plazo los objetivos estratégicos e incre-
menta la generación, generalización y apropiación social 
de los conocimientos y su aplicación práctica, de modo 
que impacta en el incremento de la producción y la pro-
ductividad. La industria química cubana tiene como prin-
cipales proyecciones la intensificación de los procesos 
existentes, el desarrollo de nuevos procesos industriales, 
el escalado de nuevas concepciones industriales y la 
minimización de los impactos ambientales que generala 
industria. Estos retos deberán estar acompañados de ac-
ciones encaminadas al cumplimiento de los compromisos 
establecidos en la Agenda 2030 en la medida que se sa-
tisfagan los objetivos de desarrollo sostenible. 

La amplia diversidad de las producciones de esta indus-
tria y las consecuencias que sus procesos tienen en el 
medio en que se aplican, hacen que los gobiernos ofrez-
can un seguimiento y centren su atención en que tanto los 
investigadores como quienes introducen los resultados lo 
hagan con la debida responsabilidad. 

El tratamiento a los problemas sociales que inciden en 
el desarrollo de la ciencia y la tecnología, ha ganado la 
atención de muchos estudios que abordan el tema, sin 
embargo, siendo un campo tan rico y variado en cuan-
to a los impactos y aristas a evaluar de estos procesos, 
resulta lamentable que en muchos escenarios donde se 
desarrolla la investigación científica, no se le preste la 
debida atención (Núñez, 2020). Este fenómeno obedece 
en gran medida a la escasa convergencia de criterios en 
cuanto al tratamiento de la tecnología despojada de un 
análisis socio humanístico integral, la marginación por 
parte de los especialistas técnicos de los análisis de los 
especialistas sociales en estas temáticas y el desconoci-
miento de la evolución, desarrollo y perspectivas actuales 
de la ciencia y la tecnología como fenómenos sociales 
complejos. 

En el arte de establecer nexos entre los actores claves 
de la innovación es destacable el diálogo y el acerca-
miento entre pensamiento estratégico y táctico de unos 
y otros, a fin de lograr mejores prácticas en la gestión 
del conocimiento y la innovación. El trabajo conjunto en la 
formación de los investigadores dotados de conocimien-
tos y habilidades resulta una vía para contar con fuerza 
de trabajo altamente calificada, capaz de desarrollar la 
investigación (Concepción, et al., 2019).

Pero estos temas de investigación requieren ser aborda-
dos bajo una perspectiva interdisciplinaria, participativa y 
colaborativa que permita que su análisis posibilite que los 
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resultados que emanen sean relevantes, pertinentes, pro-
piciadoras del desarrollo endógeno y capaces de captar 
la riqueza experiencial de los miembros de nuestra socie-
dad en que sus resultados se empleen para mejorar la 
vida de los ciudadanos y contribuir al logro de la igualdad 
social, sin perder el norte del valor humanístico del cono-
cimiento, en contraposición con un sentido utilitario. 

El programa de doctorado en Ingeniería Química, radi-
cado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las 
Villas, se nutre de la tradición investigativa acumulada 
en el Departamento de Ingeniería Química de la Facultad 
Química y Farmacia en el cual se han dirigido más de 65 
trabajos de doctorado en los últimos veinticinco años, los 
que se han vinculado a la intensificación y desarrollo de 
procesos de la industria química y fermentativa con gran 
impacto en la región central de Cuba. 

Por su gran alcance en el campo del conocimiento, son 
numerosas las áreas de aplicación de este programa, por 
lo que además de favorecer al sector industrial contribui-
rá a la introducción de nuevas tecnologías apoyadas en 
proyectos de investigación y programas con instituciones 
de investigación reconocidas. 

Este programa tiene como objetivo general formar doc-
tores en Ciencias Técnicas, especialidad Ingeniería 
Química, con elevado nivel de desarrollo, en el ámbito 
nacional e internacional, ofreciendo al doctorando una 
sólida formación teórica, metodológica, técnica e inves-
tigativa que le permita aportar e introducir en la práctica, 
nuevos conocimientos y resultados científicos vinculados 
a la rama de la ingeniería química y fermentativa, y a la 
vez, enriquecer la cultura científica general y especializa-
da de la institución a la cual pertenece, así como la suya 
propia, con un alto compromiso social. 

A la vez que constituye una vía para proporcionar a los 
profesionales una herramienta científica y metodológi-
camente adecuada para enfrentar los retos actuales de 
la industria química, fortalece todos los esfuerzos para 
mantener la calidad de la educación pos gradual cubana. 

Proporciona a los egresados el dominio del método cien-
tífico, fortalece la capacidad investigativa y el empleo de 
técnicas avanzadas en el campo de la investigación, para 
llevar a cabo procesos de desarrollo e inversiones, así 
como la gerencia de procesos de ciencia y tecnología en 
los procesos industriales transformativos considerando 
su impacto y mejoramiento en la calidad, los indicadores 
económicos, energéticos y ambientales, con un enfoque 
multipropósito, todo lo cual propicia una mejor compren-
sión de la esencia de los procesos, la interpretación eje-
cutiva adecuada y una mayor capacidad efectiva para la 
propuesta y/o adopción directa de decisiones racionales 

para el desarrollo perspectivo y la solución de problemas 
operativos. 

Todos estos dominios hacen que los egresados estén ap-
tos para desempeñarse como agentes del cambio, agen-
tes de la innovación que puede ejercer su actividad tanto 
en un centro de I+D, de Educación Superior, empresa pro-
ductora de bienes y servicios, o entidad independiente. 

Los temas abordados en las investigaciones tributan a 
dos líneas de investigación que fueron ratificadas en las 
doce priorizadas por la Política científica de la UCLV, que 
poseen amplia trayectoria institucional investigativa y do-
cente por más de 15 años, que son: 

• Estrategia y tecnologías para la obtención de productos 
químicos de alto valor agregado 

Está articulada con las Maestrías de Ingeniería Química y 
Gerencia de Ciencia e Innovación y se encuentra en co-
rrespondencia con las problemáticas de interés científico 
y práctico del territorio y el país, presente en las priorida-
des del Polo científico productivo centrando su actividad 
en el desarrollo de nuevos procesos industriales químicos 
y biológicos; la intensificación de instalaciones industria-
les de la industria química; el diseño de plantas químicas 
y fermentativas y la gestión tecnológica, energética y de 
calidad en estas industrias. 

La génesis de esta línea ofrece propicia que muchas de 
las investigaciones que se desarrollan se correspondan 
con demandas del entorno empresarial por lo que más 
del 84.61 % de sus resultados han sido introducidos en 
la práctica empresarial mediante la colaboración directa 
con los usuarios 

Afines a esta línea y sus prioridades se constata que en 
los últimos 10 años se han defendido 13 doctorados, se 
ha publicado más de 30 libros, 145 artículos científicos y 
se presentaron en los últimos 10 años más de 201 ponen-
cias relacionadas a los resultados científicos. Se obtuvie-
ron 61 premios por resultados colectivos o individuales, 
en los que se destacan 2 Premios Nacionales de la ACC 
y un premio de Innovación Nacional como coautores. 

• Protección ambiental para el desarrollo sostenible 

Posee una gran interdisciplinaridad con otras ramas de la 
investigación científica. Se articula con las Maestrías de 
Ingeniería ambiental y Seguridad tecnológica y ambien-
tal, que tributan a la solución de problemas ambientales 
en la industria de procesos químicos, centrando sus te-
máticas en los problemas relacionados con la contami-
nación ambiental y la pérdida de la biodiversidad en co-
rrespondencia con los objetivos de desarrollo sostenible 
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y la ¨Tarea Vida¨, contemplados en el plan de desarrollo 
hasta el 2030. 

Particularmente desarrolla investigaciones encamina-
das a la seguridad ambiental e industrial para procesos 
químicos; la gestión ambiental en la industria química; el 
tratamiento de residuales líquidos; sólidos y gaseosos; la 
gestión y tratamiento de residuos peligrosos; la gestión 
de ciclo de vida y huellas ambientales de los procesos 
químicos y las producciones más limpias, las que son 
pertinentes con las problemáticas del sector empresarial, 
aspecto que propicia que más del 90.01 % de sus resul-
tados hayan sido introducidos en la práctica empresarial 
mediante la colaboración directa con los usuarios. 

Vinculados a la línea en los últimos 10 años se han de-
fendido 11 doctorantes, se publicaron más de 30 libros, 
66 artículos científicos y se presentaron en los últimos 10 
años más de 115 ponencias relacionadas con los resul-
tados científicos obtenidos. Se obtuvieron 37 premios por 
resultados colectivos o individuales, en los que se desta-
can 2 premios nacionales de la ACC, 37 premios provin-
ciales y un premio del MES. El programa doctoral posee 
tradiciones científicas reconocidas las que descansan en 
una amplia proyección para el establecimiento de alian-
zas cooperativas con diferentes instituciones. 

Son participantes el Departamento de Ingeniería Química 
y el Centro de Estudios de Química Aplicada, ambos de 
la UCLV y como entidades colaboradoras cuenta con 
las Universidades de Cienfuegos y Sancti Spíritus, las 
empresas del Grupo AZCUBA Cienfuegos, Villa Clara , 
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Las Tunas; las refinerías 
de petróleo de Cabaiguán y Cienfuegos; las empresas de 
la Industria Química y el Papel; el Centro de Ingeniería e 
Investigaciones del Ministerio de Industrias y Alimentaria, 
en que se incluye la realización de temas doctorales a 
ejecutar por miembros de los centros de generación de 
conocimientos y de las empresas que fortalecen la matrí-
cula y el impacto prospectivo del programa doctoral. 

Posee además, una amplia visibilidad internacional, as-
pecto que se constata en la participación en proyec-
tos y redes internacionales como CYTED, la Red AUIP 
Iberoamericana de investigación, desarrollo y transferen-
cia para la aplicación de energías renovables y cuidado 
del ambiente. 

Los miembros del Programa de Doctorado y el propio 
Programa acreditado de excelencia han sido premia-
dos numerosas veces con Premios de la ACC; del Mes; 
Distinciones del Ministro del MES, premios provinciales y 
el Programa con el Premio AUIP por su excelencia 

La experiencia, prestigio y vinculación nacional e interna-
cional del programa doctoral asegura una matrícula anual 
que oscila entre 10 y 15 aspirantes (nacionales y extran-
jeros) lo que brinda la posibilidad de conducir el proceso 
de formación del investigador en correspondencia a los 
temas de interés para el desarrollo económico y social de 
Cuba y los países que avanzan hacia el desarrollo. 

Esta caracterización del programa doctoral de Ingeniería 
Química evidencia la pertinencia de la ciencia universita-
ria en su aporte a la actualización del modelo económico 
y social cubano. Desde su enfoque multidisciplinar puede 
contribuir al desarrollo territorial acercando la investiga-
ción a los procesos que demanda el ambiente productivo, 
lo que conduce a disminuir la brecha entre la producción 
de conocimientos y su introducción en la práctica como 
elemento articulador de la función formativa del investiga-
dor y la practica social, en aras de afianzar la calidad de 
los resultados obtenidos. 

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en la 
génesis de las investigaciones del programa doctoral de 
Ingeniería Química. 

 El proceso de socialización del conocimiento, encuentra 
su máxima expresión en la ciencia universitaria. El papel 
relevante que ha adquirido el conocimiento que en estos 
ámbitos se genera y su imprescindible aplicación en el 
contexto en que se demanda, hacen que la educación 
posgradual se convierta en un proceso vital para la inno-
vación en los entornos socio- económicos. 

Tan importante resulta la producción del conocimiento 
científico, como los impactos que pueden aportar a la 
vida social en todas las dimensiones ya sea en lo eco-
nómico, cultural, social, político, ambiental, entre otras. 
El estudio crítico de estos aportes, conlleva a que sean 
considerados como punto de partida y destino final de 
las investigaciones en el programa doctoral de Ingeniería 
Química, al tomar como premisa e hilo conductor del pro-
ceso investigativo la pertinencia de los resultados obteni-
dos, los que serán más relevantes en la medida en que se 
conecten con la solución a una problemática específica 
del sector demandante mediante la introducción del re-
sultado obtenido. 

Como parte de la componente teórica metodológica, el 
referido programa doctoral y según lo regulan las norma-
tivas para la obtención del grado científico en Cuba, exi-
ge que el aspirante logre vencer los objetivos del curso 
de Problemas sociales de la ciencia y la tecnología. 

Este curso crea un espacio interdisciplinario donde los in-
vestigadores de todas las áreas que realizan su formación 
doctoral reflexionan de conjunto acerca de los problemas 
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que presenta su ciencia en su desarrollo, entendida como 
un proceso que posee una historia -la esencia de la teoría 
del conocimiento y de la lógica- que transcurre en un con-
texto social y está recogida en la historia de la filosofía, 
que se realiza hoy de manera transdisciplinar. 

En este contexto, los aspirantes deberán especificar los 
problemas sociales que afectan a la ciencia dentro de la 
cual se realiza su investigación, tanto desde el punto de 
vista gnoseológico como de los impactos en el orden pro-
ductivo-tecnológico, ambiental y social en que se implica. 

Este espacio es aprovechado por los estudiantes del pro-
grama doctoral de Ingeniería Química, que tiene sus an-
tecedentes en la formación del pregrado al recibir la asig-
natura Problemas Sociales de la Ciencia y la Tecnología, 
perteneciente al ciclo de asignaturas del Marxismo para 
reflexionar acerca de los aspectos sociales del proceso 
de construcción de su resultado científico en su ciencia 
que desde la presentación del tema a investigar se les 
fuera exigido para justificar la pertinencia del tema. 

Contribuye a brindar una valoración de la forma de plan-
tear su problema científico, respecto a las contradiccio-
nes del pensamiento, ofrecer una valoración de los mé-
todos de investigación científica que emplea, abordar 
los aspectos de la historia social de su ciencia que se 
expresan en la selección de los métodos utilizados, exa-
minar las dificultades de tipo ideológico, político o social 
que se presentan al emplearlos en el caso que existieran 
así como los elementos de la ética profesional que pue-
den verse afectados o que se desarrollan en el transcurso 
de la investigación. Adicionalmente, los estudiantes de-
berán ofrecer una valoración de los impactos positivos o 
negativos que pudieran generar los resultados científicos 
que persigue y en caso de estos últimos, realizar una pro-
puesta para minimizar sus efectos. 

Este aspecto resulta de gran interés si se tiene en cuen-
ta que las líneas científicas a que responde el programa 
doctoral de Ingeniería química: Estrategia y tecnologías 
para la obtención de productos químicos de alto valor 
agregado y Protección ambiental para el desarrollo sos-
tenible, tienen gran sensibilidad en todas las aristas en 
que se pueden verificar los impactos. 

Ellos pueden ser de tipo social, como los obstáculos que 
se presenten en el orden social e institucional como po-
líticas públicas, decisiones de los gobiernos locales o 
empresariales, aceptación de la comunidad local, entre 
otros, que puedan frenar la introducción de los resulta-
dos en la práctica; los económicos, como la rentabilidad, 
los costos, el tiempo de recuperación de la inversión, las 
posibilidades de financiamiento, entre otros, que pue-
de encontrar en la realización e implementación de su 

propuesta; los científicos, que se pueden derivar como 
parte de la actividad especializada en la que se desa-
rrolla la investigación y que puede conducir al enrique-
cimiento de la teoría en la ciencia; los ambientales, que 
por la propia esencia de las investigaciones en la rama 
química se generan; los culturales, al analizar las conse-
cuencias que la asimilación y aplicación de una nueva 
tecnología puede implicar en la cultura tecnológica de un 
sector industrial, la aceptación de la presentación de nue-
vos productos, servicios o procedimientos se propongan, 
los riesgos y/o beneficios que puedan aportar, entre otros 
impactos a valorar. 

La reflexión sobre estos aspectos hacen pensar en el de-
sarrollo de una investigación desde la interdisciplinarie-
dad y transdisciplinariedad, lo que significa ver el objeto 
de la investigación desde un análisis integral, en la que 
el investigador posee la voluntad de construir nuevos sa-
beres, innovaciones, tecnologías, bajo posibilidades de 
articulaciones con otros campos del saber y la diversidad 
de los contextos en que se desarrolla. Lo transdisciplina-
rio rebasa los límites de lo interdisciplinario. Tiene como 
intención superar la fragmentación del conocimiento, más 
allá del enriquecimiento de las disciplinas con diferentes 
saberes (multidisciplina) y del intercambio epistemológi-
co y de métodos científicos de los saberes (interdiscipli-
na) (Pérez & Setién, 2008).

La incidencia de ambos procesos posibilita que los as-
pirantes alcancen un profundo conocimiento y dominio 
científico en las áreas de labor del ingeniero químico re-
ferente al análisis y estrategia de procesos, la ingeniería 
ambiental y la biotecnología industrial; que alcancen du-
rante su formación la capacidad de enfrentar de manera 
creativa y sobre bases científicas, las tareas de produc-
ción, diseño e intensificación de los procesos químicos y 
fermentativos productivos, así como en la solución de los 
problemas vinculados a esta actividad, acometer inves-
tigaciones interdisciplinarias que contribuyan a aportar 
soluciones a los complejos problemas del desarrollo de 
forma estratégica considerando la competitividad tec-
nológica, la sustentabilidad energética y la compatibili-
dad ambiental, estimulados a la creación y desarrollo de 
grupos científicos y comunidades científicas que sirvan 
de puente o enlace entre las universidades y el sector 
empresarial, con la convicción compartida del significado 
de la producción del conocimiento y el compromiso del 
investigador de que su incidencia debe favorecer el bien-
estar de la sociedad. (Concepción, et al., 2019) 

Aquí son esenciales en la actividad investigativa utilizar 
métodos de gestión del conocimiento con apoyo de di-
seños experimentales pues como se ha demostrado, 
“para acelerar los resultados y enfoques multilaterales 
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de las investigaciones, los métodos matemáticos se han 
convertido en un poderoso arsenal metodológico para la 
solución de problemas actuales y prospectivos de la in-
dustria que posibilitan no solo el desarrollo de los proce-
sos óptimos, sino también la dirección de estos con vista 
a mantenerlos siempre en los regímenes óptimos y rutas 
deseadas” 

El resultado que aquí se revindica, resume la experien-
cia del trabajo conjunto desarrollado durante el periodo 
2015-2019 en el que participan, por una parte, los espe-
cialistas que imparten el curso de mínimo de Problemas 
Sociales de la Ciencia y la Tecnología para los aspiran-
tes a doctores en ciencias específicas de la UCLV y por 
otra, los miembros del claustro al programa doctoral de 
Ingeniería Química, sus aspirantes y tutores. 

El objetivo general que persiguió fue establecer estra-
tegias para la vinculación de los estudios de la ciencia 
y la tecnología y sus impactos con las investigaciones 
científicas que se desarrollan en el programa doctoral de 
Ingeniería Química a través del trabajo interdisciplinar de-
mostrando su pertinencia económica y social en el con-
texto en que se desarrollan. 

Las acciones trazadas para la consolidación de esta vin-
culación han sido: 

-La participación en sesiones científicas desarrolladas 
por los aspirantes. 

- La participación en proyectos de investigación conjuntos. 

-La coautoría y revisión de publicaciones relacionadas 
con los temas de investigación. 

-La participación en intercambios con especialistas y di-
rectivos del sector industrial relacionados con la industria 
química. 

-La vinculación de las investigaciones relacionadas con 
los estudios de la ciencia y la tecnología de los estudian-
tes de pregrado con las investigaciones de los aspirantes 
del programa doctoral. 

-La realización de visitas a las instalaciones de la indus-
tria química. 

-La impartición de conferencias relacionadas a las pro-
blemáticas de los estudios de la ciencia y la tecnología a 
los docentes y especialistas de la industria química. 

-La participación como miembro de tribunales en la de-
fensa de tesis de maestrías relacionadas a la gerencia 
de la ciencia y la innovación tecnológica en la industria 
química. 

-La realización de estudios de impacto a la introducción 
de resultados científicos en la práctica. 

Las investigaciones que fueron consideradas para llevar 
a cabo este estudio son las que se listan a continuación: 

1.La sustitución de enzimas comerciales por nativas del 
Ecuador: una innovación desde la universidad (Salvador, 
et al., 2018). 

2.Modificación hidrotérmica del almidón de yuca para 
su empleo como estabilizador de helados (Pérez, et al., 
2017).

3.Metodología para la gestión de la tecnología y la inno-
vación y su integración con el análisis de procesos en la 
industria ronera cubana (Guzmán, et al., 2019).

4.Estrategia de evaluación del proceso tecnológico de 
fabricación del ron para diseñar y desarrollar nuevos pro-
ductos (Martí, et al., 2019).

5.El diseño de procesos bajo condiciones de incertidum-
bre: estrategia para el desarrollo socio-económico en la 
agroindustria ecuatoriana (Cerda, et al., 2019).

6.Proyección de una industria azucarera para transfor-
marse en una biorrefinería (De Armas-Martínez, et al., 
2019). 

Al realizar un balance de los resultados obtenidos y que 
constituyen fortalezas del trabajo conjunto, se muestran 
las que a continuación se listan: 

• Los investigadores participantes tienen a su alcance el 
conocimiento de los problemas reales del entorno en que 
desarrollan su profesión y las posibles vías de solución, 
lo que posibilita la comprensión de que el camino real de 
la ciencia es de las demandas de la sociedad al objeto 
de la ciencia. 

• La investigación científica y la formación profesional 
responden a las necesidades reales identificadas en sus 
ámbitos laborales, lo que facilita la comprensión de que la 
ciencia y la tecnología constituyen actividades humanas 
que guardan estrecha relación con la cultura, la economía 
y la política del país. 

• Se enaltece el prestigio de la ciencia universitaria cu-
bana al demostrar que ante las condiciones económicas 
de los países que avanzan hacia el desarrollo, esta no es 
un lujo, sino que es un deber de los investigadores que 
forma parte de lucha contra el subdesarrollo y apoyo a la 
soberanía nacional. 

• El vínculo universidad con el sector empresarial permite 
un mayor acceso a la superación de los investigadores lo 
que facilita brindar soluciones a los problemas cotidianos 
en su área de acción favoreciendo elevar la cultura inno-
vadora y organizativa. 
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• Permite un análisis inter y multidisciplinar para proponer 
solución a los problemas de alto grado de dificultad cien-
tífico técnica a partir de la investigación e incorporar nue-
vos conocimientos teóricos al conocimiento empresarial. 

• Favorece la retroalimentación de los docentes investiga-
dores con los problemas que demanda el sector empre-
sarial aspecto que contribuye a la elevación de la calidad 
del proceso docente y la vinculación con la práctica. 

El seguimiento a los impactos sociales que se derivan 
de las investigaciones que se desarrollan en el programa 
doctoral de Ingeniería Química se centró en tres dimen-
siones fundamentales y sus respectivos indicadores: 

1. Visibilidad del programa doctoral: publicación de ar-
tículos científicos, ponencias presentadas en eventos 
científicos nacionales e internacionales, cantidad de 
registros obtenidos, crecimiento científico de los pro-
fesores del programa, 

2. Reconocimientos: premios obtenidos (ACC, IT), otros 
premios y/o reconocimientos de instituciones naciona-
les e internacionales, incorporación de doctorandos 
al programa, mejoría en el posicionamiento laboral.

3. Proyección científica: creación de nuevos proyectos 
nacionales e internacionales, incremento en la capa-
cidad de asimilación de nuevos conocimientos, di-
fusión e introducción en la práctica, generación de 
nuevas líneas de investigación y temas. 

CONCLUSIONES 

A la luz de este siglo XXI y de los retos que el desarrollo 
impone a la sociedad, es importante asumir la investiga-
ción como un proceso social complejo, que requiere una 
mirada interdisciplinar que conduzca a la interpretación 
de los posibles impactos que desde la investigación pue-
dan conducir al beneficio social. 

Desde esta perspectiva será posible la creación científica 
en relación directa con el desarrollo socioeconómico, al 
hacer corresponder los resultados de las investigaciones 
que se obtienen como parte de los programas doctorales 
con las prioridades que demanda este desarrollo en el 
contexto histórico actual. 

La experiencia aquí presentada muestra una propuesta 
de cómo articular la investigación científica que se de-
sarrolla en el programa doctoral de Ingeniería Química 
con la sociedad, el que desde su diseño posibilita que los 
resultados científicos no solo deriven en la generación de 
un nuevo conocimiento científico, desarrollo tecnológico 
y/o de la innovación, también se centra en un proceso 
de formación académica que realiza una investigación, 
flexible e interdisciplinar, en el que se crea una sinergia 
de trabajo entre especialistas de diferentes ramas que 

permiten la producción de conocimientos aplicables en 
el contexto en que se demanda. 

La introducción de resultados compatibles con las exigen-
cias que demanda la sociedad demuestran la pertinencia 
de los resultados que contribuyen a elevar el prestigio de 
la ciencia universitaria cubana al cumplir con rigor y ca-
lidad, las directrices trazadas para el perfeccionamiento 
del modelo económico como vía para el desarrollo del 
país y el bienestar de la sociedad. 
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RESUMEN

La cocina étnica de los pueblos indígenas es un valor cultural que tiene Ecuador, por el uso de técnicas y alimentos que se 
consideran patrimoniales. El consumo del maíz (Zea mais) en el pueblo Salsaka como en otras culturas indígenas, es un ali-
mento que se considera patrimonial por ser un producto endémico, de este se derivan muchas preparaciones que enrique-
cen la cocina, donde se ponen de manifiesto las costumbres y formas de elaboración. La chicha de maíz es una bebida que 
en Ecuador de elabora con técnicas adecuadas en cada región, en Salasaka tiene desde los ancestros su procedimiento 
peculiar que a través de los tiempos se ha perdido en las generaciones que han ido transcurriendo a través del tiempo. El 
propósito de la investigación es lograr la revalorización de costumbres, consumo y técnica de elaboración de la chicha de 
maíz en Salasaka como valor importante en la cocina étnica. Para esto se empleó una investigación exploratoria, descriptiva 
y documental con el uso de técnicas y herramientas para el diagnóstico del conocimiento ancestral de la elaboración de la 
bebida. Como resultado se obtiene el estudio de saberes ancestrales sobre la elaboración y su propuesta para insertarla 
como atractivo gastronómico. 

Palabras clave: Chicha de maíz, saberes ancestrales, cocina étnica, pueblo indígena, gastronomía.

ABSTRACT

The ethnic cuisine of indigenous peoples is a cultural value that Ecuador has, due to the use of techniques and foods that 
are considered patrimonial. The consumption of corn (Zea mais) in the Salsaka people as in other indigenous cultures, is 
a food that is considered patrimonial for being an endemic product, from which many preparations are derived that enrich 
the cuisine, where the customs and ways of elaboration are evident. The corn chicha is a drink that in Ecuador is made with 
appropriate techniques in each region, in Salasaka has since the ancestors its peculiar procedure that through the times has 
been lost in the generations that have been passing through time. The purpose of the research is to achieve the revaluation 
of customs, consumption and elaboration technique of corn chicha in Salasaka as an important value in the ethnic cuisine. 
For this purpose, an exploratory, descriptive and documentary research was used with the use of techniques and tools for 
the diagnosis of the ancestral knowledge of the elaboration of the beverage. As a result, the study of ancestral knowledge 
about the elaboration and its proposal to insert it as a gastronomic attraction is obtained. 

Keywords: Chicha de maiz, ancestral knowledge, ethnic cuisine, indigenous people, gastronomy.
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INTRODUCCIÓN

Al asumir el área de Cocina como un espacio donde inter-
vienen procesos y actores en la que se realiza la actividad 
de la transformación de los alimentos para ser consumi-
dos, se puede interpretar que en el producto terminado 
se ponen de manifiesto, la cultura, el alimento patrimo-
nial, la identidad, y al tratarse de patrimonio alimentario 
se puede considerar las prácticas agrícolas y los saberes 
culinarios. 

La cocina étnica (Martínez, et al., 2017) radica en la expo-
sición de los saberes ancestrales que se convirtieron en 
patrimonio de diferentes culturas, y en esta los productos 
nativos fueron su representación, así como el empeño en 
mantener técnicas, sabores y tradiciones, convirtiéndo-
se en parte de la gastronomía tradicional. Planteando a 
Hernández-Ramírez (2017), la gastronomía “compren-
de saberes, creencias y prácticas sociales cotidianas y 
extraordinarias asociados a la alimentación, que son se-
leccionados, integrados y activados por determinados 
agentes sociales como símbolos representativos y sobre-
salientes de un grupo concreto”.

“El conocimiento comunitario es intergeneracional se 
transmite de generación en generación y es responsabili-
dad del colectivo de mantenerlo y crearlo, para que no se 
pierda” (Ojeda & López, 2017), Los saberes ancestrales, 
son patrimonio del pueblo, es parte de la identidad que 
se transmite mediante la cultura. La gastronomía tradicio-
nal incluye esos saberes y es un atractivo para el turismo, 
señalando a Reyes & Martínez (2018), con la inclusión de 
la gastronomía como una modalidad de turismo, muchos 
sectores con riquezas culinarias poco explotadas y co-
nocidas han ampliado sus horizontes y han apuntado al 
turismo gastronómico como pilar importante para su de-
sarrollo socioeconómico.

América desde la época precolombina ha sido influencia-
da por diferentes culturas, donde se mezcló la cultura en 
la religión, las costumbres sociales, los productos en la 
forma de alimentación (los nativos y los introducidos), y 
este mestizaje dio lugar a la cocina actual. Muchos pue-
blos trataron de mantener su cultura y sus alimentos, es 
el caso del maíz, la yuca, el tomate, el ají, etc. De ahí que 
las preparaciones culinarias con sus productos identifi-
can cada región americana, aunque posteriormente haya 
existido la transculturación y el mestizaje como fenómeno 
social. 

Los alimentos y la cocina se convirtieron en representati-
vos en cada cultura, por ejemplo: México que se identifica 
por las tortillas de maíz en sus tacos y burritos, así como 
en el uso de las variedades de ají o chile; el Caribe por 
el uso de la hallaca, el casabe, los tamales; los pueblos 

andinos por el uso del maíz, la papa, tubérculos nativos, 
condimentos, y frutas en múltiples preparaciones. Los ali-
mentos se convierten en símbolos de identidad cultural y 
las preparaciones en sellos del patrimonio culinario. De 
tal manera señalando a Torres (2004), sobre la identidad 
cultural a través de la cocina, “ciertas comidas y con de-
terminadas recetas, las que se reiteran hasta constituir 
una especie de patrón o molde familiar que se transmite 
de manera intergeneracional”, es lo que se conoce como 
transmisión de los saberes del patrimonio alimentario.

En diferentes definiciones de Cocina étnica, se puede re-
sumir que esta es original de cada país, región, localidad 
o comunidad, referente a su cultura, sabores, texturas, 
presentación y rituales, a partir de esto la definición de 
alimentos ancestrales como señala Mead (2019), “los ali-
mentos ancestrales son aquellos que se definen a partir 
de la cultura de los antepasados de un territorio específi-
co. De esta manera, al hablar de ellos se puede conocer 
cuáles son los orígenes alimenticios que lleva a reflexio-
nar acerca de su producción, cocción, consumo y preser-
vación”. O sea que la cocina ética está muy relacionada 
con los alimentos y saberes ancestrales de una ubicación 
geográfica de pobladores.

Haciendo mención también de los alimentos nativos se 
puede definir como aquellos que tienen su origen en una 
zona determinada, pero que también pueden estar de for-
ma natural en diferentes lugares de una misma región por 
ejemplo entre las variedades de maíz no solo se encuen-
tra en la zona andina, sino que entre todas sus varieda-
des se encuentra presente en las diferentes regiones del 
país. Es importante destacar que, al considerar los sa-
beres ancestrales de Ecuador, representan en la cocina 
étnica la identidad cultural, como plantea Vallejos (2017), 
la cultura como la vivencia que engloba y articula todos 
los conocimientos dados y practicados por las diferentes 
sociedades (mestiza, indígena y afroecuatorianos), que 
han intervenido en participación del estado ecuatoriano 
alineado a un patrimonio intangible como es la cultura de 
un determinado pueblo.

Como menciona Fischler (1995), se puede entender sobre 
la cocina étnica, por tanto, “representaciones, creencias y 
prácticas que están asociadas a ella y que comparten los 
individuos que forman parte de una cultura o de un grupo 
en el interior de esta cultura. Cada cultura posee una coci-
na específica que implica clasificaciones, taxonomías par-
ticulares y un conjunto complejo de reglas que atienden 
no sólo a la preparación y combinación de alimentos, sino 
también a su cosecha y a su consumo. Posee igualmente 
significaciones que están en dependencia estrecha de la 
manera como se aplican las reglas culinarias”.
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En Ecuador se reconoce como técnicas ancestrales 
(Neves & & Heckenberger, 2019), moler o majar los ali-
mentos en piedra, para la preparación de harinas y ma-
sas, también la técnica de cocer en agua, la maceración, 
el rallado y el tostado en tiestos de barro, de estas técni-
cas se derivan muchas preparaciones ancestrales, algu-
nas para lograr la fermentación como la maceración para 
elaborar la chicha, el asoleado de granos para secar y 
la masticación de la yuca en la Amazonía, las culturas 
indígenas han tratado de mantener costumbres en la pre-
paración de sus alimentos.

En las prácticas culturales culinarias la filiación con lo 
prehispánico es quizá mayor. El maíz, la papa y la yuca, 
y más tarde el plátano, se instituyen en alimentos funda-
mentales de 17 las cocinas de los primeros pobladores. 
La frecuencia de su uso ubica a estos alimentos en las 
prácticas alimentarias cotidianas y festivas, por lo que 
puede hablarse de su carácter esencial, históricamente 
transversales a todo el territorio. Junto a ellos, los méto-
dos utilizados para su transformación guardan una estre-
cha relación con el pasado (Cartay, 2004).

“Las bebidas fermentadas a partir del maíz, cereales y 
frutas han sido desarrolladas y utilizadas por sociedades 
humanas en todo el globo, aprovechando sus efectos en 
los alimentos al preservar e incluso aumentar su valor nu-
tritivo, se aprovechan también sus características analgé-
sicas y desinfectantes gracias a su contenido de etanol, y 
en algunos casos han sido usadas en actos ceremoniales 
y sociales gracias a sus efectos alteradores de la con-
ciencia”. (Rodríguez, 2008)

En Sudamérica destaca el papel de la aqha, chicha o cer-
veza de maíz, que fue y sigue siendo muy gustada. Se le 
usó como parte de rituales religiosos y de la vida cotidia-
na, por ejemplo, para cerrar transacciones comerciales, 
establecer o mantener vínculos sociales, entre personas 
o grupos asimétricos o de iguales. Se ha llegado a afirmar 
que la chicha era el adhesivo que mantuvo la cohesión 
social de los pueblos incaicos (Vargas, 2014).

La chicha de maíz elaborada por los mestizos o la chicha 
de Jora elaborada por los indígenas, es una bebida mile-
naria de 500 000 años de antigüedad, además de ser sim-
bólica para rituales y fiestas, como cita Azanza & Chacón 
(2018), “si bien su nombre sobrevivió, toda su simbología 
se ha ido perdiendo con en el tiempo, inclusive a pesar de 
su declaración como patrimonio cultural intangible”, por lo 
tanto, consideramos que no solo es importante revalorizar 

los distintos métodos tradicionales de su elaboración, 
sino también toda la cosmovisión detrás de esta bebida, 
a través de la investigación y la educación de las nuevas 
generaciones”. 

La chicha es un símbolo importante de la reciprocidad an-
dina, pues media directamente en las relaciones sociales. 
Si recibes chicha de un pariente o amigo, recibes aten-
ción y cariño de esa persona. Brindar chicha, además, 
adquiere mayor valor en la época del Inti Raymi, fiesta de 
la cosecha del maíz (Tuaza, 2017), que por diferentes mo-
tivos sociales es una bebida que ha perdido su presencia 
en la gastronomía ecuatoriana, el desplazamiento de las 
poblaciones, la introducción de la tecnología, y el interés 
por nuevos aprendizajes. 

La investigación se enfoca en el estudio de las técnicas 
ancestrales de la elaboración de la chicha en la comu-
nidad indígena del pueblo Salsaka, población bilingüe 
kichwa- español, donde existe un alto consumo del maíz 
en sus diferentes preparaciones, pero hay una pérdida de 
elaboración y consumo de esta bebida.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación se desarrolló en la Parroquia Salasaka 
del Cantón Pelileo en la provincia de Tungurahua, a partir 
de la necesidad de revalorizar una bebida ancestral, la 
Chicha de Jora, con su técnica de elaboración, origen y 
costumbres en su consumo, como bebida de la cocina 
étnica con alimentos nativos de la región. Se realizó el 
proceso investigativo con la modalidad cuali-cuantitativa, 
empleándose de forma exploratoria, descriptiva y explica-
tiva, se tuvo en cuenta que en la definición de la parroquia 
se emplea el término de Pueblo Salasaka, por las caracte-
rísticas de las comunidades que conforman la parroquia, 
hablantes en kichwa, y que respetan las costumbres y 
tradiciones. Para el diagnóstico se emplearon métodos, 
técnicas y herramientas para obtener la información que 
permitió determinar la pérdida de la elaboración de la chi-
cha con sus técnicas ancestrales, y en la costumbre de 
su consumo. 

Se toma como datos la población estudiada del (PEA) 
Población Económicamente Activa según el último censo 
de población y vivienda (Ecuador. Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, 2010) es de 5886 en la Parroquia 
de Salasaka del Cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 
Se emplea la fórmula de poblaciones finitas en estimación 
de proporciones (Gómez, et al, 2017) (Tabla 1).
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Tabla 1. Cálculo de la muestra del universo.

Fórmula Cálculo Muestra

= Total de habitantes en el 
pueblo Salasaka 5886
P= proporción de la pobla-
ción
Q= porcentaje de la pobla-
ción
𝜎 = Desviación estándar de 
la población.
Z = Valor obtenido mediante 
niveles de confianza.
e = Límite aceptable de error 
de muestra es de 0,05 (5%)

 = 361

La muestra ob-
tenida para la 
aplicación de 
encuestas es 
de 361 habitan-
tes

Las variables de investigación que se tuvieron en cuenta 
fueron técnicas ancestrales en la elaboración de la chi-
cha, cocina étnica, alimentos nativos. Se aplicaron en el 
diagnóstico encuesta, entrevistas y observación directa 
para comprobar las variables. Los resultados se enfoca-
ron a obtener las técnicas de elaboración de la chicha 
en el pueblo Salsaka, alimentos nativos, y los saberes 
ancestrales en su modo de consumo, y beneficios, para 
revalorizar la bebida e incorporarla como atractivo gastro-
nómico a través de su difusión.

En el diagnóstico realizado se aplicó la encuesta y se 
muestra en la Tabla 2 y 3, el resultado más significativo 
que determina el estudio.

Tabla 2. Revalorizar la bebida en pueblo Salasaka.

Variable Cantidad %

Si 299 83

No 3 1

Tal Vez 59 16

Total 361 100

Tabla 3. Necesidad de promocionar la chicha al turismo

Variable Cantidad %

Si 257 71

No 11 3

Tal Vez 93 26

Total 7 100

Significa que el interés del pueblo Salasaka de revalo-
rizar la bebida ancestral de la Chicha, con el producto 
nativo principal que es el maíz cultivado en los huertos 
o chakras es importante para no perder la identidad lo-
cal, además que siempre lo consideraron una bebida 
beneficiosa para la salud, por otra parte esta parroquia, 
desarrolla el turismo rural por lo que también es de inte-
rés de los pobladores que puede fortalecerse en la oferta 

gastronómica y es necesario difundir a toda la comunidad 
para el conocimiento de las generaciones más jóvenes. El 
Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) parroquial y 
los prestadores de servicios. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La descripción botánica obtenida de (Valladares, 2010), 
sobre el maíz (Zea mais), tiene una clasificación taxonó-
mica (Tabla 4).

Tabla 4. Clasificación taxonómica del maíz.

Reino Plantae

Sub Reino Tracheobionta

División Magnoliophyta

Clase Liliopsida

Sub Clase Commelinidae

Orden Poales

Familia Poaceas

Sub Familia Panicoideae

Tribu Maydeae

Genero Zea

Especie Mays 

Fuente: Valladares (2010).

Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (1993) “el maíz es un impor-
tante alimento para numerosísimos habitantes del mundo 
en desarrollo, a los que suministra cantidades significati-
vas de nutrientes, sobre todo calorías y proteína”. (Tabla 
5).

Tabla 5. Composición química proximal de las partes prin-
cipales de los granos de maíz.

Componente 
químico Pericarpio Endosper-

mo Germen

Proteínas 3,7 8;0 18,4

Extracto etéreo 1,0 0,8 33,2

Fibra cruda 86,7 2,7 8,8

Cenizas 0,8 0,3 10,5

Almidón 7,3 87,6 8,3

Azúcar 0,34 0,62 10,8

Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (1993). 

Como se observa el maíz es un alimento con alta fibra 
dietética, y con proteínas notables. Por lo que constituye 
a la mejora de la digestión y arrastra las grasas malas del 
cuerpo, sin embargo en muchas regiones se consume 
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como alimento principal porque se le considera un alimento proteico, “el problema es que con frecuencia no se 
consumen las cantidades necesarias de alimentos complementarios, o sólo se consumen en bajísima proporción” 
(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1993), y afecta la salud en relación con la 
cantidad de proteínas que necesita el cuerpo humano para su desarrollo.

Proviene del kuna chichab, que significa maíz y por su parte en su obra Eduardo Estrella comparte con el aztequista 
Luis Cabrera, que la palabra descendería del náhuatl chichiatl, “agua fermentada”, compuesto con el verbo chicha 
(agriar una bebida) y el prefijo -atl (agua) (San Carlos, 2016).

Sobre la forma ancestral de preparar la chicha: Las bebidas preferidas fueron el asua o upi, llamada chicha desde 
1532 palabra de origen antillano traído por los colonizadores españoles. En su preparación primero se humedecía 
el maíz para que fermente colocando en hojas de achira en un lugar abrigado de la casa. Cuando germinaba se le 
retiraba y se lo secaba obteniendo la JORA, una parte se lo molía y la otra se manifestaba para que por efecto de la 
diastasa de la saliva se fermenta, luego se la cocinaba con agua por varias horas para después ser colocada en urpus 
o tinajas en donde se fermentaba en lugares abrigados (Lacoste., et al. 2015).

Esta fue la primera concepción de la chicha de maíz lo que pudo comprobarse en estudios antropológicos que, en la 
etapa incaica en la zona andina, ya existía en el territorio la denominada chicha obtenida del maíz. Se reconocen di-
ferentes variedades de la chicha, la palabra chicha es sinónimo de bebidas a base de maíz, se la consume en fiestas 
de pueblos del Ecuador con motivo de celebraciones. Se describen las variedades más significativas en la tabla 6.

Tabla 6. Variedades de chicha en Ecuador.

Localidad Variedad de Chicha de Maíz Descripción

Imbabura. Otavalo Chicha de Yamor
Esta bebida se elabora con la presencia de variedades de maíz chulpi, 
maíz negro, amarillo, blanco, canguil, morocho y jora (maíz germinado), es 
una bebida fermentada y se consume fría.

Cañar Chicha de Corpus Con variedad típica de maíz, el zhima, grano perlado y sabor característica

Imbabura Chicha de Intag Intag pueblo indígena de la provincia de Imbabura que celebra la cosecha 
con fiestas en donde está presente la chicha de jora.

Azuay Chicha huevona Chicha de maíz que se le puede agregar huevo, cerveza, aguardiente y 
azúcar muy popular en cuenca Una bebida muy antigua.

Jipijapa. Manabí Chicha de maíz criollo Se consume como bebida refrescante, se elabora con maíz criollo amarillo 
se agrega especias y frutas naturales.

Preparación de la chicha de Jora en el Pueblo Salasaka como bebida ancestral, mostrado en la tabla 7.

Tabla 7. Paso a paso de la elaboración de la chicha de Jora en Salasaka.

Pasos Descripción

Primer Paso:
Selección del 
maíz o choclo

Selección de diferentes tipos de maíz para luego desgranar y continuar con la germinación.

Segundo Paso:
Malteado

La germinación es el proceso por el cual el almidón es hidrolizado durante el malteado de los granos del maíz. 
Esto se divide en 3 fases, remojo del maíz, germinado y el secado de los granos del maíz, el proceso de germi-
nación del maíz es muy importante, ya que no solo constituye el primer motor para una fermentación, sino que 
aporta mayores nutrientes y vitaminas en la elaboración.

Tercer Paso: 
Remojo del 
maíz

Se remoja el maíz en el suelo realizado una cocha con agua colocada una funda plástica y se le deja tapando 
con hojas de paja o hojas maíz por aproximadamente 21 días con el propósito de suavizar la textura del grano 
suminístrale, por absorción, la humedad indispensable para que así comience el proceso de germinación.

Cuarto Paso:
Germinado o 
Jora

Después de escurrir el maíz se esparce en lugar seco y oscuro en capas de grosor, se debe poner gran énfasis 
en el ambiente en donde se realiza el proceso de germinación, ya que con el viento y el calor directo puede 
afectar el proceso de germinación y echarse a perder.
En el pueblo Salasaka es acostumbraba a cubrir los granos de maíz con las achira o paja, una vez que el maíz 
ha germinado en un periodo de 21 días se le saca para el siguiente proceso.
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Quinto Paso: 
Secado

Luego que el grano haya germinado se lo coloca bajo el sol en una estera o algo que proteja al grano del con-
tacto directo con el suelo para remover toda la humedad, si el clima es bueno y soleado el secado puede durar 
por 4 a 5 días, hasta que esté completamente seco hay que tener en cuenta que es necesario proteger al grano 
de la lluvia, para poder proceder a la molienda.

Sexto Paso: 
Molienda

Este proceso se realiza una vez que haya finalizado la germinación, se procede la molienda del maíz que se 
realiza manualmente, utilizando una roca en forma de luna conocida como (maran uña) se le muele bien hasta 
que convierta en harina.

Séptimo Paso: 
Cocción

Se prende el fogón de la leña, una vez que se obtiene la harina de maíz o jora que lo llaman, se remoja en una 
olla de barro con agua la cual se lleva a una temperatura de hervor para que no se haga grumos, la cocción de 
la harina será según la cantidad de la bebida que se va a elaborar y la cocción se realiza durante 12 horas y se 
espera la reducción de aproximadamente 30% de líquido. Se agrega la panela. Se procede a enfriar por un día 
destapada para que no se ponga babosa.

Octavo Paso: 
Fermentación

El proceso de fermentación de la chicha de maíz dura entre 1 a 7 días dependiendo del grado de alcohol 
deseado, a partir de la fermentación se puede clasificar la chicha madura o chicha tierna. Luego se procede 
a almacenar en pondos de barro los cuales contenían los restos de la preparación anterior para así facilitar la 
fermentación por su contenido en bacterias levaduras, pasado el sexto día la chicha puede presentar sabores 
amargos o agrios no agradables.
Ya para finalizar el proceso de elaboración se procede a cubrir el pondo con hojas de achira o cedazos de tela.

Receta para elaborar la Chicha a partir del maíz germinado o Jora

Ingredientes

500 gramos de harina de maíz (del germinado)

350 gramos de panela

20 gramos de canela (opcional)

6 litros de agua

Procedimiento

1. Llevar a fuego la olla con 6 litros de agua e ir colocando la harina de maíz, mezclar bien para que no quede grumos 
y agregar la panela y la canela si se desea.

2. Dejar hervir a fuego medio por 12 horas moviendo constantemente con una cuchara de palo.

3. Dejar enfriar sin tapar por 1 día

4. Tamizar y colocar en pondos (recipientes de barro con tapa)

5. Dejar bien tapado con hoja de achira para fermentar hasta 7 días según el grado de alcohol que se desea.

6. Servir fría

Beneficios de la Chicha de Jora para el Pueblo Salasaka 

La chicha de maíz prácticamente es la cerveza de las comunidades indígenas, quienes se embriagan con esta bebida 
en sus principales fiestas y celebraciones ancestrales, también se dice que la chicha de maíz tiene sus poderes medi-
cinales curando o previniendo algunos problemas de salud. Beber la chicha de maíz ayuda al problema de contención 
de orina, es buena contra las arenas y piedras de los riñones y vejiga siendo esta la razón por la que los indígenas tanto 
jóvenes como ancianos no presentaban este problema de salud. El concho o asiento de la masa que hace la chicha 
se puede aplicar en los pies de las personas con la gota y les quita el ardor y calma el dolor. También el residuo de la 
chicha de maíz es aplicado como remedio para el malestar de la espalda pulmonar.

La chicha de maíz en la zona andina se plantea que tiene origen en Perú, Bolivia y Ecuador, su consumo tenía un sen-
tido ceremonial, en fiestas, como símbolo de amistad, de bienvenida y como reconfortante durante trabajos forzados, 
en la etapa incaica se convirtió en una bebida de la clase más importante del imperio. Su denominación como azúa, 
asua o asuwa, se considera como término quechua o kichwa, Existen leyendas relacionadas con el origen de la chicha, 
interesantes para el visitante y que es importante rescatar como valor cultural.
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Se menciona por algunos autores que el término de 
chicha viene de Las Antillas donde también se elabora-
ba la bebida a base de maíz, si se tiene presente que 
esta gramínea es un alimento nativo de Centroamérica 
y Latinoamérica cultivada por los primeros indígenas de 
estas regiones. En Ecuador, se evidencia la presencia de 
la chicha como bebida de la cultura Valdivia por descu-
brimientos arqueológicos que se encontraron en la zona 
Santa Elena de vasijas con vestigios de la bebida y da-
tan de 3500 a.C. Durante el imperio inca mencionando, el 
inca necesitaba cantidades enormes para ser repartida 
a los que servían al imperio. Es por esta razón que había 
mujeres destinadas exclusivamente a la preparación de 
la chicha, una mascando el grano, otras hirviéndole, cui-
dado su maceración y distribución. Se dice que los ejér-
citos del imperio antes de una batalla bebían la chicha 
para difundirles valor (Pinto & Abad, 2017). Se menciona 
también que en los sitios mortuorios los incas colocaban 
junto al cadáver, un cántaro con chicha de jora y en un 
petate o saco pequeño cubierto de plumas multicolores, 
granos de maíz, pues suponen que el difunto necesita 
alimentarse en la otra vida. 

Se conoce que el pueblo Salasaka fue conformado por in-
dígenas que migraron de Bolivia, quizás puede deducirse 
que estos ya traían la costumbre de la bebida ancestral y 
que al migrar también retomaron alguna técnica de elabo-
ración. Es importante señalar que la chicha de Jora como 
tal es la base de las demás variantes de chicha que se 
elaboran en diferentes regiones del país, pero el término 
de elaboración puede ser hervido y/o fermentado, con-
sumida siempre como bebida refrescante. Su grado de 
alcohol se obtiene según los elaboradores por el tiempo 
de fermentación que deseen dar considerando que los 
azúcares naturales del maíz durante este proceso se con-
vierten en alcohol. 

CONCLUSIONES

Difundir en la población y a visitantes en la Parroquia 
Salasaka, la bebida ancestral a través de la incorpora-
ción en la oferta gastronómica de los establecimientos 
que prestan servicios de alimentos.

Involucrar a las instituciones, organismos, gobierno pa-
rroquial en la revaloración de la bebida ancestral y su 
difusión.

Incorporar a la academia, en el diseño de un atracti-
vo gastronómico y cultural para el turismo que visita el 
Cantón Pelileo y la Parroquia Salasaka.
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RESUMEN

La pandemia sanitaria COVID-19 infecto a miles de ecuatorianos y paralizó de manera total la actividad turística en Ecuador, en turismo el 
país dejo de percibir económicamente $ 400 millones de dólares diarios. La crisis económica desato una cadena de valor que afectó de 
manera directa a los empresarios, emprendedores y otros afiliados a la cámara de turismo de la provincia de Pastaza. El cierre obligatorio 
de la actividad afectó la economía de: Transporte turístico, hosterías, Balnearios, cafeterías, centros recreacionales, restaurantes, fuentes 
de soda, discotecas, bares y el turismo comunitario. El objetivo del estudio relaciona un diagnóstico que identifica la situación económi-
ca, desempleo, sus aforos y estrategias para el progreso turístico de la provincia. Se empleó un cuestionario para los empresarios de la 
cámara, la información se procesó mediante el método cuantitativo y cualitativo. Los resultados determinan: pérdidas económicas, obli-
gaciones con proveedores y aforos reducidos en atención. Para su reactivación se propone alianzas estratégicas mediante la búsqueda 
del sello internacional Safe Travels “Puyo destino Bio-seguro” Se concluye despidos masivos por insolvencia económica, obligaciones 
financieras en mora por ventas bajas a ello se adhiere el cierre de actividades, la apertura de la actividad turística se enrumba a paso 
lento a excepción de la gastronomía. 

Palabras clave: Crisis económica turística, reactivación, Covid-19, cámara de turismo Pastaza.

ABSTRACT

The COVID-19 health pandemic infected thousands of Ecuadorians and completely paralyzed the tourism activity in Ecuador. The cou-
ntry lost $ 400 million dollars a day in tourism revenue. The economic crisis unleashed a value chain that directly affected businessmen, 
entrepreneurs and others affiliated with the tourism chamber of the province of Pastaza. The mandatory closure of the activity affected 
the economy of: Tourist transport, inns, Spas, cafeterias, recreational centers, restaurants, soda fountains, discos, bars and community 
tourism. The objective of the study is to make a diagnosis that identifies the economic situation, unemployment, its capacity and strategies 
for the progress of tourism in the province. A questionnaire was used for the chamber’s businessmen, the information was processed by 
means of the quantitative and qualitative method. The results determine: economic losses, obligations with suppliers and reduced capacity 
in attention. For its reactivation, strategic alliances are proposed through the search for the international seal Safe Travels “Puyo Bio-safe 
destination”. Massive layoffs are concluded due to economic insolvency, financial obligations in arrears due to low sales, and the closure 
of activities, the opening of the tourist activity is slow except for gastronomy. 

Keywords: Tourism economic crisis, reactivation, Covid-19, Pastaza tourism chamber.
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INTRODUCCIÓN

La investigación presenta un diagnóstico que revela el 
impacto y la relación entre la crisis económica y la reacti-
vación turística actual, situación generada por la pande-
mia sanitaria COVID-19 en la organización “Cámara de 
Turismo Provincia de Pastaza”. Los empresarios turísticos 
desarrollan actividades imaginativas y emprendedoras 
que se transforman en potenciales económicos, y estos 
a su vez, son y serán, decisiones solucionadoras de pro-
blemas socioeconómicos en el entorno de la vivencia. 
La nueva era de reactivación turística involucra volver a 
reinventar la actividad, a ello se basará en estrategias y 
alianzas que listan un trabajo ordenado, disciplinado, me-
todológico y tecnológico, propósito, que no solo involucra 
a quienes trabajan en turismo directo o indirecto, al con-
trario, influye a quienes viven el turismo y que necesitan 
alejarse de su vida cotidiana para vivir momentos de dis-
tracción junto a los suyos. (Toledo, 2021).

Empezar de cero es la nueva era del emprendimiento tu-
rístico vigente que está de moda. La reivindicación de la 
actividad conduce adoptar nuevas reglas y políticas, que 
crean una nueva cultura turística con acápites de mayor 
responsabilidad y compromiso social sublimado, a su vez 
notar, que la reivindicación del turismo está obligada a 
cumplir un nuevo direccionamiento por la pandemia y de-
terminan dos fases de obligatoriedad: una pre-vacuna y 
otra post-vacuna. Soluciones farmacéuticas para encarar 
la actividad turística en su pleno desarrollo y la conviven-
cia con el virus en el contexto de la actividad de oferta y 
demanda. La ciencia nos muestra que hay una relación 
muy estrecha entre caos y orden, el uno conduce al otro 
siguiendo un proceso que no tiene fin. Por tanto, si el caos 
es la antesala de un nuevo orden, esto significa que se 
abre una ventana de oportunidad para repensar la indus-
tria turística y reconstruirla desde una nueva visión más 
alineada con los grandes desafíos de la humanidad: am-
bientales, sociales y tecnológicos. (Asociacion española 
de expertos cientificos en turismo, 2020)  

El año 2019 la actividad turística mundial creció en un 
4% alcanzando los $1.500 millones de dólares, aun sien-
do positivo no superó las expectativas de crecimiento del 
año 2017, este fue del +7% mientras que el 2018 tuvo un 
flujo de solo el +6%. Diferencias que impactaron en tor-
no al Bretix, tensiones políticas, geopolíticas, comercia-
les y la desaceleración económica mundial. Pero Según 
las perspectivas económicas de la Organización Mundial 
de Turismo (2020), este preveía un crecimiento del 3% y 
el 4% de turistas internacionales en el mundo durante el 
año 2020. Es decir, la actividad turística presento un nivel 
alentador económico con una expectativa positiva, pero 
ya en la práctica se lo recibió con un nivel de percepción 

negativo. Las proyecciones de crecimiento en función de 
la diversidad de las actividades turísticas cayeron en nú-
meros rojos por el cierre de la industria turística y el apa-
recimiento de la pandemia COVID-19. 

El primer caso del Corona virus detectado el 27 de febre-
ro del año 2019 en China, disminuyo significativamente la 
economía del turismo en el mundo, el crecimiento de la 
pandemia obligo al cierre de fronteras turísticas de manera 
inmediata, la afección sin precedente dio de baja al turis-
mo mundial. Los cero vuelos internacionales para América 
latina con turistas extranjeros fue el nexo de la debacle en 
la empresa turística y su economía (Mendoza & García, 
2020). Rubro turístico que afecto de manera significante a 
una serie de ejes de desarrollo, que obligaron a las auto-
ridades mundiales y representantes de diversos países, la 
adopción de medidas urgentes de contención y conflicto. 

México, según informe de la cámara de Nacional de la 
Industria de restaurantes y alimentos condimentados 
(CANIRAC), el cierre por la pandemia COVID-19 pro-
voco ingresos negativos para las familias dependien-
tes; también el sector hotelero cayó en el 4%. Según la 
Organización Mundial del Turismo OMT está, pronosticó 
una caída económica entre un 20% y 30% sobre llegadas 
internacionales, declive económico que alcanzo entre 
$ 300.000 USD., y $ 450.000 USD., millones de dólares 
americanos no percibidos por la actividad, por lo que las 
proyecciones mundiales de crecimiento quedaron en ja-
que (Mendoza & García, 2020).

El panorama mundial turístico negativo por la presencia pan-
démica sanitaria COVID-19, genero consecuencias de alto 
nivel económico, efectos que repercutieron la interrupción 
y disminución de la cadena de valor sobre los principales 
productos turísticos ofertados, ocasionando un deterioro de 
precios sobre las materias primas que trasformaban la via-
bilidad gastronómica turística en su nivel más álgido. Por lo 
que la industria del turismo experimento de manera directa 
la paralización de la actividad por las medidas de confina-
miento, restricciones y desplazamientos prohibidos por los 
gobiernos por la propagación del contagio.

Tal y como destaca (Blackman., Ibañez., Izquierdo., 
Keefer., Moreira., Schady & Serebrisky, 2020) sobre el 
Banco Interamericano de Desarrollo que, refiere sobre la 
consecuencia sanitaria, e induce una sucesión económi-
ca del corto y mediano plazo. Y sus implicaciones proyec-
tan reducciones de actividades productivas turísticas que 
impacta a la economía regional formal e informal, también 
afecta el acceso a créditos y mecanismos de financiación 
para el corto plazo. Pero sugiere medidas innovadoras 
agrupadas en cuatro áreas lo que permiten, impulsar la 
innovación y la producción turística (Tabla 1).
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Tabla 1. Medidas para impulsar la innovación y la producción.

Áreas Medidas Especificas

Protocolos y datos

 • Colaboración pública – privado para establecer, comunicar, implementar y fiscalizar protocolos de 
sanidad y seguridad para los diferentes sectores productivos.

 • Administración de pruebas diagnósticas y de anticuerpos a escala masiva.

 • Establecimiento de un sistema de certificación de riesgo de individuos.

Digitalización y apoyo 
a Pymes

 • Crédito, subsidios y cofinanciamiento para adopción tecnológica (Software, aplicaciones y platafor-
mas digitales, hardware, etc.)

 • Cofinanciamiento de servicios de extensionismo digital (medición de madurez digital, asesorías ex-
pertas, estrategias, formación de competencias digitales).

 • Servicios de apoyo empresarial con enfoque de oferta a través de plataformas digitales.

 • Revisión y actualización del marco regulatorio para apoyar el teletrabajo y la transformación digital de 
las pymes (firma electrónica, medios de pago y comercio electrónico).

 • Apoyo a la construcción de capacidades e infraestructura para la ciber seguridad de las pymes.

Cadenas de Valor

 • Fortalecimiento de cadenas de valor estratégicas.

 • Captura de oportunidades de nuevos negocios sostenibles a partir de la reestructuración de las ca-
denas globales de valor.

 • Reconversión sectorial para la producción de los bienes necesarios para enfrentar las demandas de 
la crisis.

Apertura y cierre de 
empresas.

 • Compra directa de acciones de las pymes por parte de los gobiernos con un plan de salida claro para 
los gobiernos después de la crisis, y con reglas de juego claras antes de cualquier compra.

 • Creación de regímenes acelerados de resolución y apertura de empresa.

La revista Internacional de turismo “Empresa y territorio” (Mendoza & García, 2020) Pérdidas y estrategias de reacti-
vación para el sector turístico por crisis sanitaria COVID-19 en el destino Manta-Ecuador, su investigación concluye un 
impacto económico que identifica: ausencia de facturación, lo que visualiza un bajo flujo económico en el cumplimien-
to de obligaciones con proveedores de bienes y servicios. Las pérdidas se identifican en los meses de (marzo, abril y 
mayo) del año 2020. La parte más afectada es la actividad de alojamientos, por el confinamiento dejaron de percibir $ 
68.005,59 USD., mientras que la actividad del transporte turístico también dejo de percibir $ 32.716,35 USD., actividad 
más afectada en el destino Manta – Ecuador.

La Cámara de Turismo de la Provincia de Pastaza aglutina el 60% de la industria turística vigente, institución que 
también ha sentido el impacto económico relevante de “saldo en rojo” debido al confinamiento directo (cierre de 
actividades) y, la reducción de ingresos económicos (ventas en cero) por la inactividad; problemas lacerantes que 
impiden cumplir obligaciones con proveedores públicos y privados por los servicios prestados en el corto plazo. El 
despliegue de la comunicación y el ahogo económico por la inactividad turística logro alianzas y acuerdos entre insti-
tuciones; el COE Nacional – autoriza al COE Provincial y este a su vez al COE Cantonal de Pastaza para la reapertura 
progresiva en el tema turístico a los afiliados a la Cámara de Turismo, apertura que involucra a: Transporte Turístico; 
Hostería – Hacienda Turística – Lodge; Casa de Huéspedes; Balnearios; Hostales; Cafeterías; Centros Recreacionales; 
Restaurantes; Fuentes de Soda; Discotecas y turismo comunitario, los locales aperturados deben cumplir medidas de 
bioseguridad para atención turística, es decir determinar lineamientos para el uso de equipos de protección personal, 
medidas de prevención y a fin de fortalecer la bioseguridad y medidas sanitarias para usuarios internos y externos de 
establecimientos de alimentos y bebidas categorizadas como restaurantes y cafeterías; previo a que estos estableci-
mientos reinicien su actividad económica, cuando las mismas sea debidamente autorizadas por los COE Cantonales, 
según las disposiciones del COE Nacional. Ligados al marco legal: Constitución de la República del Ecuador; Ley 
de Seguridad Pública y del Estado; Ley Orgánica de Salud; Manual del Comité de Operaciones de Emergencias – 
COE; Acuerdo Ministerial N° 00126-2020-Declaratoria de Estado de Emergencia Sanitaria, emitido por el Ministerio 
de Salud Pública; Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores y Mejoramiento del 
Medio Ambiente de Trabajo. También deben cumplir lineamientos generales como: Guía y plan General para el re-
torno progresivo a las actividades laborales emitidos por la Mesa Técnica de Trabajo 6 y conforme a los lineamientos 
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correspondientes a la semaforización que establezca el 
COE Cantonal, en el marco de la emergencia sanitaria 
y estado de excepción. Los establecimientos de alimen-
tos y bebidas: restaurantes y cafeterías, sujetos de este 
protocolo, deberán observar los horarios de atención es-
tablecidos por el COE Nacional. De igual manera el aforo 
del establecimiento deberá cumplir con la disposición de 
aglomeración máxima de personas establecida de con-
formidad con la semaforización del cantón, así como el 
distanciamiento entre personas. Se entenderá que las 
actualizaciones realizadas a la Guía y Protocolos cita-
dos en este instrumento, reformará automáticamente el 
contenido de este Protocolo en lo que corresponda. Este 
instrumento estará vigente, así como sus actualizaciones, 
hasta que el COE Nacional disponga lo contrario respec-
to a la emergencia sanitaria de COVID-19. (Ojeda, et al., 
2020). 

Los clientes también deben cumplir los siguientes requi-
sitos: A los clientes se les deberá solicitar: Seguir las nor-
mas establecidas por el COE Nacional para el comporta-
miento ciudadano. Verificar que los usuarios al ingresar 
al establecimiento mantengan el distanciamiento social y 
utilicen los materiales de desinfección disponibles en el 
establecimiento, incluida la desinfección de calzado, así 
como también el uso de mascarilla. 

Cumplir con las normas de higiene y sanitización al ingre-
so del establecimiento. Uso del alcohol gel al 70% dis-
puesto para clientes. Mantener la distancia de al menos 
un metro entre personas, en establecimientos ubicados 
en espacios abiertos y al menos dos metros en estable-
cimientos ubicados en espacios cerrados. Se observa-
rán los horarios restringidos para la atención a personas 
usuarias, conforme las disposiciones del COE Nacional. 
Se recomienda utilizar mecanismos de reserva previa de 
mesas (Ojeda, et al., 2020).

Ahora el turismo en Ecuador presenta un antes y un des-
pués, con seguridad esta pandemia sanitaria sigue su 
curso en todos los sectores económicos, por lo que es 
necesario volver a enrumbar y poner en marcha la maqui-
naria más competitiva del mundo turístico. 

La pandemia sanitaria COVID, ha logrado implantar crisis 
en todo tipo de relaciones económicas y sociales, por lo 
que trajo consigo secuelas impactantes que laceraron la 
actividad turística y su economía (ingresos económicos). 
La empresa turística se encuentra obligada adecuar el 
funcionamiento interno y optar medidas de distancia-
miento social, apoyadas con tecnologías de información 
y comunicación integral, las empresas grandes, media-
nas, pequeñas y microempresas relacionadas en el tu-
rismo se adaptan a los nuevos sistemas de operación y 

administración. El viejo adagio se lo convive a diario en 
el ámbito turístico “No hay mal que por bien venga” el 
entorno empresarial dimensiona que la crisis es una cir-
cunstancia negativa y que solo nos causa problemas; por 
el contrario, la crisis se convierte en una oportunidad de 
cambio y evolución. 

Es verdad que irrumpe en la cotidianeidad diaria y des-
estabiliza la economía, pero el empresario ahora dimen-
siona el nuevo advenimiento para lograr: mejores empre-
sas, mejores organizaciones, mejores gobiernos, mejores 
destinos turísticos. Crisis es toda oportunidad de cambio 
y evolución que irrumpe de manera imprevista en nuestra 
rutina, ocasionando desestabilización e incertidumbre, y 
urgencia de actuar. Siendo “un mal necesario” es un pro-
ceso en que todos los seres humanos y todas las organi-
zaciones turísticas están alertados para crecer y madurar 
(Ledhesma, 2017).

La pandemia sobrepasa barreras que generaran estados 
complejos en los empresarios y emprendedores turísticos, 
estos perdieron claridad sobre la actividad, perdieron el 
control y la sensación de seguridad sobre su inversión. 
Ahora crece la incertidumbre general sobre los procesos 
que permitan la rehabilitación turística y la obligatoriedad 
de utilizar estrategias institucionales para generar mayor 
aforo en los servicios y empezar a generar los ingresos 
necesarios. 

La reactivación de la economía turística es un instrumen-
to que facilita el alcance de un crecimiento sostenible 
en el tiempo y requiere acciones de mediano plazo. Los 
gobiernos de América Latina se encuentran activando 
programas de asistencia financiera con organismos mul-
tilaterales: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco 
Mundial (BM), Banco interamericano de Desarrollo (BID), 
y la Corporación Andina de Fomento (CAF). La proyec-
ción es activar el flujo de caja paras las empresas y las 
personas, pero esto no resuelve los problemas de fondo. 

Las secuelas económicas y sociales que deja la pande-
mia sanitaria Covid19 son con el contexto social, para ello 
el gobierno busca el mecanismo de reactivación econó-
mica con el propósito de generar ingresos en forma de 
remuneraciones a los factores de la producción, lo que 
impulsa la inversión productiva de la cual dependen otros 
factores productivos. Uno de los primeros desafíos es el 
incremento de las tasas de inversión, esté genera creci-
miento y la dotación de capital o inversión productiva, pero 
no solo en cantidad sino en calidad. El segundo desafío: 
Financiar niveles crecientes de inversión, es una econo-
mía cerrada al resto del mundo, siendo la única fuente de 
financiamiento de la inversión el ahorro nacional. 
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En una economía abierta al resto del mundo, la inversión 
puede financiarse con el ahorro externo, es decir, mediante 
deuda. El ahorro externo puede tomar la forma de emprés-
titos, colocación de títulos en el exterior, inversión extranjera 
directa, reinversión de utilidades por parte de empresas mul-
tinacionales con subsidiarias locales, crédito en el sistema 
financiero doméstico, líneas de crédito del exterior. Un tercer 
desafío: Eficiencia en la inversión, garantizar una inversión 
eficiente que maximice el valor agregado de recursos esca-
sos tiene que ver con la forma en que se administren esos 
recursos. Lo relevante no es que los recursos se gasten, 
sino que se gestionen de manera que produzcan resultados 
medibles. Ello requiere la implementación y ejecución de un 
sistema de gestión por resultados para el desarrollo (Aguilar, 
2007; Aguilar, 2015; Luque & Pellejero, 2019).

La cámara provincial de turismo de Pastaza se encuen-
tra amparada la ley de cámaras de turismo: Articulo 
2: Para el cumplimiento de sus objetivos a las cámaras 
de Turismo les corresponderá: 1.- Estimular la coopera-
ción, coordinación y desarrollo de actividades turísticas 
conjuntas entre el sector privado y el sector público; 2.- 
Promover el desarrollo del turismo interno, como aporte 
para el progreso económico, cultural y social del pueblo 
del Ecuador; 3.- Cooperar en la orientación de políticas y 
proyectos turísticos que implemente el estado ecuatoria-
no; 4.- Fomentar la realización de ferias y exposiciones, 
convenciones y demás eventos de carácter turístico, así 
como intervenir en programas de publicidad y promoción 
turística; 5.- Participar con entidades y organismos nacio-
nales e internacionales que persiguen similares objetivos; 
6.- Desarrollar programas de capacitación y perfecciona-
miento profesional del personal que labora en el sector; 
7.- Vigilar el cumplimiento de los contratos y obligacio-
nes en las que intervengan sus socios; y, 8.- Las demás 
actividades que complementen a las anteriores o que 
contribuyan al desarrollo o defensa del gremio (Ecuador. 
Congreso Nacional, 2000).

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
y metropolitanos también desarrollan actividades turísti-
cas y que sustentan la viabilidad para su desarrollo. Art. 
9.- Facultades de los gobiernos autónomos descentra-
lizados municipales y metropolitanos. - En el marco del 
desarrollo de actividades turísticas, corresponde a los go-
biernos autónomos descentralizados municipales y me-
tropolitanos, en su respectiva circunscripción territorial, 
el ejercicio de las facultades de planificación cantonal, 
regulación cantonal, control y gestión cantonales, en los 
términos establecidos en esta resolución y la normativa 
nacional vigente. Art. 10.- Planificación cantonal.

En el marco del desarrollo de actividades turísticas, co-
rresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos, en su respectiva circuns-
cripción territorial, las siguientes atribuciones de planifi-
cación: 1. Elaborar planes, programas y proyectos turís-
ticos de carácter cantonal, sujetándose a la planificación 
nacional del sector turístico aprobada por la Autoridad 
Nacional de Turismo. 2. Formular el plan cantonal de tu-
rismo, mismo que debe, a su vez, sujetarse a la planifica-
ción nacional del sector turístico. 3. Las demás que es-
tén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente 
(Ecuador. Consejo Nacional de Competencias, 2016).

La reactivación económica implica determinar una reinge-
niería turística, la gestión por procesos es la solución y se 
basa en procesos que orientan a generar un valor agrega-
do sobre la ENTRADA y conseguir el resultado esperado 
SALIDA lo que satisface directamente al cliente (Figura 1).

Figura 1. Reingeniería turística.

El turismo amazónico direccionada por la Cámara de 
Turismo de Pastaza, está relacionada por un conjunto 
de procesos utilizados para su producción, presentación 
y atención de servicios ofertados al público en general. 
Por lo tanto, la reactivación turística fortalece nuevos re-
tos productivos para mejorar la economía en su contexto 
de participación. La pandemia sanitaria COVID-19 deja 
secuelas de pérdidas monetarias, disminución de aforos 
para atención al público, despido de empleados y obliga-
ciones económicas por servicios financieros.

El desarrollo de las actividades del turismo se direcciona 
junto al posicionamiento de un mapa de procesos que 
permite un mayor valor agregado a sus componentes, 
metodología que accede en la reacción sobre el control y 
funcionamiento empresarial turístico. Guía metodológica 
que a su vez fomenta nuevas actividades de crecimiento 
organizacional. La situación personal e institucional de la 
empresa turística, hoy por hoy, está llena de experiencias 
e ideas de renovación, que permiten el cumplimiento de 
metas y objetivos para lograr propósitos económicos en 
el futuro, se evidencia en la medida de las inversiones de 
cada sector turístico (Johansson, et al., 1995).
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DESARROLLO

Los resultados de la investigación determinan tres factores relevantes que incidieron en el impacto directo y, que 
irrumpieron los procesos de la actividad turística delegados por la cámara de turismo de la provincia de Pastaza. 
1.- Relación de trabajadores/empleados; 2.- Créditos financieros en mora; 3.- Disminución de aforo turismo por la 
reactivación.

Tabla 2. Relación de trabajadores años 2019-2020.

Cámara de Turismo - Provincia de Pastaza

Relación trabajadores/empleados en turismo
Enero - septiembre 2019 - 2020

Producto Descripción 2019 2020 < %

Hotel Estrella 1 Servicios 15 4 11 73%

Hotel Estrella 2 Servicios 6 2 4 67%

Hostal Servicios 7 3 4 57%

Restaurante Servicios 6 3 3 50%

Bares/Discotecas Servicios 4 1 3 75%

Turismo de Aventura Servicios 10 10 0 0%

Turismo Comunitario Servicios 8 8 0 0%

Guías Turísticos Servicios 5 0 5 100%

Agencias de Turismo Servicios 3 0 3 100%

Los trabajadores y empleados que comparten relación de dependencia con las empresas turísticas contratantes, du-
rante el proceso de pandemia iniciaron el confinamiento obligatorio sustentado por el COE nacional. Ahora durante la 
apertura de las actividades del turismo a partir de septiembre 14 – 2020, la tabla 2. Determina que existe un rango del 
50% al 100% de personal despedido de su puesto de trabajo, el mayor porcentaje mide el impacto de despido masivo 
en guías turísticos y agencias de turismo por la paralización turística en la provincia de Pastaza. 

La pandemia sanitaria Covid-19 genera crisis laboral, disminuyendo plazas de trabajo en su entorno turístico. Los ba-
jos ingresos económicos y la paralización turística provocada por la pandemia bajaron en su totalidad las ventas. Lo 
que vuelve insostenible al empresario ante las obligaciones sobre la carga laboral vigente. Pese a la disminución de 
sueldos y salarios aprobada por la ley humanitaria del 25%. Aun así, el ingreso turístico sigue siendo un factor insub-
sistente, insostenible para los empresarios y propietarios de la actividad turística sobre los empleados y trabajadores. 

Tabla 3. Créditos financieros en mora años 2019-2020.

Cámara de Turismo - Provincia de Pastaza

Créditos Financieros - enero - septiembre 2019 - 2020

Producto Descripción 2019 2020 < %

Hotel Estrella 1 Financieras 95% 35% 60% 63%

Hotel Estrella 2 Financieras 95% 35% 60% 63%

Hostal Financieras 95% 35% 60% 63%

Restaurante Financieras 95% 28% 67% 71%

Bares/Discotecas Financieras 95% 100% -5% -5%

Turismo de Aventura Financieras 80% 100% -20% -25%

Turismo Comunitario Financieras 90% 40% 50% 56%

Guías turísticos Financieras 95% 100% -5% -5%
Agencias viajes Financieras 95% 100% -5% -5%
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La llegada de la pandemia Sanitaria COVID-19 convulsiono el caos económico general, incrementado el incumpli-
miento de obligaciones financieras adquiridas y que ocasiono el cierre de la actividad de manera obligatoria. La tabla 
3 determina rangos de cumplimiento del año 2019 y el incumplimiento financiero del año 2020. Rango 1.- 56% al 71% 
mide en relación porcentual el incumplimiento sobre las obligaciones financieras adquiridas. Rango 2.- (- 5% al - 25%) 
mide un déficit económico sobre obligaciones.

En el primer caso el turismo que encierra la cámara de turismo esta sobrecargada de deuda incumplida, los bajos 
ingresos económicos percibidos hace que se incumpla las obligaciones financieras con relación al año 2019. En el 
segundo caso, existen empresas y emprendimientos que colapsaron económicamente por su marcado déficit en el 
mercado del turismo y por tener un ingreso en $ 0,00 USD. A más de despedir a sus empleados y trabajadores, tuvie-
ron que cerrar sus negocios por no ser propietarios la parte física de los locales, en algunos casos tienen pendiente 
casos legales sin solución por falta de recursos económicos. 

Tabla 4. Relación de trabajadores años 2019-2020.

Cámara de Turismo - Provincia de Pastaza

Flujo de Turistas – enero - septiembre 2019 - 2020

Producto Descripción 2019 2020 < %

Hotel Estrella 1 Aforo 45 15 30 67%

Hotel Estrella 2 Aforo 35 10 25 71%

Hostal Aforo 30 8 22 73%

Restaurante Aforo 25 18 7 28%

Bares/Discotecas Aforo 60 20 40 67%

Turismo de Aventura Aforo 8 2 6 75%

Turismo Comunitario Aforo 100 40 60 60%

Guías Turísticos Aforo 30 0 30 100%

Agencias de Turismo Aforo 50 0 50 100%

Según la tabla 4 en torno a la apertura de la actividad, se determina el despliegue de crecimiento con menor aforo 
de personas con respecto al año 2019. Rango 1.- 28%. Rango 2.- 60% al 75%. Rango 3.- 100%. En el primer caso la 
gastronomía está en su recuperación máxima y tiene el 72% de recuperación sobre la actividad, la implementación de 
bioseguridad pone en expectativa al turista por una nueva cultura en los servicios ofrecidos, ante esto el turista maneja 
una buena percepción. En el segundo caso la recuperación de sus aforos es lenta el tope máximo llega al 25% sobre 
la totalidad de sus aforos mientras que el 75% de sus aforos están subutilizadas. 

En el tercer caso no existe recuperación alguna el 100% tiene paralizada la actividad y reactivación no determina 
flujo de turistas. Sin duda el rencuentro de flujo de personas con el turismo involucra, movilidad, servicios, seguridad, 
ingresos, comunicación y tecnología. Las áreas de influencia están clarificadas para sus procesos operativos y admi-
nistrativos; la conectividad, la digitalización están presentes en los operadores de la Cámara de turismo de la provincia 
de Pastaza. Se devienen a nueva cultura que busca un mayor protagonismo en el restablecimiento de la actividad 
turística, nace nuevas oportunidades que impulsan el despliegue económico.

La industria turística fluye un crecimiento de plazas de trabajo, pero en la actualidad ha afectado de manera directa a 
las plazas de trabajo vigentes, la causa, la pandemia sanitaria COVID-19, la obligatoriedad del cierre de la actividad y 
el confinamiento. Actividad que ha paralizado de manera parcial y total la actividad turística afectando a sus trabajado-
res. En la actualidad las empresas no cuentan con la suficiente liquidez para sostener a los trabajadores y empleados 
en sus puestos de trabajo. Las pérdidas económicas están vigentes y a la orden del día por la no operatividad en un 
100%, por lo que la disminución de ingresos por ventas vuelve insostenible e impacta el cese de trabajadores.

Se intuye dos grupos afectados por la pandemia: 1.- Los trabajadores formales e informales que ven afectadas sus 
fuentes de ingreso por el cierre de la actividad económica del turismo. 2.- Los empresarios que conforman el micro 
y medianas empresas turísticas, que tienen problemas de liquidez debido a que seguirán incurriendo en gastos fijos 
con pocos o nulos ingresos durante este periodo. Debe quedar claro que la pérdida de empleo se considera como 



433

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

transitoria, es preciso asegurarse que en efecto sea así. 
Para ello, debe atenderse tanto el problema de corto pla-
zo (la pérdida de ingresos) como el de mediano plazo 
(asegurarse que sobrevivan las fuentes de empleo).

El impulso económico de la banca pública y privada al 
empresario y emprendedor turístico genero una visión 
de engrandecimiento turístico empresarial. Los empresa-
rios de la Cámara de turismo de la provincia de Pastaza 
financiaron sus proyectos para hacer realidad sus sue-
ños, su prioridad, la mejora y creación de negocios tu-
rísticos con ello la ampliación, mecanismo que activar el 
encadenamiento económico, acción que permite acceso 
a créditos disponibles en el mercado financiero. Pero el 
aparecimiento de la pandemia COVID-19, impide una ac-
tividad turística con normalidad, el bajo flujo de turistas 
y la disminución total de ventas genera bajos ingresos 
económicos, lo que provoca el incumplimiento de deu-
da adquirida. Es necesario generar políticas económicas 
que brinden sostenibilidad en los sectores estratégicos 
turísticos. Y que las medidas de excepción aplicadas a 
los créditos según la ley humanitaria sean aplicadas de 
manera directa por la banca, acción que no se cumple en 
un 100% en varios casos los propietarios de la deuda han 
gestionado para su aplicación.

El efecto de la pandemia COVID-19, desnuda el accionar 
económico y político que afecta directamente el entorno 
social de la inversión turística. Ahora el sector enfrenta 
una coyuntura llena de urgencias económicas y fiscales 
con un ambiente muy complejo ante las instituciones fi-
nancieras, estrangula las obligaciones financieras, el am-
biente social, exacerbando el manejo económico recesi-
vo y una gestión turística por la improvisación sobre la 
actividad (Arévalo & & Alvarado, 2020).

Reactivar el proceso turismo es viabilizar su capacidad 
máxima de aforos existentes en la cámara de turismo 
de la provincia de Pastaza. La pandemia sanitaria del 
COVID-19 infirió en una campaña de des aceleramiento 
económico en la diversidad turística, ocasionando pro-
blemas financieros, dejando verdaderos desajustes en 
la operatividad y, en la administración. Las políticas des-
acertadas no han logrado la sostenibilidad y sustentabi-
lidad en el tiempo, al contrario, no solo recayó la crisis 
económica, algunas empresas han desaparecido y con 
ello sus trabajadores. La necesidad de un mayor aforo 
tiene el propósito de dinamizar y permitir alianzas con un 
nuevo modelo que sostenga la reactivación turística.  

La demanda (flujos turísticos) de servicios, implica estimar 
la contracción en la postulación de la actividad, ocasiona-
das repercusiones que inciden en las nuevas estrategias, 

involucrando a una nueva cultura turística, las acciones 
preventivas de distanciamiento que asumen los turistas 
para proteger su salud y la participación de la diversidad 
de aforos logran la recuperación del entorno turístico. La 
reactivación trae consigo la implementación de políticas 
que generan apoyo al turismo, las estrategias involucran 
al precio, promoción y la utilización de redes sociales que 
logran una comercialización online (Jijón & Rivera, 2020).

CONCLUSIONES 

Relación de trabajadores/empleados: el despido masivo 
enfoca un rango del 50% al 100% de personal despedido 
de su puesto de trabajo emitido por empresarios de la 
cámara de turismo, generada por la insolvencia económi-
ca provocada por la pandemia COVID-19 e indica que el 
sector turístico advierte problemas para sus obligaciones 
con el personal. Las complicaciones económicas incidi-
rán de manera directa en la capacidad normal de man-
tener trabajadores, a ello se suma la confrontación legal 
vigente. 

Créditos financieros en mora: existen 2 rangos de incum-
plimiento financiero; el primero bordea del 56% al 71% 
sobre la deuda adquirida; el segundo se torna más com-
plejo porque el incumplimiento identifica una relación 
porcentual del (-5% al – 25%), provocando el cierre de 
la actividad turística y colapsando de manera literal. Sin 
actividad turística económica no conlleva efecto alguno la 
ley humanitaria, peor los plazos de cobro, el empresario 
está expuesto a cancelar recargos por mora del periodo 
finalmente pactado. 

Disminución de aforo turismo por la reactivación. La aper-
tura de la actividad despliega aforos incompletos, existe 
una disminución y se despliega en 3 rangos. El primero 
bordea el 28%; el segundo se ubica en el 60% - 75%; y el 
tercero se ubica en el 100%, lo que identifica que el sec-
tor gastronómico recupera al máximo su actividad. Los 
centros de hospedaje, de diversión y el turismo comunita-
rio tienen una recuperación leve sin aforos completos. Es 
evidente la inactividad de Guías turístico y las agencias 
de turismo que no se reactivan en el contexto turístico.
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RESUMEN

La investigación relacionada con la gestión integral de los desperdicios de las áreas de cocina ayudará para la transfor-
mación de compostas que se podrá utilizar en los cultivos agroecológicos que son una nueva tendencia dentro de los 
establecimientos de alimentos y bebidas, el propósito de la elaboración de este sistema fue conocer sobre la recolección 
de los desperdicios en las áreas de transformación de alimentos a través de los desechos orgánicos recolectados para la 
elaboración de compostas orgánicas. El proyecto se estructura en una modalidad cuali-cuantativa. Se sustenta teóricamen-
te el proceso adecuado de GI además de la realización de un diagnóstico situacional sobre el objeto de estudio donde se 
comprobó las variables mediante el empleo de métodos, técnicas y herramientas investigativas que garantizan un proceso 
adecuado de investigación. La propuesta se enfocó en el desarrollo de un Sistema de Gestión Integral de los desperdicios 
orgánicos como plan piloto y muestreo en los laboratorios de cocina en UNIANDES para la transformación en composta y 
la incorporación de un manual sobre el uso inteligente de los desechos orgánicos. 

Palabras clave: Agroecología, sistema de gestión integral, desperdicios orgánicos, cocina, compostas.

ABSTRACT

The research related to the integral management of waste from the kitchen areas will help for the transformation of composts 
that can be used in agroecological crops that are a new trend in food and beverage establishments. The purpose of the 
development of this system was to learn about the collection of waste in the areas of food processing through organic waste 
collected for the production of organic composts. The project is structured in a qualitative-quantitative modality. It is theore-
tically supported by the adequate process of GI in addition to the realization of a situational diagnosis on the object of study 
where the variables were verified through the use of methods, techniques and research tools that guarantee an adequate 
research process. The proposal focused on the development of an Integral Management System for organic waste as a 
pilot plan and sampling in the kitchen laboratories at UNIANDES for transformation into compost and the incorporation of a 
manual on the intelligent use of organic waste. 

Keywords: Agroecology, integrated management system, organic waste, kitchen, composting.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial, se considera como tema primordial el 
manejo de residuos sólidos como problema ambien-
tal que afecta a la población urbana y rural. La falta de 
infraestructura, presupuesto, técnicos o programas de 
aprovechamiento de residuos es todavía latente en va-
rios países. La Comisión de Medio Ambiente Europea 
votó por aumentar los objetivos de reciclaje de los resi-
duos municipales. Entre los principales objetivos el 50% 
de los residuos municipales deben ser reciclados para 
finales del año 2020, y el 70% para 2030 (Acosta, 2017)
prevención, corrección de la contaminación en su fuente 
y «quien contamina paga». Los programas de acción plu-
rianuales en materia de medio ambiente fijan el marco de 
las acciones futuras en todos los ámbitos de la política de 
medio ambiente. Se integran en estrategias horizontales y 
se tienen en cuenta en las negociaciones internacionales 
en materia de medio ambiente. Además, su aplicación es 
esencial. BASE JURÍDICA Artículos 11 y 191 a 193 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE. 
Esto se debe a que hoy en día los problemas por los re-
siduos son más altos y por tanto se está contaminando 
al ambiente de manera acelerada. Por lo que las metas 
deben ser cumplidas a mayor rigidez posible.

En América Latina existe la Sociedad Científica Latino 
Americana de Agroecología (SOCLA) es una organi-
zación de carácter regional, que interactúa y potencia 
actividades conjuntas con otras sociedades y organiza-
ciones involucradas en la promoción de la agroecología 
(Chávez & Rodríguez, 2016). La misma se encarga de 
precautelar e investigar desde su rama como ayudar al 
medioambiente 

Es así como las investigaciones realizadas en Ecuador 
no se aíslan en el tema de la contaminación por residuos 
sólidos, sino al contrario en el país se generan cerca de 
7,423 toneladas de residuos sólidos al día, del cual el 
71.4% corresponde a materia orgánica que pudiera ser 
utilizada en procesos de compostaje. El reciclaje se prac-
tica desde mucho tiempo atrás para de esa forma ayudar 
a la sostenibilidad del medio ambiente (Sanmartín, et al., 
2017), el reciclaje y la reutilización de productos de ori-
gen orgánico son los que mayor beneficio y aportación 
tienen con el ecosistema, entre estos productos orgáni-
cos se incluye el empleo en la agricultura y otros sectores 
de producción (Reyes, et al. 2015).

La parte ambiental está inmersa en la distribución del pre-
supuesto participativo de cada gobierno descentralizado 
de Ecuador, para contribuir a la protección del ambiente 
que constituye un derecho y obligación de cada ser hu-
mano, cuidar el entorno en el que se vive y habita, los 

residuos de materiales, que no se da un tratamiento ade-
cuado y son depositados directamente al aire libre, oca-
sionan severos problemas ambientales, como es la pre-
sencia de roedores, moscas, etc. (Chartuni & Magdalena, 
2014; Murgueitio, et al., 2015).

El gobierno de la República del Ecuador se basa en ob-
jetivos desarrollados por el Plan Nacional Del Buen Vivir 
(PNBV) en el cual el objetivo 3 es “Garantizar los dere-
chos de la naturaleza para las actuales y futuras genera-
ciones” (Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2017). Por lo que dentro de este objetivo las 
principales actividades radican en el cuidado de patrimo-
nio natural y la vida humana, la reutilización de los pro-
ductos para elaboración de composta y al incentivo de 
producción y consumo ambientalmente responsable.

La sociedad actual, debido al modelo productivo genera 
un gran volumen y variedad de residuos de diversos orí-
genes. Se ha experimentado un aumento progresivo del 
volumen de residuos biodegradables y de la cantidad de 
materia orgánica que se desecha, lo que plantea un gra-
ve problema social por la contaminación que ocasiona 
su eliminación y para la conservación del medio ambien-
te. Las sociedades buscan crecer económicamente, de-
jando de lado muchas veces el aspecto medioambiental 
(Left, 2014). Es decir que evitan tratar pautas de consumo 
y actividades que generan residuos generando proble-
mas ambientales cada vez más grandes. Desde 1983 la 
inquietud por alcanzar el desarrollo sostenible en todos 
los países ha sido constante. Sin embargo, aunque se 
han realizado varios esfuerzos, la generación de residuos 
aumenta año con año, lo que ha provocado un exceso 
de contaminación y con ello cambios climáticos cada 
vez más drásticos (Navarro, et al., 1995). En países de la 
Unión Europa, se generan aproximadamente 90 millones 
de toneladas anuales de residuos orgánicos, el 38% de 
este total proviene del sector de la industria alimenticia 
(Burton, et al., 2009). Aunque los residuos orgánicos ca-
recen de valor económico tienen altos impactos negati-
vos, para la sociedad y medioambiente.

Los estudios realizados en Europa sobre la gran existen-
cia de residuos sólidos no difieren de lo que acontece en 
América, en el país de México los residuos sólidos incre-
mentaron en un 25% en los últimos 10 años en México, 
esto se refiere a una producción de 41,000,000 de tone-
ladas al año, es decir 112,500 toneladas diarias, donde 
cerca del 70% son residuos orgánicos (Jiménez, 2015). 
Aunque México sus gobernantes tratan de establecer tra-
tamientos para la disminución de residuos, los mismos 
han realizado casi nulos. Siguen tratando mediante cam-
pañas y cambiando los hábitos, concientizando a través 
de la cultura del reciclaje.
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Además, en Ecuador existe una realidad similar alrededor 
del 50 % de los residuos sólidos son materia orgánica” 
(Chávez & Rodríguez, 2016). En el año del 2002 se realizó 
el “Análisis Sectorial de Residuos Sólidos del Ecuador”, 
auspiciado por la Organización Mundial de Salud, cuya 
visión conceptual se basaba en el apoyo al desarrollo 
de la gestión de los desechos con un enfoque sistemá-
tico, multidisciplinario e intersectorial, sin embargo, no 
se estableció una línea base con indicadores que permi-
tan medir la eficiencia de la aplicación del estudio o de 
otras estrategias preparadas por el Gobierno del Ecuador 
(Mora & Molina, 2017), por lo que se hacía fundamental 
conocer los parámetros de las diferentes regiones socioe-
conómicas del país, pues la planificación depende de los 
escenarios de cada región. Todo este material casi no se 
reutiliza, pues una vez desechado es llevado directamen-
te a rellenos sanitarios de cada ciudad. 

En el afán de contribuir con ideas para revertir la ten-
dencia de destrucción ambiental la Universidad San 
Francisco de Quito (USFQ) ha emprendido un estudio 
para utilizar y aprovechar los desechos orgánicos gene-
rados en la para revalorar los residuos sólidos y reducir 
los desechos orgánicos generados (Marín, et al., 2018). 
De tal forma que se desea realizar que los desechos lle-
guen a un destino final como el relleno sanitario. Esto es 
en beneficio para la preservación ambiental; el uso de 
los nutrientes de la materia orgánica de los residuos para 
obtener un abono orgánico es una forma de reciclaje que 
puede mejorar la producción agrícola y además ser un 
aporte importante para la sostenibilidad del planeta. Para 
transformar los desechos orgánicos en abono orgánico 
se ha estudiado dos métodos como: La lumbricultura y el 
compostaje (Penagos, et al., 2011).

En Tungurahua los indicadores del municipio indican que 
desde el año 2015 hasta el año 2018 que los municipios 
que realizan gestión directa son del 66.67%, el trabajo de 
los municipios con la empresa pública es del 11.11% y 
los municipios con la empresa pública mancomunada es 
del 22.22%, por lo que se puede observar que hace falta 
aún lograr un trabajo en conjunto para la reducción de los 
desechos sólidos y su debida clasificación.

La compostación o proceso de elaboración de compost 
es definido como el proceso técnico utilizado para la 
obtención de compost, en el cual existe un control per-
manente de la descomposición de los residuos (Haug, 
2018). La compostación está basada en un proceso de 
descomposición bioquímica y de estabilización de sus-
tratos orgánicos bajo condiciones que generan tempe-
raturas termofílicas, dando lugar a un producto final lo 
suficientemente estable para ser almacenado y aplica-
do en la tierra con la seguridad de no obtener efectos 

ambientales adversos. Condiciones especiales de hume-
dad y aireación son requeridas para alcanzar estas tem-
peraturas y la consecuente estabilización de los residuos 
(Schulz & Glaser, 2012).

MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación es de carácter cuantitativo porque se 
analiza variables que permiten obtener datos numéricos. 
Obteniendo resultados objetivos que analicen si median-
te los desechos orgánicos es posible realizar composta 
para ayudar al medioambiente y como Universidad lograr 
ser más sostenible a nivel ambiental, además se une a un 
método cualitativo en donde se busca como resultado in-
formación o descripciones de situaciones, eventos, gen-
tes, acciones recíprocas y comportamientos observados, 
citas directas de la gente y extractos o pasajes enteros 
de documentos, correspondencia, registros y estudios de 
casos prácticos. 

Para analizar datos precisos dos herramientas una guía 
de observación y dos entrevistas para determinar datos 
importantes para el desarrollo de un sistema de gestión 
integral de desperdicios. 

Para obtener resultados fiables es importante establecer 
sub variables que permitan conocer sobre los residuos y 
la transformación para el compostaje de tal forma que se 
pueda establecer factores claves para obtener resultados 
fiables. A continuación, se presenta la Tabla 1 que con-
tiene la información cuantitativa.

Tabla 1. Información de investigación.

Necesidad de la 
información

Tipo de in-
formación Fuente Instrumento

Peso Secundaria Laboratorios 
de cocina

Ficha de ob-
servación

Origen Secundaria Laboratorios 
de cocina

Ficha de ob-
servación

Costo Secundaria Laboratorios 
de cocina

Ficha de ob-
servación

Estadísticas de 
desechos orgá-
nicos

Primaria M. S. P. Página Web

Desarrollo de 
proceso de com-
postaje

Secundaria Profesiona-
les Entrevista

Factibilidad eco-
nómica Secundaria Profesiona-

les Entrevista

Normativas para 
compostaje Secundaria Profesiona-

les Entrevista
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Tipos de desper-
dicios en la ciu-
dad de Ambato

Secundaria Profesiona-
les Entrevista

Lugares que ma-
nejen los resi-
duos

Secundaria Profesiona-
les Entrevista

Peligro de desa-
rrollo de compos-
taje

Secundaria Profesiona-
les Entrevista

Importancia de 
compostaje en 
unidades educa-
tivas

Secundaria Profesiona-
les Entrevista

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Resultado 1. Entrevista Dirigida al Ingeniero Geovany Vi-
vanco Administrador de Bienes de la Universidad Regio-
nal Autónoma de los Andes “UNIANDES”.

El profesional entrevistado considera que el reciclaje es 
una práctica que si conoce y que con el pasar de los 
años la he ido implementando en distintos lugares para 
ayudar al medio ambiente y evitar la contaminación lo que 
ha permitido diferenciar residuos orgánicos e inorgánicos 
manifestando que los residuos orgánicos son los que se 
pueden descomponer de una forma natural y los inorgáni-
cos son los que no se pueden descomponer fácilmente y 
su degradación dura mucho tiempo. 

También contesto que, si conoce sobre el compost, aun-
que no de forma muy técnica considerando que es el pro-
ceso donde se separan los desperdicios de los vegetales 
y se los somete algunos procesos para crear un compost. 
Además, dijo que se está tratando de mejorarlo cada día 
para poder capacitar a las personas encargas de limpie-
za para que tengan un desempeño al reciclar y reutilizar 
los ingredientes Si, al manejar los residuos de una forma 
eficiente beneficiara a la universidad para darla a conocer 
como pionera de lo que son las nuevas tendencias de re-
colección de residuos orgánicos para producir compost. 
Y que por lo tanto esta investigación es muy importante 
porque evaluará factores claves para elaborar compost. 

Resultado 2. Entrevista dirigida al Ingeniero Agrónomo 
Rafael Tello.

Esta entrevista realizada al agrónomo permite conoc-
er que el compostaje solo se realiza a residuos sólidos 
orgánicos, y que, para implementar procesos de com-
postaje, todo es acorde a la cantidad de desechos pro-
ducidos por los generadores, de esta manera para cada 
volumen hay tecnología adecuada, y existe muy buena 
tecnología para pequeñas cantidades (<5 ton). Además, 

en los huertos agroecológicos, el compost es uno de los 
materiales fundamentales, usados para mantener la fertil-
idad de la tierra y el equilibrio del agroecosistema. 

En Ambato la Ordenanza para el Manejo Integral de los 
Residuos Sólidos es muy clara en que se debe segre-
gar los residuos, pero dichas segregaciones carecen de 
un criterio técnico profundo, descartando a los sólidos 
orgánicos, juntándolos con otros no reciclables, además 
acota que la mayor cantidad de residuos generados son 
orgánicos, el total diario de generación es de aproxima-
damente 330 ton/día, de los cuales el 57% representa a 
los Residuos Sólidos Orgánicos. Representando un por-
centaje del 57% del total de Residuos Sólidos y estos 
son perfectamente transformables para uso agrícola. Los 
peligros pueden ser los siguientes: Malos Olores., lixiv-
iados. Presencia de moscas. Emanaciones de amoníaco 
gas nocivo para el ser humano. Emanaciones de meta-
no, gas de efecto invernadero. Presencia de fauna no 
deseada. Cabe recalcar que si se sigue los requerimien-
tos técnicos del proceso esto no sucede, sobre todo los 
requerimientos de mezcla previa al compostaje. Y final-
mente la importancia radica que en la agenda 2030 de 
los objetivos del desarrollo sostenible mediante el com-
postaje se contribuye a los incisos: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 
13, 14 y 15. Los cuales pertenecen al cuidado del medio-
ambiente y salid de la sociedad.

Se revisó los materiales iniciales los cuales como materia 
prima tiene residuos sólidos orgánicos e inorgánicos este 
estudio se realizó en tiempo de 4 semanas analizando 
las cantidades, origen y materiales además de los días 
de uso de los laboratorios a continuación se presentan 
los resultados totales y cada uno los puede revisar en 
anexos.

Tabla 2. Cantidades, origen y costes.

Materia prima Origen Peso Costes

Cascarás de vegetales Orgánico 15585 gr 0

Desechos sólidos inorgánico 2366 gr 0

Los desechos orgánicos e inorgánicos (Tabla 2) sirven 
para material de composte por lo cual se analizó que los 
desechos orgánicos en un mes son de 15585 gramos que 
representan 15.585 kilogramos y de los desechos sólidos 
inorgánicos como enlatados y plásticos existe 2366 gra-
mos que representan a 2. 37 kilogramos por lo que ana-
lizados los resultados de las encuestas y las entrevistas 
se puede decir que si es factible realizar compost por 
la gran cantidad de residuos orgánicos que emanan los 
laboratorios al mes.
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Figura 1. Análisis de días de fichas de observación.

Los estudiantes que más visitan (Figura 1) los laboratorios de cocina son los de noveno semestre por lo que se puede 
decir que establecer un manual que permita realizar una clasificación de los residuos para la elaboración de composte 
además que la cantidad existente es la requerida para realizarlo. Los estudiantes que menos acuden al laboratorio 
son los de primer semestre esto se debe a que recién inician la carrera por lo que establecer un manual de uso con 
los protocolos puede ayudar a mejorar y a llevar y generar una cultura de reciclaje de los residuos orgánicos para su 
realización.

Mediante la ley y en contribución con la sociedad, el proyecto cuenta sustentos a nivel de organizaciones públicas y 
privadas en este caso se contribuye en el Plan Nacional del Buen Vivir justificándose el proyecto en más de un obje-
tivo, ya que se pretende apoyar a los objetivos de desarrollo sostenible, y por parte del apoyo privado la universidad 
UNIANDES, mediante la facultad de gastronomía que son quienes más generan desechos sólidos, el mismo que ser-
virá como plan piloto para los restaurantes como inicio la ciudad de Ambato.

Esta investigación fortalece el estudio para reducir vectores de reproducción de plagas como: ratas y moscas que son 
transmisores de enfermedades. Además, la contaminación ambiental que surge por la putrefacción de los residuos 
genera gases de efecto invernadero como el metano, los cuales afectan no solo a los estudiantes de la universidad 
si no a la población por lo que con este proyecto se pretende reducir y capacitar a docentes y estudiantes para la 
clasificación y utilización de los laboratorios de cocina, con una proyección para trasferir todo este conocimiento y 
experiencias a los restaurantes.

Tabla 3. Composición de los residuos sólidos.

Materia prima Peso (kg) Porcentaje

Martes
Residuos orgánicos 53,33 66,75

Residuos inorgánicos 1,23 1,54

Total 54,56 68,29

Materia prima Peso (kg) Porcentaje

Miércoles
Residuos orgánicos 60,06 75,18

Residuos inorgánicos 19,83 24,82

Total 79,89 100,00

Materia prima Peso (kg) Porcentaje

Jueves
Residuos orgánicos 18,94 96,93

Residuos inorgánicos 0,6 3,07

Total
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Materia prima Peso (kg) Porcentaje

Viernes
Residuos orgánicos 23,55 92,46

Residuos inorgánicos 1,92 7,54

Total 25,47 100,00

Estos valores entonces (Tabla 3) permiten conocer que existe una gran cantidad de desechos orgánicos los cuales 
se pueden reutilizar y por tal motivo se procede a la elaboración de una matriz de actividades para su recopilación.

Datos informativos de matriz 

O =  Operación

→ =  Traslado 

D =  Demora

□ =  Inspección

▼=  Almacenamiento

Figura 2. Matriz de operacionalización.
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La matriz muestra (Figura 2) que la recolección de desechos orgánicos consta de 7 actividades con 17 acciones los 
estudiantes deberán cumplir el tiempo de 1 hora con 17 minutos y 40 segundos, y el área docente y de limpieza quie-
nes estén a cargo deberán cumplir con un total de 3 horas y 28 minutos. De tal forma que después se pueda realizar 
el composte estas actividades serán realizadas cada semana.

Por tal motivo se procede a la elaboración de un flujograma de actividades para poder clasificar y distribuir los dese-
chos sólidos.

Figura 3. Flujograma de actividades para recolección de RSO.

El material principal (Figura 3) son los desechos orgánicos de los laboratorios de cocina de la facultad de gastronomía 
de la Universidad UNIANDES. El suelo para experimentación se realizó en un suelo de 5 por 5 metros cuadrados en el 
cual se hizo una excavación para poner la cama de los residuos orgánicos, el agua la cual sirve para regar la composta 

Procedimiento: 

 • Se traza un cuadrado de un mínimo de un metro por un metro parecido a un cuadrado.

 • Posteriormente se afloja la tierra con un azadón jardinero a 30 centímetros de profundidad para ayudar con la ae-
ración y drenaje. 

 • Se agrega una capa de RSO de 10 centímetros

 • Se pone una capa de suelo de 2 centímetros que equivale a 5 kg 

 • Posteriormente se va alternando hasta llegar a un metro de altura 

 • Se riega agua una vez por semana e ir revisando la humedad
La descomposición uniforme duro un mes por lo que realizado el experimento y la investigación teórica se aduce que 
el tiempo máximo de descomposición será de 1 a 3 meses después de obtenerla lo ideal es colocarla en costales para 
su posterior uso. A continuación, se registra la operacionalización para analizar los resultados del tiempo necesario 
porque se debe poner en consideración del estudio.
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Figura 4. Matriz de operacionalización.

El reciclar (Figura 4) apoya al medioambiente y por tanto a la salud porque se puede respirar un aire menos contami-
nado es una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen de los residuos sólidos. Se trata de un proceso, 
también conocido como reciclaje, que consiste básicamente en volver a utilizar materiales que fueron desechados y 
que aún son aptos para elaborar otros productos o refabricar los mismos. Además, la reutilización es toda operación 
en la que el envase concebido y diseñado para realizar un número mínimo de circuitos, rotaciones o usos a lo largo de 
su ciclo de vida, es rellenado o reutilizado con el mismo fin para el que fue diseñado (Zanin & Mancini, 2015).

CONCLUSIONES 

Es muy importante desarrollar una investigación bibliográfica para sustentar teóricamente el desarrollo de una investi-
gación, es por este motivo que se obtuvo grandes referencias en donde se puede utilizar los desechos orgánicos para 
reutilizar y por lo tanto reaprovechar estos desechos y contribuir ambientalmente a la sociedad.

Se diagnosticó la situación actual de los laboratorios de cocina de la Universidad UNIANDES en cuanto a los desper-
dicios orgánicos e inorgánicos en el cual se encontró que cada mes se genera 179,46 kg de desechos sólidos, los 
155,88 kl pertenecen a desechos orgánicos y solo el 23.58 kg pertenecen a desechos inorgánicos, todo esto ayuda 
como plan piloto para replicar en los establecimientos de alimentación colectiva. 

Se propuso un Sistema de Gestión Integral de los desperdicios orgánicos de los laboratorios de cocina en Uniandes 
para la transformación en composta. En el que se estudiaron las actividades y tiempos de elaboración y clasificación 
de compost logrando contribuir a mejorar el impacto ambiental y aportar a los objetivos de desarrollo sostenible de la 
agenda 2030 de la Naciones Unidas.
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RESUMEN

El presente artículo trata los elementos esenciales que intervienen en la habilidad de comprender y las tipologías textuales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana, fundamentados desde la teoría, así como desde los do-
cumentos normativos colombianos. Los cuales en conjunto y teniendo como base la Constitución Política de 1991, deben 
garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
desarrollar una práctica pedagógica significativa y contextualizada. A lo largo del escrito se relaciona el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con la formación de la habilidad comprender, desde las diversas tipologías textuales, como elemento 
dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.

Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Lengua castellana, habilidad comprender, tipologías textuales.

ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.

Keywords: Teaching-learning process, Castilian language, ability to understand, text typologies.
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INTRODUCCIÓN

La flora y fauna ecuatoriana dispone de una amplia ex-
tensión de tierra, misma que en la zona de la Amazonía 
cuenta con una extensión de 7´.989.004 kilómetros cua-
drados. Incluye una variedad amplia de especies, que 
dentro de las vegetales equivale alrededor de 60.000. 
Ecuador forma parte de los nueve países que abarcan la 
cuenca amazónica, al igual que Brasil, Bolivia, Colombia, 
Perú, Venezuela, la Guyana, Surinam y la Guayana france-
sa, que son considerados un espacio privilegiado, puesto 
que, a más de poseer espacios naturales en los que se 
han desarrollado actividades y servicios turísticos, tam-
bién generan materias primas de la explotación del pe-
tróleo y del gas natural, así como productos agrícolas de 
exportación, en donde se coincide con Fontaine (2006). 
De ahí la necesidad de preservar estos ambientes, en 
donde se coincide con Gudynas (2005), en que los altos 
niveles de biodiversidad y endemismo de muchas de las 
especies que habitan en estos ecosistemas frágiles se 
han visto afectados por el alta y desmedida explotación, 
lo que ha provocado conflictos con los pueblos amazó-
nicos y el Estado, que tratan de preservar los espacios 
(Aleixo, et al., 2019).

Es bien conocido que la población total de la Amazonia en 
la actualidad es difícil de determinar, por el alto número de 
comunidades que no tienen contacto con la civilización; 
sin embargo, se estima una población de 30 millones de 
habitantes, distribuidos en centros urbanos y rurales. Los 
pueblos indígenas de la Amazonía Ecuatoriana poseen 
una gran variedad de cultura, tradición y lenguas y es 
el hogar de una gran diversidad de grupos étnicos, que 
comprende unos 130.000 Km², y es el territorio ancestral 
de las nacionalidades Siona, Cofán, Secoya, Huaorani, 
Shuar, Achuar, Sapara, Andoa, Shiwiar, Quijos y Kichwa 
Amazónica (Arias, et al., 2012). 

La Amazonia es una de las áreas más biodiversas del pla-
neta, la parte biológicamente más rica de toda la cuenca 
amazónica. La Región Amazónica del Ecuador (RAE), 
ocupa el 41,76% de la superficie del país y es objeto de 
atención nacional e internacional, por constituir reservas 
de la biosfera y reguladora a su vez del clima planetario 
(Gildner, et al., 2020). La importancia de esta selva tropi-
cal radica en mantener de manera fluida y permanente el 
ciclo del agua generando estabilidad ambiental para paí-
ses y comunidades acentuadas cerca de esta selva como 
para el planeta en sí. En el año 2008, la cobertura de ve-
getación natural fue de 14’123.637 ha., que representa el 
57% del territorio nacional, la vegetación natural se divide 
en bosque nativo 11’307.627 ha., páramos 1’380.755 ha, 
vegetación arbustiva 1’175.423 ha y vegetación herbá-
cea 259.832. Tomando en cuenta esta biodiversidad es 

imperioso hablar del uso de algunas de las plantas medi-
cinales como la Ayahuasca (Dupuis, 2018), que por años 
su bebida ha sido parte de las etnias amazónicas.

Existen varios contextos en los cuales los pueblos indí-
genas han usado esta bebida de ayahuasca, tales como: 
afecciones físicas, mentales y espirituales. Su uso está 
enmarcado en un contexto sacralizante en donde existe 
un ente principal llamado Chamán, conocido como la per-
sona que ingiere esta bebida y entra en un estado de di-
vinidad, y conexión con lo sagrado (Rojas-Bolívar, 2014), 
por ello que a la ayahuasca se la considere como una 
planta medicinal.

Las propiedades terapéuticas de la ayahuasca se de-
ben a su acción sobre el cerebro: ya que activa las áreas 
cerebrales relacionadas con la memoria sobre eventos 
personales (llamada memoria episódica) y con la toma 
de conciencia de emociones y sensaciones internas. 
Algunas consideraciones de personas que han trabajado 
en estos rituales y que han experimentado con esta be-
bida, muestran que la ayahuasca aumenta la capacidad 
para observar los pensamientos y las emociones como 
eventos transitorios de la mente sin quedarse uno atra-
pado en ellos. Otras consideraciones que según Mabit, 
et al. (1992); Escobar (2015), señalan que las personas 
que consumen esta bebida son personas perfectamente 
adaptadas e integradas a sus medios sociales, laborales 
y familiares y utilizan la ayahuasca como herramienta de 
mejora personal, espiritual y energizante.

La ayahuasca es una bebida alucinógena que, por lo ge-
neral, resulta de mezclar la decocción de la corteza de la 
planta del mismo nombre (Banisteriopsis caapi) con la de 
las hojas del arbusto llamado “chacrona” (Psychotria viri-
dis). Su uso se propaga por sus beneficios tanto en la sel-
va amazónica, como en zonas rurales de Latinoamérica 
y el mundo, así como en algunas regiones de Europa, 
Norteamérica y Japón, aumentando así su consumo, no 
solo como planta medicinal, sino también recreacional 
(Neyra-Ontaneda, 2017); de ahí la importancia y nece-
sidad de estudiarla en otras áreas, tales como, la gastro-
nomía temática, cuyo uso puede ser diversificado en la 
Cocina Ecuatoriana.

La innovación en la cocina con el uso de productos an-
cestrales y poco conocidos, dan el realce que el Ecuador 
necesita en el área gastronómica en donde se coincide 
con (Franco, et al., 2017). Se podría mencionar en este 
caso la bebida de la planta “Sunfo o “Sunfillo”, que cre-
ce en la zona andina y que se emplea en la elaboración 
de infusiones y que podría ser parte de la nueva cultura 
gastronómica. 
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Es bien conocido que el Ecuador tiene sectores produc-
tivos específicos, en donde en su mayoría se dedican a 
la producción primaria y muy poco a la industrialización; 
de ahí que el impulso de la Cocina Ecuatoriana en el país 
está fomentando y diversificando compromisos institu-
cionales entre la empresa pública y privada, para enri-
quecer la oferta, en este caso en la parte Gastronómica. 
Finalmente, se coincide con Hernández-Heredia, et al. 
(2016), al señalar que las nuevas tendencias gastronómi-
cas mundiales se inclinan en la búsqueda exhaustiva de 
procesos atractivos e innovadores, que incluyan el uso 
de plantas y productos ancestrales en sus preparacio-
nes, siendo este el principal objetivo de este trabajo de 
investigación. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó el estudio utilizando la metodología investigati-
va cuantitativa cualitativa, descriptiva y explicativa; a tra-
vés de los métodos analíticos sintético, histórico lógico, y 
análisis documental; usando las técnicas de investigación 
bibliográfica, análisis y control de alimentos en laboratorio 
y observación directa, que incluyen herramientas como 
el análisis documental de bibliografía, guías de observa-
ción, análisis sensorial de alimentos y análisis estadísti-
cos de resultados, siguiendo una línea de investigación 
enfocada en la Innovación y desarrollo de alimentos.

Para el estudio se emplearon las técnicas de encuesta y 
entrevista. Las encuestas se aplicaron a dos muestras, 
la primera consistió con la visita e investigación de la co-
munidad de Misahualli, en el cantón Tena, provincia de 
Napo, en donde se sondeó una muestra de 190 perso-
nas, de una población finita que equivale a 5393 habitan-
tes (Salazar, et al., 2020). 

Para la segunda muestra se investigó a 140 estudiantes, 
de una población finita de 580, que cursan de primero a 
noveno semestre en la Facultad de Ingeniería Agronómica 
de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), cuyas eda-
des comprenden los 18 a 26 años.

El cuestionario incluye 10 preguntas, que se relacionan 
con: el conocimiento, uso y consumo ancestral de la 
planta ayahuasca, en el que la población de Misahualli 
responde entre el 80,53% al 93,16% de forma afirmativa, 
así como los estudiantes de la UTC entre el 48,84% al 
90,70% también de forma positiva. 

A su vez, manifiestan que los rituales con esta bebida se 
realizan en un 100% en la región Oriente según la primera 
muestra, el 13,16% en la región Sierra y el 88,37% en la 
región Oriente según la muestra dos.

Entre los usos que se le dan a la ayahuasca sobresa-
len los de propósitos medicinales en un 52,11% para la 

muestra 1 y 53,49% para la muestra dos, así como, el 
27,91% de la misma muestra, que opina que su uso es 
como bebida energizante.

Es importante recalcar que en la comunidad de Misahualli 
sobresale el turismo gastronómico, por lo cual se esta-
blecieron preguntas relacionadas con la creación, imple-
mentación y degustación de un menú a base de la bebida 
de ayahuasca, en donde el 48,95% de la muestra 1 consi-
dera probable que un menú gastronómico aportaría al de-
sarrollo del turismo, al igual que el 67,44% de la muestra 
2; mientras que el 32,46% no lo considera probable por 
el desconocimiento de un uso alternativo a esta bebida.

Para la creación del menú se propusieron las principales 
comidas del día, en donde el 20,53% de la población 1 
le gustaría probar el menú en la merienda, el 12,11% en 
el desayuno y el 6,32% en el almuerzo; sin embargo, la 
población 2, le gustaría probar el menú en un 41,86% en 
el desayuno, el 32,56% en el almuerzo y el 25,58% en la 
merienda, respectivamente.

La segunda técnica de investigación utilizada fue la apli-
cación de entrevistas a tres de los Chamanes más repre-
sentativos de la Comunidad de Misahualli, quienes por 
su conocimiento sobre el ritual y la preparación de la 
bebida de ayahuasca son considerados un aporte esen-
cial para el uso y la elaboración del Menú gastronómico. 
Algunas de las impresiones más relevantes se exponen a 
continuación:

 • La elaboración de esta bebida se basa en lavar, ma-
chacar y cocinar la raíz de ayahuasca con canela, por 
un lapso de 8 a 12 horas, a fuego medio y en leña para 
obtener un concentrado espeso.

 • El ritual de ayahuasca consiste en realizar una lim-
pieza en todos los niveles del cuerpo humano para el 
aprovechamiento de energía, y se lo puede realizar a 
partir de los 16 años.

 • El guía espiritual o Chamán debe estar dispuesto a to-
mar y preparar ayahuasca todos los días de la semana 
para rituales espirituales o en fiestas religiosas de las 
comunidades.

 • Esta bebida se puede combinar con ciertos licores 
para obtener un brebaje embriagante, sin embargo, 
esta acción hace que pierda su efecto medicinal y 
terapéutico.

Los chamanes señalan que la bebida de ayahuasca no 
se ha utilizado con fines alimentarios, porque su uso parte 
de una cultura; sin embargo, en esta investigación se pre-
sentan estudios de laboratorio y análisis sensoriales que 
a la par de un Chef especializado muestran sus propie-
dades y usos en la gastronomía temática y de innovación.
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Para el Análisis Sensorial se contó con la evaluación de 5 Docentes de la Carrera de Gastronomía de la Universidad 
Regional Autónoma de los Andes especializados en temas afines a este estudio, quienes determinaron una escala del 
1 al 5, donde 5 determina la excelencia del producto y 1 la escasa calidad de preparación del mismo. Se tomaron en 
cuenta aspectos sensoriales como propiedades organolépticas e impresión visual. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Según investigaciones previas, son escasos los estudios realizados con la bebida de la Ayahuasca relacionados con 
su utilización en la gastronomía, fuera de ello, existe información empírica sobre su uso medicinal y en rituales. A con-
tinuación, se detallan los análisis nutricionales aplicados a la bebida, para su representación y posterior empleo en la 
elaboración de un menú gastronómico (Tabla 1). 

Tabla 1. Análisis nutricional Bebida Ayahuasca.

Muestras Código del 
laboratorio Ensayos solicitados/ técnica Métodos 

utilizados
Unidades Resultados

Bebida de 
Ayahuasca 
(250 ml)1

00720015

Cenizas, gravimetría AOAC Ed 20, 
2016 923 % 0,654

Proteína, Kjeldhal AOAC Ed 220, 
2016 200.11 %(Nx6,25) 1,28

Humedad, Gravimetría AOAC Ed 20, 
2016 925.10 % 95,3

Grasas (hidrólisis ácida)
Gravimetría - % 0,965

Fibra dietética total.
Gravimétrico- Enzimática

AOAC 985.29 
Ed 20,2016 % 1,25

Carbohidratos totales,
Cálculo Cálculo % 0,551

Energía, Cálculo Cálculo
Kj/100g 67
Kcal/100g 16

1 aclaración. El mismo concentrado que se especifica en estos análisis será utilizado en las preparaciones del menú 
de degustación, pero en menor cantidad.

Según varios experimentos y estudios realizados por varios autores como McKenna, et al. (1990); y López (2008), ma-
nifiestan que al utilizar componentes puros de bebidas que contienen alcaloides se requieren dosis de 0,3 a 0,5 ml de 
para conseguir un efecto mínimo; mientras que en estudios empíricos el uso del preparado de Ayahuasca requiere una 
dosis de 0,01 a 0,03 ml., en donde los autores del presente trabajo coinciden con los criterios presentados. Es nece-
sario expresar que las dosis dependen del grado de concentración del brebaje, y pueden oscilar entre los 200 ml y los 
500 ml., información que se utilizó al analizar la bebida en el laboratorio; sin embargo, se recomienda una dosificación 
no superior a una taza de América (150 a 200 ml).

Para la elaboración del menú gastronómico expresado en Recetas Estándar y valores nutricionales a continuación 
detallados, se utilizó la cantidad de 0,3 ml de bebida de ayahuasca en cada preparación (Tabla 2, 3, 4 y 5).

Tabla 2. Recetas empanadas de trigo rellenas de camarón salteados en un dash de Ayahuasca.

Código Alimento Medida 
gr/ cc

Carbohi-
dratos Proteína Grasa Kilocaloría

13042 Masa de trigo 15 1,7 1,23 0,12 54,12

8005 Camarón 25 0,22 50,07 2,59 26,5

11006 Ajo 5 1,14 0,26 0,01 6,7
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11036 Cebolla colo-
rada 10 0,97 0,4 0,02 4,5

11170 Zanahoria 10 0,94 0,93 0,02 4,1

22021 Sal 2 0 0 0 0

10010 Aceite 50 0 0 50 44,2

Ayahuasca 0,3 0 0 0 0,04

Total 5, 8 52,89
585.86 kj 52,78

140,16 kcal

585.86 kj

Otra de las recetas es el Sancocho de carne tradicional, una sopa hecha con carnes, tubérculos, verduras y condimentos.

Tabla 3. Receta sancocho de carne tradicional con salteado de vegetales y Ayahuasca. 

Código Alimento Medidas 
gr/ cc

Carbohi-
dratos

Proteína Grasa Kilocaloría

5021 Carne de res 40 0 8,81 1,4 50,4

12131 Plátano verde 15 5,29 0,18 0,01 19,8

11167 Yuca 15 5,70 0,20 0,04 24

11078 Choclo 15 1,26 0,27 0,03 5,4

11170 Zanahoria 10 0,95 0,09 0,02 4,1

11036 Cebolla colorada 10 0,97 0,4 0,02 4,5

11006 Ajo 5 1,46 0,26 0,01 6,7

11040 Cilantro 5 0,4 0,16 0,03 2,1

22021 Sal 2 0 0 0 0

16010 Aceite 10 0 0 10 88,4

Ayahuasca 0,3 0 0 0 0,04

Total 16,54 10,37
858,73 kj 11,58

205,44 kcal

858,73 kj

La tilapia es uno de los alimentos disponible en la amazonia La tilapia es un pescado relativamente común en nuestro 
día a día. Se trata de un pescado magro de carne blanca.

Tabla 4. Receta tilapia en salsa de ayahuasca y naranjilla con trilogía de carbohidratos y ensalada. fresca

Código Alimento Medidas gr/ cc Carbohidratos Proteína Grasa Kilocaloría

8056 Tilapia 150 0 30,12 2,55 144

12131 Plátano verde 30 0,36 10,59 0,03 39,6

11167 Yuca 30 11,4 0,4 0,08 48

12130 Maduro 30 9,56 0,39 0,11 36,6

12108 Naranjilla 20 1,36 0,14 0,02 5,6

1047 Leche 25 1,37 0,98 0,49 14

15001 Azúcar 15 14,8 0 0 57,6

11170 Zanahoria 10 0,94 0,93 0,02 4,1

11179 Lechuga 10 0,32 1,12 0,03 1,7

11144 Rábano 5 0,07 0,07 0 0,55

22021 Sal 5 0 0 0 0

10010 Aceite 25 0 0 221
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Ayahuasca 0,3 0 0 0 0,04

Total 40,69 44,74
2394,26 kj 28,35

572,79 kcal

2394,26 kj

El Cedrón por su parte Favorece la eliminación de gases intestinales y sus molestias. Resulta útil para tratar la diarrea, 
tanto en niños como en adultos. Es perfecto para relajarse y conciliar el sueño, pues controla los nervios, el estrés y la 
ansiedad. Además, es eficaz contra las jaquecas y los dolores de cabeza.

Tabla 5. Receta Té de cedrón y Ayahuasca.

Código Alimento Medida 
gr/ cc

Carbo-
hidra-

tos
Proteína Grasa Kilocaloría

17062 Té de hierbas 250 0,20 0 0 1

Ayahuasca 0,3 0 0 0,04

Total 0,7 0
4,34 kj 25

1,04 kcal

4,34 kj

La Evaluación Sensorial de los alimentos se lleva a cabo mediante la disciplina del análisis sensorial, en donde el 
hombre como instrumento de medida (Ibáñez, 2001) establece criterios propios para la selección de los alimentos, 
evaluación de la calidad global y la calidad sensorial (Tablas 6, 7, 8 y 9).

Tabla 6. Ficha de evaluación sensorial.

Imagen Sabores 
básicos

Escala 
referencial

Escala del 
producto Observaciones

Empanadas de trigo rellenas de camarón 
salteados en un dash de ayahuasca Dulce 1 a 5 3 Medio y acorde a la preparación

Foto Salado 1 a 5 3 Intensidad media alta

Ácido 1 a 5 2 Intensidad media baja

Amargo 1 a 5 1 Baja intensidad acorde a la escala

Umami 1 a 5 2 Escala media baja acorde a la escala 
de preparación

Características

Aspecto 1 a 5 5 Resultado final adecuado

Consistencia 1 a 5 4 Resultado final casi adecuado

Aroma 1 a 5 4 Medio alto casi perfecta

Intensidad 1 a 5 4 Casi perfecta acorde a la preparación

Armonía 1 a 5 5 Perfecta acorde a la preparación

Perfil

Empanadas de trigo rellenas de camarón salteados en un dash de ayahuasca está 
elaborado con una cierta cantidad de bebida de ayahuasca, tiene un aspecto y con-
sistencia correcta, armonía adecuada en la utilización de cada uno de los ingredien-
tes que lleva la preparación, intensidad olfativa nivelada y un aroma de promedio me-
dio alto. En escala de sabores tomando en cuenta la excelencia del producto como 5 
y 1 la baja calidad de preparación del mismo, la presentación final del plato presenta 
3 en dulce, 3 en salado, 2 en su acidez, 1 en amargo y con intensidad de escala en 
umami 2.

La percepción general de la preparación de la empanada con la adición de la ayahuasca no alteró un rango notable 
del producto final, manteniendo sus sensaciones organolépticas intactas.
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Tabla 7. Ficha de evaluación sensorial.

Imagen Sabores 
básicos

Escala 
referencial

Escala del 
producto Observaciones

Sancocho de carne tra-
dicional con salteado de 
vegetales y ayahuasca

Dulce 1 a 5 2 Medio baja y acorde a la preparación

Foto Salado 1 a 5 4 Intensidad alta

Ácido 1 a 5 2 Baja intensidad

Amargo 1 a 5 1 Baja intensidad acorde a la escala

Umami 1 a 5 3 Escala media acorde a la escala de preparación

Características

Aspecto 1 a 5 5 Resultado final adecuado

Consistencia 1 a 5 5 Resultado final adecuado

Aroma 1 a 5 5 Resultado final adecuado

Intensidad 1 a 5 4 Casi perfecta acorde a la preparación

Armonía 1 a 5 5 Perfecta acorde a la preparación

Juicio global

Perfil

Sancocho de carne tradicional con salteado de vegetales y ayahuasca está elaborado con una cierta 
cantidad de bebida de ayahuasca, tiene un aspecto y consistencia correcta, armonía adecuada en la 
utilización de cada uno de los ingredientes que lleva la preparación, intensidad olfativa nivelada y un 
aroma de promedio medio alto. En escala de sabores tomando en cuenta la excelencia del producto 
como 5 y 1 la baja calidad de preparación del mismo, la presentación final del plato presenta 2 en 
dulce, 4 en salado, 2 en su acidez, 1 en amargo y con intensidad de escala en umami 3.

La percepción general de la preparación de sancocho en este caso la ayahuasca, no alteró un rango notable el pro-
ducto final, manteniendo sus sensaciones organolépticas intactas

Tabla 8. Ficha de evaluación sensorial.

Imagen Sabores 
básicos

Escala 
referen-

cial

Esca-
la del 

producto
Observaciones

Tilapia en salsa de ayahuasca y naranjilla con trilo-
gía de carbohidratos y ensalada fresca Dulce 1 a 5 4 Medio alto y acorde a la prepara-

ción

Foto Salado 1 a 5 4 Intensidad alta

Ácido 1 a 5 2 Baja intensidad

Amargo 1 a 5 2 Baja intensidad acorde a la escala

Umami 1 a 5 3 Escala media acorde a la escala de 
preparación

Características

Aspecto 1 a 5 5 Resultado final adecuado

Consistencia 1 a 5 5 Resultado final adecuado

Aroma 1 a 5 4 Intenso de acuerdo a la prepara-
ción

Intensidad 1 a 5 4 Perfecta acorde a la preparación

Armonía 1 a 5 5 Perfecta acorde a la preparación

Juicio global
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Perfil

Tilapia en salsa de ayahuasca y naranjilla con trilogía de carbohidratos 
y ensalada fresca está elaborado con una cierta cantidad de bebida de 
ayahuasca, tiene un aspecto y consistencia correcta, armonía adecuada en 
la utilización de cada uno de los ingredientes que lleva la preparación, in-
tensidad olfativa nivelada y un aroma de promedio medio alto. En escala de 
sabores tomando en cuenta la excelencia del producto como 5 y 1 la baja 
calidad de preparación del mismo, la presentación final del plato presenta 
4 en dulce, 4 en salado, 2 en su acidez, 2 en amargo y con intensidad de 
escala en umami 3.

Igualmente, la percepción de la preparación de la tilapia con la ayahuasca es que mantiene sus sensa-
ciones organolépticas intactas.
Tabla 9. Ficha de evaluación sensorial.

Imagen Sabores 
básicos

Escala re-
ferencial

E s c a l a 
del pro-
ducto

Observaciones

Té de cedrón y 
Ayahuasca Dulce 1 a 5 2 Medio baja

Foto

Salado 1 a 5 1 Intensidad baja
Ácido 1 a 5 2 Baja intensidad
Amargo 1 a 5 3 Media

Umami 1 a 5 2 Escala baja acorde a la 
escala de preparación

Características

Aspecto 1 a 5 5 Resultado final adecua-
do

Consisten-
cia 1 a 5 5 Resultado final adecua-

do

Aroma 1 a 5 5 Resultado final adecua-
do

Intensidad 1 a 5 4 Casi perfecta acorde a 
la preparación

Armonía 1 a 5 5 Resultado final adecua-
do

Perfil

Té de cedrón y Ayahuasca está elaborado con una cierta 
cantidad de bebida de ayahuasca, tiene un aspecto y consis-
tencia correcta, armonía adecuada en la utilización de cada 
uno de los ingredientes que lleva la preparación, intensidad 
olfativa nivelada y un aroma de promedio medio alto. En 
escala de sabores tomando en cuenta la excelencia del pro-
ducto como 5 y 1 la baja calidad de preparación del mismo, 
la presentación final del plato presenta 2 en dulce, 1 en sa-
lado, 2 en su acidez, 3 en amargo y con intensidad de escala 
en umami 2.

La percepción general de la preparación del Té de Cedrón al utilizar la ayahuasca es la no alteración en un 
rango notable del producto final, manteniendo sus sensaciones organolépticas intactas.
Alrededor de la Amazonía y bosques que rodean al Ecuador podemos encontrar una amplia variedad de 
plantas cuyos usos cada vez se van volviendo más alternativos, pasando de medicinales, rituales espiri-
tuales, así como gastronómicos. El uso consciente y regenerativo puede permitir su proliferación adecua-
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da para las nuevas generaciones como ha sido es-
tudiado por otros autores (Fotiou & Gearin, 2019).
Se han realizado varios estudios sobre la planta 
Ayahuasca y su bebida, lo que ha mostrado que 
posee varios nutrientes y funciones dentro del or-
ganismo (Gonçalves, et al., 2020). Para las pre-
paraciones en el menú gastronómico presentado 
en esta investigación se estableció el uso de dosis 
mínimas de esta bebida, para que no altere ni afec-
te los sabores y propiedades organolépticas de los 
alimentos.
Estos resultados han permitido crear un antece-
dente más para seguir estudiando las plantas que 
son consumidas casi a diario en muchas de las co-
munidades, para que sus moradores amplíen sus 
usos y puedan ofrecer más servicios dentro del tu-
rismo gastronómico. 
La percepción general en cada una de las recetas 
utilizar un ingrediente desconocido como lo es la 
ayahuasca, no alteró un rango notable el producto 
final, manteniendo sus sensaciones organolépticas 
intactas (Francescangeli, 2020), lo cual resulta una 
de las implicaciones fundamentales del estudio va-
lidado empíricamente. 
CONCLUSIONES 
Según estudios nutricionales realizados en el labo-
ratorio conocemos que la planta y la bebida a base 
de ayahuasca posee valores nutricionales, que pue-
den ser utilizados de diversas formas, tanto en la 
medicina como en la gastronomía.
Esta investigación demostró que la bebida de 
ayahuasca puede utilizarse en mínimas cantida-
des como un ingrediente más dentro de una receta 
gastronómica, cuyo objetivo es la innovación de los 
platos que se ofrecen en las comunidades amazó-
nicas. 
El uso de la bebida de Ayahuasca, así como otras 
plantas en productos de innovación, son un aporte 
más en el fortalecimiento del turismo, gastronomía 
y emprendimientos sociales de los pueblos.
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RESUMEN

El presente artículo trata los elementos esenciales que intervienen en la habilidad de comprender y las tipologías textuales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana, fundamentados desde la teoría, así como desde los do-
cumentos normativos colombianos. Los cuales en conjunto y teniendo como base la Constitución Política de 1991, deben 
garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
desarrollar una práctica pedagógica significativa y contextualizada. A lo largo del escrito se relaciona el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con la formación de la habilidad comprender, desde las diversas tipologías textuales, como elemento 
dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.

Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Lengua castellana, habilidad comprender, tipologías textuales.

ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.

Keywords: Teaching-learning process, Castilian language, ability to understand, text typologies.
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INTRODUCCIÓN
El estudio planteado aportará con in-
formación básica sobre seguridad infor-
mática en tiempos de pandemia en una 
institución de nivel superior; es impor-
tante porque servirá ver los puntos que 
le faltaría para ofrecer un mejor servicio 
y verificar si ha existido vulnerabilidad en 
los procesos logrando ser un referente en 
otras instituciones (Lim, 2021). 
Las TICS en tiempo de pandemia se vol-
vieron fundamentales para todas las 
empresas a nivel nacional los servicios 
incluyen difusión, venta, teletrabajo; 
según datos del Ministerio de telecomu-
nicaciones al 2019 se registra al 41.05% 
de personas que usan computadoras; así 
mismo personas con acceso a internet 
en el 2019 registra el 182.71% (Ecuador. 
Instituto Nacional de Estadística y Censo, 
2020), lo que indica que en la actualidad 
este porcentaje con los requerimientos de 
la pandemia de mayor.
Diferentes sectores se vieron afectados 
financieramente, con pérdidas millonarias 
en el mercado, el mundo de la tecnología 
ha sufrido estragos por COVID 19, estos 
se han visto vulnerados por aumentando 
precios y escasez de productos tecnológi-
cos; el sector más afectado es el turismo 
a nivel mundial como los indica la revista 
de Centro de investigación en política pú-
blica, el turismo es el sector más afectado 
por las normas de distanciamiento social, 
aplazando las presentaciones, reservas, 
disminución en restaurantes; en la pre-
sente investigación se pretende analizar 
el impacto de los procesos de seguridad 
informática en entornos virtuales, en los 
miembros de UNIANDES-Quevedo en 
tiempo de COVID 19, usando investiga-
ción exploratoria para emitir un juicio 
sobre la situación actual, se busca funda-

mentar teóricamente seguridad informá-
tica en tiempos de COVID 19, para emitir 
juicio sobre el estado de la seguridad en 
la institución.
La situación actual del teletrabajo en 
Ecuador y algunas empresas locales en 
tiempos de pandemia ha adoptado cier-
tas técnicas de protección de datos y las 
políticas más implementadas en términos 
de seguridad de la información (Fernán-
dez-Alemán, et al., 2015), sustentadas en 
documentación indexada y fuentes con-
fiables, además de las experiencias en el 
campo y con la participación en procesos 
similares que permiten la observación y 
conocimiento de las herramientas utiliza-
das en el teletrabajo donde el empleado 
debe adoptar un sistema de gestión de 
riesgo de seguridad informática (Chave-
rra, et al., 2015). 
Basados en algunos estudios como “Ciber-
seguridad en los sistemas de información 
de las universidades” centrado en revisar 
el estado del conocimiento en la ciberse-
guridad en los sistemas de información 
en el contexto universitario del Ecuador, 
el estudio se centra en plataformas como 
Sciencedirect® y Google Académico® 
centrada en la cultura de ciberseguridad 
en las instituciones universitarias 
(Anchundia Betancourt, 2017); también 
se considera toda la información sensible 
que produce la institución, la estructura, 
sistemas o aplicaciones que se comparten 
en la nube, muchas empresas recurren 
a software privados para albergar y 
custodiar sus datos (Álvarez Díaz, et al., 
2018).
Otro elemento que intervienen en la edu-
cación son los software o plataformas 
que se pueden utilizar para la enseñanza 
virtual como Moodle, un sistema diseñado 
para crear y gestionar espacios de apren-
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dizaje online, apropiados para profeso-
res, estudiantes y administradores. Otras 
herramientas para la enseñanza virtual 
en la Suite de Google Apps for Education 
incluye que incluye Google Docs, Gmail, 
Google Calendar, Google Classroom (Fer-
nández, et al., 2020), Suite de Microsoft 
incluye office 365, Outlook, OneDrive, 
OneNote, Teams, Stream y calendar en-
tre otros. Además, muchos centros edu-
cativos están utilizando Telegram, App 
y WhatsApp; según investigaciones este 
proceso se puede mejorar con sistemas 
de e-proctoring (García-Peñalvo, et al., 
2020).
La expansión del COVID 19, llegó a trans-
formar gran parte de los sectores econó-
micos, productivos, y empresariales, las 
empresas se vieron obligadas a suspen-
der sus actividades presenciales, enviar 
a sus trabajadores a sus domicilios para 
que realicen sus actividades con un lla-
mado teletrabajo y regirse a una serie 
de normas para no expandir el mismo 
(Sánchez-Henarejos, et al., 2014); para 
mantener la estabilidad de la empresa, 
las vinculadas a la tecnología de la infor-
mación encuentran en esta coyuntura la 
oportunidad de posicionarse en un lugar 
protagónico.
El marco legal y regulaciones relacionadas 
con las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, tratan de adecuarse a los 
nuevos cambios con la velocidad que esto 
implica (Argüelles Arellano, 2016); en 
cada país se están tomando varias accio-
nes en torno a contexto actual, la Cons-
titución del Ecuador en art. 80 (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008) 
sección novena el estado garantiza el ac-
ceso a las nuevas tecnologías, se requiere 
continuar con la formación y actualización 
de conocimientos del recurso humano de 

cada empresa, una opción en este sentido 
es hacer participar a estudiantes de las 
carreras de Sistemas para conducir pro-
yectos de diagnóstico (Solarte Solarte, et 
al., 2015), para la implementación e im-
plantación de sistemas de seguridad de la 
información – SGSI alineado con el están-
dar ISO/IEC 27001 para su incorporación 
a los sectores productivos y de servicios 
considerados estratégicos para el desarro-
llo de la economía del conocimiento y la 
transformación digital.
Los cambios en las telecomunicaciones es 
más que en otros sectores, la competen-
cia industrial, la privacidad y protección 
de los datos personales, seguridad de la 
información, crímenes informáticos, pro-
piedad intelectual, firmas electrónicas, 
certificación de documentos, protección 
del consumidor, acceso a la información 
y servicios en línea. En Ecuador son cada 
vez más altos los valores de participación 
del internet en el mercado se puede ob-
servar en la figura 1 extraída del ministe-
rio de telecomunicaciones donde la densi-
dad de banda ancha es alta.

Figura 1. Densidad de Internet Fijo.
Según estudio titulado “Sector software 
y la situación respecto de la pandemia 
de COVID-19” por Ventrici, et al. (2020), 
empresas como Amazon, Microsoft, Goo-
gle, Globant, Red Hat y Mercado Libre, 
para planificar la utilización de inteligen-
cia artificial y big data para el control 
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del despliegue del COVID 19 en Argenti-
na mencionaron algunas iniciativas que 
aplicadas en tiempos de pandemia, que 
fueron la creación de un tablero interac-
tivo para conocer camas y respiradores 
disponibles en 1400 hospitales en tiempo 
real y la aplicación CUIDAR, que permite 
el autodiagnóstico, rastreo de contagios y 
accesos a permisos de circulación.
Algunas de las empresas más afecta-
das por estragos de COVID 19 se podría 
mencionar: Apple y Foxconn por cierre 
de planta de Foxconn en Wuhan; Can-
celación de eventos: Mobile Word Con-
gress y Game Developers Conference: 
los organizadores deciden cancelar el 
evento ante la gran cantidad de grandes 
empresas que cancelaron su asistencia 
al evento por el coronavirus; Samsung 
ya que prevé un aumento en el precio de 
las memorias RAM DDR4 y los SSD; ESA: 
Los organizadores del evento del E3, uno 
de los más importantes en el mundo de 
los videojuegos, ha sido cancelado por el 
coronavirus.
Basados en informes de Kaspersky Secu-
rity Network (2020), refleja que lograron 
neutralizar 726 536 269 ataques lanzados 
desde recursos de Internet ubicados en 
203 países de todo el mundo; se registra-
ron 442 039 230 URLs únicas que provo-
caron reacciones del antivirus web, en los 
equipos de 249 748 usuarios se neutrali-
zaron intentos de ejecución de programas 
maliciosos diseñados para robar dinero 
mediante el acceso en línea a cuentas 
bancarias, además se neutralizaron ata-
ques de malware cifrado en los equipos 
de 178 922 usuarios, detectando 164 653 
290 programas maliciosos y potencial-
mente indeseables únicos.
Según informes de líder mundial en ci-
berseguridad doméstica “Kaspersky”, los 

acontecimientos del primer trimestre del 
2020, los cibercriminales explotan este 
tema en particular la nueva modifica-
ción en troyano como Ginp, Coronavirus 
FinderCookiethief, Dropper. Android OS. 
Shopper, robar estos datos el troyano 
permanece en el dispositivo.
En el primer trimestre de 2020, los pro-
ductos y tecnologías móviles de Kaspers-
ky Lab detectaron 1 152 662 paquetes de 
instalación maliciosa, 171 669 más que 
en el trimestre anterior; Kaspersky desde 
el segundo trimestre de 2019, ha visto 
un aumento constante más en amenazas 
móviles, dado que según sus reportes 
comparados con el 2019 es alto.

Figure 2. Informe de Kaspersky Security 
Network (2020).
MATERIALES Y MÉTODOS 
El presente trabajo es considerado explo-
ratoria dado que incluye un nivel inves-
tigativo “explicativo” (causa – efecto) y 
prospectivos, con manejo de información 
descriptiva. Se aplicó una investigación 
de campo, con técnicas como entrevista 
y encuesta con la finalidad de indagar y 
obtener información de los sistemas im-
plementados en UNIANDES en tiempos 
de pandemia con respecto a seguridad 
informática. Finalmente, se procedió al 
análisis y a la interpretación de los datos 
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obtenidos en la investigación de campo. 
Considerando los resultados, se realizó la 
interpretación de estos.
Además, se utilizó otros métodos que 
ayudaron en el proceso de investigación 
como son:
Investigación descriptiva: Fue empleada 
al momento de dar a conocer del porqué 
de la situación, mediante la explicación de 
las causas y el efecto que debió asumir 
UNIANDES tras enfrentar una pandemia, 
los servicios, productos y estrategias para 
enfrentar la situación.
Investigación bibliográfica: Este tipo de 
investigación se empleó para fundamen-
tar el trabajo realizado, a nivel del tema 
abordado de seguridad informática en 
tiempos de pandemia que ayudaron en el 
sustento bibliográfico del presente traba-
jo.
Investigación de campo: La presente in-
vestigación se la aplicó en la comunica de 
UNIANDES a través de formas de office: 
docentes, estudiantes y administrativos 
con el fin de recolectar datos de estrate-
gias, situaciones, procesos aplicados para 
seguir con el buen funcionamiento de la 
empresa.
Se realizó el cálculo de la muestra po-
blacional de estudiantes, aplicando un 
margen de error del 10% y un nivel de 
confianza de 95%; en docentes y admi-
nistrativos por ser cantidades menores a 
100 se mantiene la cantidad (Tabla 1).
Tabla 1 Población y muestra.
Detalle Población Muestra
Docentes 24 24
Estudiantes 435 79
Administrati-
vo 29 29

Total 488 132
En la presente investigación se propu-

so 3 tipos de encuestas, enfocados en 
la comunidad UNIANDES, estudiantes, 
docentes y personal administrativo, con 
la indagación se logró obtener datos con-
cretos sobre efectos de procesos virtuales 
como teletrabajo, plataformas virtuales 
y se pretende diagnosticar los casos de 
vulnerabilidad que ha sufrido la empresa 
en tiempos de COVID-19.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para dar un enfoque de las actividades 
virtuales se indaga en los estudiantes so-
bre el internet como herramienta didácti-
ca, obteniendo al 46% que seleccionaron 
siempre y un 39% casi siempre su impor-
tancia por las actividades que realizan.
Otro resultado que se puede mencionar 
es las respuestas que dieron los estudian-
tes es sobre los recursos recibidos para 
el proceso de educación online, el 60% 
aplicaron recurso tecnológico propio (figu-
ra 2), pero en la misma pregunta se logró 
analizar que muchos respondieron recur-
sos didácticos ofrecidos por docentes; en 
el análisis de docentes el 96% ha realiza-
do teletrabajo con recurso propio.

Figura 2. Recursos para educación online 
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en estudiantes. 
Indagando sobre la seguridad informática 
en equipos de cómputo en estudiantes se 
obtuvo que solo el 63% mantienen antivi-
rus instalados y el 37% restante no cuen-
ta con antivirus o desconoce si lo tiene; 
también existe una afinidad del 27.5% 
por Windows defender y 23.8 con Avast 
en programas antivirus. En antispyware 
el 72.5% desconoce si existe en sus equi-
pos.
En docentes la misma pregunta reflejó 
que un 25% no tiene o no conoce sobre 
el antivirus en sus PC; entre los antivirus 
más usados, en ellos está el Avast con 
25% y Eset Nod32 con 20.8%; lo que 
corresponde en Antispyware el 22% no 
utilizan, con un porcentaje de 30% el más 
utilizado es McAfee Internet Security.
En tiempos de pandemia la empresa tuvo 
que realizar varios procesos online de los 
cuales los estudiantes mencionan que 
sólo el 18% presentó inconvenientes a 
través de algún servicio, donde el 29% 
sufrió pérdida de información; sin embar-
go, UNIANDES obtuvo un 76. % en aten-
ción a fallas técnicas en el proceso edu-
cativo con eficiencia, entre los accidentes 
mencionados con mayor frecuencia están 
servicio de internet inestable, problemas 
técnicos en PC y plataforma lenta.
En las preguntas dirigidas hacia los do-
centes, se indagaba sobre inconvenientes 
presentados con la seguridad de su PC en 
el transcurso del teletrabajo obteniendo el 
33% con afirmaciones, de los cuales 25% 
sufrieron pérdida de información.
Entre los inconvenientes presentados por 
los docentes respecto con la seguridad 
de su PC fueron: pérdida de información, 
intermitencia en redacción de archivos, 
bloque de funciones en office inestables, 
virus en archivos, plataforma inestable y 

fallas de hardware; sin embargo, los mis-
mos 76% aducen haber tenido atención a 
fallas técnicas atendidas de manera efi-
ciente por miembros de UNIANDES. 
Sobre temas de capacitación en seguridad 
informática y actividades de concientiza-
ción en entornos digitales se obtuvo que 
el 67% de los docentes han participado. 
En la obtención de datos del área admi-
nistrativa se obtuvo que existe un porcen-
taje del 52% donde UNIANDES les provee 
de recursos en teletrabajo, así mismo 
según resultados, el encargado de ofrecer 
servicio técnico a sus equipos es el técni-
co de la empresa 55%, indicando el 91% 
asistencias a capacitación de seguridad 
informática y el 95% sin problemas ni 
pérdida de información.
Se consultó a los docentes sobre los res-
ponsables de mantener e instalar soft-
ware de seguridad en sus equipos y las 
respuestas obtenidas se dieron en un 
67% en técnicos privados, 5% otros que 
incluyen los mismos docentes o algún 
familiar; lo mismo se indagó en el sector 
administrativo de la institución y ahí el 
55% lo realiza los técnicos de la institu-
ción.
A través del dpto. técnico se obtuvieron 
datos de actividades realizadas por la 
institución para enfrentar la pandemia se 
menciona:
● En infraestructura se instalaron routers 

ruckus y switch
● En plataforma EVA-Moodle se imple-

mentaron módulos interactivos, para 
mejorar el proceso enseñanza – apren-
dizaje virtual

● Implementación de botón de pagos y 
solicitudes para estudiantes

● En seguridad informática se implemen-
tó filtro de red Fortinet, con enlaces 
VPN
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● El personal de tics recibió capacitacio-
nes de soporte técnico, VPN y líneas 
telefónicas.

● Una de las políticas más implemen-
tadas es solventar los problemas que 
presentan los miembros de UNIANDES 
en tiempo real.

Realizando un mayor énfasis en peticiones 
se ha logrado una buena participación de 
los estudiantes en la presente investiga-
ción, obteniendo con resumen de resulta-
do el problema que más se mencionó por 
los participantes fue el de conexión y ac-
tualización de software; aunque el tiempo 
para muchos es limitado por las tantas 
solicitudes laborales, UNIANDES en todas 
las sucursales han realizaron capacitación 
sobre Socialización de Ingeniería Social 
(figure 4), donde se logró percibir las 
asistencias de UNIANDES a nivel nacional, 
más sin embargo en la presente investi-
gación con un porcentaje alto en docen-
tes se encuentra el bajo conocimiento del 
mismo y el desconocimiento de ciertas 
políticas de seguridad contra los llamados 
Phishing que se abordará en una posterior 
investigación, pero en la actualidad exis-
ten muchos estudios que indican que este 
tipo de ataque es uno de los más frecuen-
te y afecta a muchas empresas (Ganga-
varapu, et al., 2020).
Dicho lo anterior en una institución no 
puede contemplar porcentajes mínimos 
de inseguridad, porque basta un descui-
do y la empresa podría ir a la ruina por 
la pérdida o filtrado de sus datos, en ese 
proceso se contempla los docentes que 
buscan un técnico privado para soporte 
en sus dispositivos según la investigación 
realizada 67% lo realiza, de ahí se puede 
generar un incidente de seguridad que da 
lugar a la violación de la confidencialidad, 
disponibilidad o integridad de los datos, 

en tiempos de pandemia es recomendable 
que la empresa que la empresa maneje 
un estándar de seguridad para todos sus 
empleados aplicar apps empresariales con 
seguridad informática y monitorización 
constante de software de seguridad, anti-
virus y cortafuegos estos con las debidas 
licencias con garantías de seguridad (Fi-
gura 3).

Figura 3. Captura del evento. 
Toda empresa y en especial las de educa-
ción deben estar preparados para enfren-
tar nuevos riesgos de fraude que surgirán 
de la secuela del COVID-19, es necesario 
estar al día con investigaciones y fortale-
cer áreas de riesgo (León, 2020). 
CONCLUSIONES
La pandemia del COVID-19, en el mun-
do ha generado cambios, en la educación 
ha logrado la inserción de competencias 
digitales para la comunicación y elabora-
ción de los contenidos que cada docente 
debe planificar para cumplir con un plan 
de estudios con estrategias diferentes 
explorando las habilidades digitales del 
siglo XXI (Van Laar, et al., 2017), el sílabo 
debió estar adherido al logro de compe-
tencias, proceso que debió contemplar 
seguridad de la información.
UNIANDES y su comunidad también se 
acogieron al teletrabajo o home offi-
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ce, con el fin de precautelar la salud de 
quienes lo conforman; como empresa de 
servicio presentó una importante parti-
cipación de recurso humano con el que 
cuenta, optó por la capacitación en varios 
temas, los más importantes: soporte téc-
nico, asistencia técnica en líneas telefóni-
cas y VPN en niveles técnicos.
Demostró como centro de estudios de 
nivel superior estar a la vanguardia de 
tecnologías, con las soluciones que im-
plementó para mejorar sus servicios en 
tiempos de pandemia y los resultados en 
la extensión Quevedo fueron favorables 
dado que, aunque falte capacitar a gran 
porcentaje de su población o estudiantes 
los problemas suscitados fueron atendidos 
con rapidez y eficiencia como se puede 
observar en el apartado de resultados. 
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RESUMEN

El presente artículo trata los elementos esenciales que intervienen en la habilidad de comprender y las tipologías textuales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana, fundamentados desde la teoría, así como desde los do-
cumentos normativos colombianos. Los cuales en conjunto y teniendo como base la Constitución Política de 1991, deben 
garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
desarrollar una práctica pedagógica significativa y contextualizada. A lo largo del escrito se relaciona el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con la formación de la habilidad comprender, desde las diversas tipologías textuales, como elemento 
dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.

Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Lengua castellana, habilidad comprender, tipologías textuales.

ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.

Keywords: Teaching-learning process, Castilian language, ability to understand, text typologies.
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INTRODUCCIÓN
La COVID-19 es una conocida afección respiratoria 
descrita inicialmente en China en el mismo cierre 
del año 2019, que presenta la complicación de po-
der propagarse entre personas, siendo ocasionada 
por el virus SARS-CoV-2 y reconocida universal-
mente como pandemia global desde el 11 de mar-
zo de 2020 (Falcón, et al. 2020), siendo una nueva 
cepa particular de coronavirus no identificada ante-
riormente en humanos.
Con fecha 14 de octubre de 2020, en el mundo 
existen 38.598.588 casos de COVID-19; 1.094.040 
fallecidos por esta pandemia y 8.497.971 pacientes 
infectados en activo, el 99% de ellos en condición 
leve y el 1% en estado serio o crítico, lo cual evi-
dencia la magnitud de este nuevo fenómeno social 
(Sufian, et al., 2020).
Desde inicios del año 2020, la COVID-19 (Siga-
la, 2020) es un tema priorizado por la comunidad 
científica internacional, tanto en su enfoque epi-
demiológico como en sus enfoques económicos, 
sociales y políticos (Brouder, 2020). En este con-
texto, su impacto en la actividad turística es mo-
tivo de profunda reflexión (Cheer, 2020), dada su 
importancia, actualidad y pertinencia en cualquier 
contexto geográfico universal, ya que los brotes de 
enfermedades infecciosas, incluido el coronavirus, 
ponen en gran peligro la industria del turismo dada 
su dependencia de la movilidad humana (Yang, et 
al., 2020), pues una de las mayores preocupacio-
nes de los turistas al proyectar sus viajes, es la 
movilización (Carrera & Vega, 2017).
Mientras el mundo se enfrenta a una emergencia 
sanitaria, social y económica global sin preceden-
tes con la pandemia de COVID-19, los viajes y el 
turismo se encuentran entre los sectores más afec-
tados, con aviones en tierra, hoteles cerrados y 
restricciones de viaje en prácticamente todos los 
países del mundo (Higgins-Desbiolles, 2020). El im-
pacto de la COVID-19 en el turismo cobra especial 
significación, teniendo en cuenta que, desde finales 
del siglo XX, este sector es uno de los motores que 
más impulsan la economía, siendo la industria con 
mayores ritmos de crecimiento universalmente y 
uno de los fenómenos socioeconómicos más signifi-
cativos de los últimos tiempos (Vega, et al., 2019), 
aunque lamentablemente las limitaciones a escala 
mundial a los viajes, para frenar la COVID-19, han 
detenido el ritmo tradicional de los flujos interna-
cionales y la actividad turística (Menchero, 2020).
La caída de la demanda de viajes internacionales 
en la etapa comprendida entre enero y junio de 

2020, refleja una pérdida equivalente a 440 mi-
llones de arribos internacionales (quintuplicando 
las registradas en la crisis económica y financiera 
global del año 2009) (Gretzel, et al., 2020) y de 
aproximadamente 460.000 millones de USD. en in-
gresos procedentes del turismo internacional. Sin 
dudas, en un futuro se hablará de un turismo ante-
rior a la COVID-19 y posterior a él, pues la pande-
mia está marcando pautas en la evolución histórica 
del turismo (Lapointe, 2020). 
El objetivo de esta investigación fue describir el im-
pacto de la pandemia COVID-19 en el turismo de 
Latinoamérica y el Caribe.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se desarrolló una investigación de tipo observacio-
nal, descriptiva, retrospectiva, y transversal, co-
rrespondiente al nivel descriptivo.
El estudio se apoyó básicamente en el Índice Co-
vid19Tourism, humana (Yang, et al., 2020) para 
analizar la depresión de la actividad turística en 
Latinoamérica y el Caribe, enfocándose en el gra-
do de recuperación respecto al “tiempo normal” 
sin la COVID-19, donde una cifra de 100 revela la 
recuperación al nivel normal, considerando los va-
lores correspondientes al año 2019. El Índice Co-
vid19Tourism engloba a cinco subíndices medidos 
diariamente en cada país (Figura 1).
Figura 1. Componente del Índice Covid19Tourism.
1. Índice de Interés: expone el interés en línea 

de búsquedas de potenciales turistas, a partir 
del volumen del índice de búsqueda en línea, 
mediante Google Trends.

2. Índice de Movilidad: expone el nivel de 
movilidad en zonas relacionadas con el turismo, 
como parques de atracciones y conexiones de 
transporte, a partir de la búsqueda mediante 
Google Mobility Tracker.

3. Índice de Pandemia: expone la situación 
referida a la pandemia según los nuevos casos 
de COVID-19 por millón de turistas entrantes, a 
partir de las informaciones del Centro Europeo 
para la Prevención de Enfermedades y Control.

4. Índice de Hotel: expone el rendimiento hotelero 
de los principales hoteles y cadenas hoteleras de 
cada país, a partir del informe de Smith Travel 
Research LLC (STR, LLC) como instrumento de 
evaluación comparativa del rendimiento de un 
hotel respecto a un conjunto de hoteles análogos.

5. Índice de Aviación: expone el vuelo aéreo, 
indicado como el volumen de salidas en los 
principales aeropuertos internacionales de 
cada país, a partir de la base de datos de la 
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Organización Internacional de Aviación Civil 
(OACI).

Por su propósito fue una investigación básica y se-
gún los medios para obtener los datos fue una in-
vestigación documental. 
Por la naturaleza de los datos fue un estudio cuan-
titativo, seleccionando como criterio de inclusión 
para identificar la población de estudio, ser países 
de Latinoamérica y el Caribe que aparecieran reco-
nocidos en el Índice Covid19Tourism con fecha 11 
de octubre de 2020.

Figura 2. Índice Covid19Tourism.
Fuente: Yang, et al. (2020).
La variable de interés en el estudio fue el Índice 
Covid19Tourism, en el cual un nivel de 100 indica 
la recuperación al nivel normal. Su cálculo se apoya 
en los Sub-índices: Índice de Aviación; Índice de 
Hotel; e Índice de Pandemia. Todos los datos (ex-
cepto el de Pandemia) fueron calculados a través 
de una media móvil de 7 días suavizada humana 
(Yang, et al., 2020).
Las variables de caracterización fueron: 
•	 Casos de COVID-19: conceptualizada como el 

recuento total acumulado de casos detectados 
y de laboratorio, confirmados como positivos y, 
a veces, según las normas de notificación del 
país, también presuntivos, sospechosos o casos 
probables de infección detectada. 

•	 Fallecidos por COVID-19: definida como el nú-
mero acumulado de muertes entre los casos de-
tectados.

•	 Fallecidos por millón de habitantes: conceptua-
lizada como la proporción de fallecimientos por 
cada millón de habitantes de cada país.

RESULTADOS
La Tabla 1 muestra los resultados de las variables 
de caracterización.
Tabla 1. Variables de caracterización.

# País Casos de CO-
VID-19*

Fallecidos 
por CO-
VID-19*

Fa l l e c i dos 
por CO-
VID-19 por 
millón de 
h a b i t a n -
tes**

1 Argentina 917.035 24.572 542
2 Perú 85.3974 33.419 1.010
3 Brasil 5.113.389 150.998 710
4 Colombia 924.098 28.141 551
5 Panamá 121.296 2.511 579
6 Ecuador 148.171 12.235 691
7 Costa Rica 90.238 1.124 220
8 Trinidad y Tobago 5.127 93 66
9 Guatemala 99.094 3.430 190
10 Chile 485.372 13.415 700
11 Honduras 84.853 2.528 254
12 Nicaragua 5.353 154 23
13 Uruguay 2.337 51 15
14 El Salvador 30.766 904 139
15 Jamaica 7.989 151 51

16 República Dominica-
na 119.008 2.183 201

17 México 825.340 84.420 653
Fuente: Guo, et al. (2020).
En la Tabla 2 se muestra el Índice Covid19Tourism 
y sus cinco subíndices, con fecha 11/10/2020 
Tabla 2. Índice Covid19Tourism en países de Lati-
noamérica y el Caribe.

# País Í n d i c e Í nd i c e 
d e Índice de Índice 

d e 
Í n d i c e 
d e 

1 Argenti-
na 8,97 6,18 7,63 15,31 42,00 40,49

2 Perú 15,48 5,93 34,03 18,40 56,95 53,37
3 Brasil 17,13 16,13 24,98 12,48 76,07
4 Colombia 17,85 15,79 22,69 15,86 66,40
5 Panamá 19,39 7,77 40,94 22,92 42,19 48,58
6 Ecuador 19,56 23,92 13,97 22,39 72,31
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7 C o s t a 
Rica 20,21 20,26 17,41 23,43 50,51 52,91

8 Trinidad 
y Tobago 22,39 11,09 34,44 29,39 77,02 67,35

9 G u a t e -
mala 23,16 32,48 16,39 23,32 56,38 62,57

Chile 25,21 21,62 31,29 23,69 49,32 53,04
Honduras 28,08 31,22 36,89 19,22 72,59 59,80
N i c a r a -
gua 30,14 21,85 22,83 54,87 63,21 79,00

Uruguay 30,80 11,34 39,19 65,74 42,69 66,54
El Salva-
dor 31,53 21,23 41,87 35,26 68,56 69,21

Jamaica 31,58 39,34 22,01 36,35 41,29 71,13
Repúbli-
ca Domi-
nicana

39,93 44,97 39,39 35,95 78,22 65,08

México 40,35 48,44 44,08 30,78 82,21 64,22
Promedio 
de los 17 
países

24,81 22,33 28,83 28,55 66,07 62,83

Mundo 28,00 26,61 34,26 49,55 69,95 84,70
Diferen-
cia -3,19 -4,28 -5,43 -21,00 -3,88 -21,87

Fuente: Yang, et al. (2020).
En la Figura 2 se expone la pérdida de ingresos por 
pasajeros de enero a septiembre de 2020 en las 
diferentes regiones del mundo.

Figura 2. Pérdida de ingresos por pasajeros de ene-

ro a septiembre de 2020.
La estimación del impacto estimado en el tráfico de 
pasajeros internacionales e ingresos para Latinoa-
mérica y el Caribe, se muestra en la Figura 3.

Figura 3. Impacto estimado en el tráfico de pasa-
jeros internacionales e ingresos por región para el 
De acuerdo con la Tabla 1, la cantidad de casos de 
COVID-19 en los países de Latinoamérica y el Ca-
ribe es alarmante, sobre todo en el caso de Brasil 
(5.113.389), que de acuerdo con Statista (2020), 
con fecha 14/10/2020, ocupaba el tercer lugar 
mundial, sólo superado por Estados Unidos e In-
dia. Esta misma fuente ubica a Colombia, Argenti-
na, Perú y México en los lugares del seis al nueve, 
respectivamente a escala universal, lo cual significa 
que Latinoamérica y el Caribe tiene a cinco de los 
10 países con más casos de COVID-19 en el mun-
do.
Respecto a los fallecidos por COVID-19, Brasil 
(150.998) y México (84.420) son los países más 
afectados, lo cual hasta cierto punto se correspon-
de con la gran cantidad de habitantes de estos paí-
ses, pero el indicador más significativo de la gra-
vedad de la pandemia, es la cifra de fallecidos por 
COVID-19 por millón de habitantes, el cual permi-
te una comparación más justa entre países gran-
des y pequeños, reflejándose que Perú (1.010) es 
claramente el caso más crítico, seguido por Brasil 
(710); Chile (700); Ecuador (691) y México (653), 
los cuales están entre los 10 primeros del mundo 
en este negativo indicador.
Respecto a la Tabla 2, debe señalarse que con fe-
cha 11 de octubre de 2020, el Índice Covid19Tou-
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rism muestra valores preocupantes para el sector 
turístico de Latinoamérica y el Caribe, pues ningu-
no de los 17 países estudiados llega al 50%, lo que 
representa una considerable baja turística respec-
to al año 2019. Particularmente, llama la atención 
el caso de Argentina con solo 8,97, aunque paí-
ses como Perú (15,48); Brasil (17,13); Colombia 
(17,85); Panamá (19,39) y Ecuador (19,56), ni si-
quiera llegan a un 20% de recuperación.
Por su parte, México (40,35) y República Domini-
cana son los que presentan una situación menos 
crítica. Respecto al Índice de Pandemia, se observa 
que la situación de los países estudiados respecto a 
la pandemia, según los nuevos casos de COVID-19 
por millón de turistas entrantes, también es crítica 
dado que cuatro países ni siquiera llegan a un valor 
de 20%: Argentina (15,31); Perú (18,40); Brasil 
(12,48) y Colombia (15,86). En una situación me-
nos crítica, respecto a este índice se encuentran 
Uruguay (65,74) y Nicaragua (54,87), siendo los 
únicos que rebasan el 50%.
En relación con el Índice de Interés, llama la aten-
ción que el interés en línea de búsquedas de po-
tenciales turistas, desde el volumen del índice de 
búsqueda en línea, en tres países: Brasil; Colombia 
y Ecuador se comportan al 100%. Este es el subín-
dice menos afectado, a pesar de que cuatro paí-
ses no llegan al 50%: Jamaica (41,29); Argentina 
(42,00); Panamá (42,19) y Uruguay (42,69).
Igualmente, la Tabla 2 refleja el Índice de Aviación, 
en el que ningún país llega al 50%, siendo los más 
cercanos México (48,44) y República Dominicana 
(44,97), mientras que los más afectados son Perú 
(5,93); Argentina (6,18) y Panamá (7,77), los cua-
les tiene un marcado decrecimiento en el volumen 
de salidas en sus principales aeropuertos interna-
cionales.
En relación con el Índice de Hotel, cabe señalar que 
el rendimiento hotelero de los principales hoteles y 
cadenas hoteleras de cada país también está muy 
afectado, particularmente en Argentina (7,63); 
Ecuador (13,97); Guatemala (16,39) y Costa Rica 
(17,41). Ninguno de los países estudiados llega al 
50%.
Finalmente, el Índice de Movilidad, refleja que el 
nivel de movilidad en zonas relacionadas con el tu-
rismo también está muy deprimido en los países 
analizados, aunque menos que en otros subíndices, 
teniendo mayor afectación Argentina (40,49) y Pa-
namá (48,58) que son los únicos que no alcanzan 
el 50%.
En resumen, la Tabla 2 refleja una marcada baja 

turística en los países de Latinoamérica y el Cari-
be, no muy diferente a la media universal en igual 
fecha, aunque en todos los casos está menos de-
primido que esta, con valores muy similares en: 
Índice Covid19Tourism (-3,19); Índice de Interés 
(-3,88); Índice de Aviación (-4,28); e Índice de Ho-
tel (-5,43), teniendo una situación menos crítica 
en el Índice de Pandemia (-21,00) y el Índice de 
Movilidad (-21,87).
Individualmente el país que tiene más deprimido 
su turismo es Argentina y los menos afectados son 
México y República Dominicana. 
En relación con la Figura 1, puede señalarse el po-
sible impacto de la COVID-19 para el año 2020, 
en el tráfico regular de pasajeros en el mundo, en 
comparación con la línea de base planificada origi-
nalmente, representa una reducción general entre 
2.894 y 2.981 millones de pasajeros, equivalente 
aproximadamente a 400 mil millones de pérdidas 
potencial de los ingresos operativos brutos de pa-
sajeros de las aerolíneas. 
Los impactos reales dependen de factores como la 
duración y la magnitud del brote y las medidas de 
contención, el grado de confianza del consumidor 
en los viajes aéreos, entre otros.
Según Uğur & Akbıyık (2020), en el período de 
enero a septiembre de 2020, a nivel mundial se 
reflejan aproximadamente 294 mil millones de USD 
de pérdidas de ingresos por pasajeros, siendo en 
Latinoamérica y el Caribe de unos 21 mil millones. 
Si bien son pérdidas menos notables que las co-
rrespondientes a otras regiones como Asia/Pacífico 
(97 mil millones), Europa (77 mil millones) o Nor-
teamérica (71 mil millones), se trata de cifras que 
afectan notablemente al turismo latinoamericano y 
caribeño, y por ende a sus economías.
Se evidencia que en América Latina y el Caribe, 
para el año 2020, existirá un impacto muy negativo 
en el tráfico de pasajeros internacionales, marcado 
por una reducción de su capacidad entre un 60% 
y un 63%, lo que repercute en una disminución en 
pasajeros entre 84 y 87 millones y simultáneamen-
te en una merma en los ingresos aproximada de 17 
mil billones de dólares. 
Es una situación similar a la de las otras regiones 
del mundo, en cuanto a la reducción de su capa-
cidad, aunque en lo referente a la disminución en 
pasajeros y a la disminución en los ingresos, otras 
regiones se ven más afectadas, fundamentalmente 
Europa y Asia/Pacífico.
Como limitaciones de la presente investigación, 
debe señalarse que no pudo abarcar a la totalidad 
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de los países de Latinoamérica y el Caribe en el es-
tudio del Índice Covid19Tourism, dado que algunos 
países no estaban reflejados en el mismo en las 
fechas en que se realizó el estudio.
CONCLUSIONES
La presente investigación describió el impacto de 
la pandemia COVID-19 en los países de Latinoa-
mérica y el Caribe, con el apoyo del Índice Covid-
19Tourism, el cual mide el nivel de recuperación del 
turismo, en comparación con el “tiempo normal” 
sin Covid19.
Se evidenció una notable baja turística en los paí-
ses de Latinoamérica y el Caribe, similar a la exis-
tente a nivel mundial, producido básicamente por 
la COVID-19.
Debe resaltarse la notable pérdida en los países 
de Latinoamérica y el Caribe de sus ingresos por 
pasajeros en el período de enero a septiembre de 
2020, lo cual es una notable afectación económica 
para esta región, en la que se pronostica un tráfico 
de pasajeros internacionales, reducido acentuada-
mente en su capacidad para el año 2020.
Particularmente, Argentina y Perú son los países 
más afectados en cuanto a la depresión del turis-
mo, mientras que Perú, Brasil, Chile, Ecuador y Mé-
xico, son los más perjudicados respecto a la cifra de 
fallecidos por COVID-19 por millón de habitantes.
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RESUMEN

El presente artículo trata los elementos esenciales que intervienen en la habilidad de comprender y las tipologías textuales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana, fundamentados desde la teoría, así como desde los do-
cumentos normativos colombianos. Los cuales en conjunto y teniendo como base la Constitución Política de 1991, deben 
garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
desarrollar una práctica pedagógica significativa y contextualizada. A lo largo del escrito se relaciona el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con la formación de la habilidad comprender, desde las diversas tipologías textuales, como elemento 
dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.

Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Lengua castellana, habilidad comprender, tipologías textuales.

ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.

Keywords: Teaching-learning process, Castilian language, ability to understand, text typologies.
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INTRODUCCIÓN 
Los conocimientos históricos como resultado del 
proceso de enseñanza-aprendizaje están mediados 
por las diversas posibilidades interpretativas de las 
relaciones sociales pasadas y presentes, así como 
de las consecuencias de éstas para el futuro. Este 
ejercicio hermenéutico está condicionado a siste-
ma de valores del investigador e intereses políticos, 
económicos y sociales; situación que torna comple-
ja la enseñanza de la Historia.
En este sentido se han realizado múltiples inves-
tigaciones como las de Pantoja-Suárez (2017) y 
Calvas, et al. (2019, 2020), tratando de buscar al-
ternativas que acerquen los conocimientos históri-
cos a la verdad. Estos estudiosos coinciden en que 
se precisa del dominio de metodologías activas por 
parte del docente que permitan dotar al estudiante 
de habilidades para el aprendizaje autónomo, de 
un pensamiento histórico y de capacidades inter-
pretativas, reflexivas, argumentativas y críticas, 
que permitan extender el aprendizaje histórico más 
allá de la mera caracterización de acontecimientos, 
personajes y fechas históricas que se aprenden en 
los ambientes áulicos.
Según Pantoja-Suárez (2017), la enseñanza de la 
Historia “no puede dedicarse exclusivamente a la 
descripción de hechos, pues como cualquier cam-
po del saber humano, tiene un compromiso con la 
sociedad plural del pasado y el presente, situación 
que el investigador no puede negar y que otorga a 
la Historia una búsqueda por las interpretaciones, 
no por verdades absolutas”. (p.60)
De esta forma se concede a la metodología de la 
enseñanza de la Historia carácter de rigurosidad 
científica dotándola de métodos y técnicas propios 
de la investigación histórica, como la heurística, el 
cronológico, el etnográfico y el geográfico, entre 
otros, puestos en función del proceso de enseñan-
za-aprendizaje (Espinoza, et al., 2020). Esta for-
ma de aprender busca la valoración crítica sobre 
bases científicas de los acontecimientos históricos 
apartándose de las metodologías tradicionales re-
productivas que persiguen la memorización de un 
cúmulo de información. 
Desde esta óptica los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la Historia están direccionados al 
desarrollo de competencias de investigación cientí-
fica, que doten al estudiante de herramientas para 
la búsqueda de información y de habilidades para 
transformar ésta en conocimiento sobre bases de 
principios científicos (Peralta & Guamán, 2020). 
De esta forma el aprendizaje se produce de ma-

nera significativa a través de metodologías activas 
orientadas a la formación integral del estudiante.
Mediante la indagación histórica fundamentada 
científicamente el aprendiz no solo alcanza con-
tenidos conceptuales que ayudan a interpretar, 
comprender y dar sentido a los acontecimientos 
históricos locales, nacionales e internacionales de 
carácter social, económico, cultural y político, ade-
más se apropia de meta-conceptos como son las 
habilidades investigativas y los valores éticos y cí-
vicos que, contribuyen a la formación integral del 
estudiante (Obregón & Suárez, 2016). 
Pero, a pesar de estos referentes teóricos estable-
cidos por los especialistas, pedagogos e historiado-
res aún se observa con demasiada frecuencia que, 
en las aulas de la Enseñanza Básica, la instrucción 
de los contenidos históricos es concebida como un 
hecho acabado de verdad absoluta, estática, única 
e irrefutable, donde prima la transmisión expositiva 
de los conocimientos sin la participación activa del 
estudiante (Pantoja-Suárez, 2017).
También, se observa limitada pertinencia episte-
mológica del currículo, desvinculación de los cono-
cimientos históricos con el contexto sociocultural, 
insuficiente empleo con fines didácticos de la histo-
ria local, escasa atención de las características psi-
co-pedagógicas del educando en el cumplimiento 
de las funciones correspondientes a su rol de pro-
tagonista en el proceso de aprendizaje y limitado 
ejercicio interpretativo de los significados éticos de 
los fenómenos históricos y de la cultura local, que 
provoca fisuras axiológicas en el comportamiento 
de los docentes y estudiantes, todo lo que conlleva 
a una educación de baja calidad (Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura, 2015).
Situación que justifica y motiva el interés por la 
realización de esta investigación que, tiene como 
objetivo, analizar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de décimo grado de la Educación Bási-
ca de las escuelas fiscales del cantón Pasaje sobre 
la historia del Ecuador, la provincia de El Oro y el 
cantón Pasaje.
Sobre la contribución de la enseñanza de la His-
toria a la formación integral del educando existen 
estudios como los de Aguilera (2017); Sáez, et al. 
(2017); y Calvas-Ojeda, et al. (2019, 2020), quie-
nes desde diversas perspectivas metodológicas 
aluden a la importancia de los conocimientos histó-
ricos como sustento del sistema de valores éticos y 
cívicos, en la formación del pensamiento crítico en 
los estudiantes y para el desarrollo de las habilida-
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des y actitudes que los capacite para participar de 
forma activa en los cambios sociales necesarios; 
también se refieren al conocimiento histórico local 
como contribución al logro del sentido de partencia 
y fuente de motivación por el estudio de la Historia, 
entre otros aspectos de interés.
Es precisamente uno de los propósitos de la ense-
ñanza de la Historia en el nivel básico del sistema 
educacional del Ecuador contribuir a la formación 
integral del estudiante, lograr el desarrollo de per-
sonalidades equilibradas, con sentimientos y una 
proyección social en correspondencia con el siste-
ma de valores éticos y cívicos que rigen la vida 
de la sociedad ecuatoriana; así se promulga en la 
Ley Orgánica de la Educación Intercultural (LOEI) 
al contemplar entre los fines del Sistema de Educa-
ción Intercultural Bilingüe “la formación de perso-
nas con identidad propia, con un nivel científico que 
conviva con los avances tecnológicos y los saberes 
de otros pueblos”. (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2011)
La enseñanza de la Historia en estos primeros años 
de la educación del escolar, es esencial ya que 
contribuye al fomento del mejoramiento humano 
desde el estudio crítico de la evolución histórica 
de la sociedad, de las causas y consecuencias de 
los acontecimientos históricos acaecidos y de las 
contradicciones propias presentes en las relaciones 
interculturales que, promueven la construcción de 
una sociedad multicultural (Krainer, et al., 2017).
Obregón & Suárez (2016); y Calvas, et al. (2019), 
enfatizan en los conocimientos de la Historia Local 
como factor de estímulo al sentido de pertinencia y 
fomento de los valores sociales que como elemen-
tos trascendentes en la formación integral de los 
estudiantes como ciudadanos plenos para integrar-
se de manera activa a la vida social.
Asimismo, Aguilera (2017), considera que esta ple-
nitud precisa de solidas habilidades investigativas 
que permitan alcanzar estos conocimientos históri-
cos. En tal sentido, Sáez, et al. (2017), consideran que 
el rigor metodológico para la indagación histórica 
provee a los estudiantes de recursos para el aná-
lisis, la reflexión, la crítica, la argumentación, el 
debate, la toma de decisiones, la cooperación e im-
plementación de proyectos sobre la actividad cog-
nitiva y metacognitiva relacionados con la Historia. 
Todo este referente apunta a la importancia de la 
concreción de los conocimientos históricos en la 
fragua del pensamiento histórico como elemento 
aglutinador de la conciencia colectiva, que contri-
buye a la identificación del estudiante como par-

te de la sociedad en que vive con la cual compar-
ten valores éticos y sociales. Según Egea & Arias 
(2018), este pensamiento histórico está compuesto 
por contenidos conceptuales (conceptos, datos, he-
chos, fechas, personajes, etc.) y meta-conceptos 
(conocimientos, habilidades y actitudes).
En particular Chávez (2016), concede singular im-
portancia a los contenidos conceptuales referentes 
a la Historia Local pues desde la indagación del co-
nocimiento de los hechos históricos relevantes más 
cercanos se estimula el desarrollo de los meta-con-
ceptos en un ámbito constructivista del aprendiza-
je, lo que prepara las condiciones para establecer 
los nexos con la historia nacional.
Como podemos observar la enseñanza y aprendi-
zaje de la Historia como proceso activo donde el 
aprendiz es el principal actor protagonista de la 
construcción del conocimiento y desarrollo de ha-
bilidades y actitudes, otorga a este proceso un 
carácter desarrollador, que involucra la formación 
integral del estudiante situándolo en una posición 
ventajosa para aprender, tomar decisiones, resol-
ver problemas diversos a los que se enfrentará en 
su vida ciudadana, desarrollar su pensamiento crí-
tico y reflexivo que facilite la interpretación y com-
prensión de los fenómenos históricos, así como de-
fender sus ideas mediante la argumentación.
La formación integral de los educandos desde la 
contribución de la apropiación de los conocimientos 
históricos precisa del rescate de la memoria y las 
tradiciones históricas de la sociedad, del fomento 
de valores éticos y sociales, así como de la capa-
cidad de valoración crítica de los discentes (Gua-
mán, et al., 2020; y Palacios & Barreto, 2021). Es 
precisamente la escuela la que ha de propiciar al 
estudiante competencias cognitivas, procedimen-
tales y actitudinales que promuevan su formación 
integral; para lo cual debe apoyar su accionar edu-
cativo en los pilares del conocimiento, aprender a 
aprender, aprender a hacer, aprender a vivir juntos 
y aprender a ser. 
Al decir de Ortiz-Blanco (2015), “la formación inte-
gral promueve el crecimiento humano a través de 
un proceso que propicia una visión multidimensio-
nal de la persona, y tiende a desarrollar aspectos 
como la inteligencia emocional, intelectual, social, 
material y ética”. (p. 91)
Es por ello que ha de entenderse la formación in-
tegral no solo desde la perspectiva cognitiva del 
aprendizaje de los conocimientos específicos y pro-
cedimientos adecuados, sino también desde la óp-
tica axiológica, donde las actitudes y los valores 
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éticos y sociales condicionan la participación activa 
del estudiante en el mejoramiento y transformación 
social; y donde la enseñanza de la Historia ocupa 
un lugar fundamental al contribuir al fomento de 
estos valores.
MATERIALES Y MÉTODOS
La investigación responde a un estudio descripti-
vo con enfoque cuanti-cualitativo, sustentado en la 
teoría de Hernández-Sampieri, et al. (2014), so-
bre este tipo de indagación científica, que según 
el autor puede estar direccionada al análisis de los 
diferentes elementos, componentes o dimensiones 
del objeto a investigar.
Los métodos utilizados fueron: analítico-sintético, 
estadístico y triangulación de datos. Mediante el 
análisis y síntesis de la literatura especializada se 
fundamentó y referenció el estudio, discutieron los 
resultados y elaboraron las conclusiones. A través 
del método estadístico se planificó, recolectó, pro-
cesó y analizó la información obtenida mediante la 
entrevista a los docentes y encuesta a los estu-
diantes del décimo grado de las escuelas fiscales de la 
Enseñanza Básica del cantón Pasaje. Por su parte, 
el método de triangulación de datos permitió cons-
tatar la validez de los resultados obtenidos a través 
de las diferentes técnicas de recolección de datos 
aplicadas y menguar el sesgo de éstos.
La elaboración de los instrumentos de recogida de 
la información (cuestionario a estudiantes y entre-
vista a docentes) siguió el procedimiento recomen-
dado por Hernández-Sampieri, et al. (2014), que 
consta de una secuencia lógica de pasos.
Primer paso. Localización y estudio del instrumento 
propuestos en la literatura especializada afines al 
tema a investigar. En tal sentido se estudiaron los 
cuestionarios utilizados por González-Rodríguez & 
Cardentey-García (2015); Egea & Arias (2018); y 
Rojas-González, et al. (2020), en sus respectivas 
investigaciones para evaluar el conocimiento histó-
rico de los estudiantes.
Segundo paso. Evaluar la validez y contextuali-
zación de los instrumentos. En tal sentido fueron 
seleccionadas y contextualizadas al ámbito ecua-
toriano las preguntas del cuestionario de González-
Rodríguez & Cardentey-García (2015) sobre la his-
toria local, los de Egea & Arias (2018), relativas a 
la historia nacional y las de Rojas-González, et al. 
(2020), relativas a las habilidades de los estudian-
tes para el reconocimiento de los hechos históricos 
trascendentes.
Tercer paso. Elaborar la escala para medir las res-
puestas de las preguntas. Cada una de las respues-

tas a las preguntas del cuestionario fueron evalua-
das en una escala de aprobados o desaprobados.
Cuarto paso. Codificar las respuestas de las pre-
guntas cerradas. Cada una de las respuestas a las 
preguntas cerradas fue evaluada de 0 (desapro-
bada) o 1 (aprobada); la calificación final de cada 
estudiante estuvo dada por la suma de la puntua-
ción obtenida en cada respuesta. De esta forma el 
estudiante puede acumular un total de 50 puntos; 
repartidos según conocimientos sobre la historia 
nacional (22 puntos), historia de la provincia (12 
puntos) e historia del cantón (16 puntos). Sobre la 
base de esta puntuación fue establecida una escala 
para medir el nivel de conocimientos históricos de 
los educandos, tal como se muestra en la tabla 1.
Tabla 1. Escala de medición del nivel de conoci-
mientos históricos.

Nivel
Conocimientos históricos 
Nacio-
nal

Provin-
cial

Canto-
nal

M u y 
Bajo

0-6 0-3 0-4

Bajo 7-12 4-6 5-8
Medio 13-17 7-9 9-12
Alto 18-20 10-11 13-14
M u y 
Alto

21-22 12 15-16

Quinto paso. Elaborar la primera versión de los ins-
trumentos. Los instrumentos fueron confecciona-
dos de forma tal que existiera coincidencia entre 
las 50 preguntas del cuestionario a los estudiantes 
y los aspectos a medir en las entrevistas a los do-
centes, para lo cual el cuestionario se estructuró en 
tres partes (historia nacional, historia provincial e 
historia cantonal) y lo tópicos de la entrevista estu-
vieron dirigidos al conocimiento de los estudiantes 
sobre la historia del país, la provincia y el cantón, 
las metodologías utilizadas por los docentes para 
la enseñanza de la historia, el valor de la historia 
local como fuente de conocimiento y motivación, y 
la contribución de los conocimientos históricos a la 
formación integral del educando. 
Sexto paso. Consulta a los expertos. Tanto el cues-
tionario como la entrevista en su primera versión 
fueron valorados por un grupo de siete especialis-
tas en el tema, integrado por cuatro master y tres 
doctores en ciencias pedagógicas. Los aspectos te-
nidos en consideración fueron:

a) Concreción en la práctica de los refe-
rentes teóricos didácticos-metodológi-



473

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

cos que sustenta la enseñanza y apren-
dizaje de la Historia. 

b) Estructura de las preguntas del cuestio-
nario y los temas de la entrevista como 
sistemas. 

c) Concepción metodológica y técnica para 
su aplicación en la práctica.

d) Recursos materiales y humanos para la 
implementación de los instrumentos.

e) Efectividad de los instrumentos para 
medir el nivel de conocimientos históri-
cos de los alumnos.

Séptimo paso. Poner a punto los instrumentos. Si-
guiendo la metodología propuesta por Rué (2018), 
sobre los talleres de socialización, el grupo de es-
pecialistas sesionó en tres momentos hasta arribar 
a la versión final del cuestionario. En cada uno de 
los talleres de socialización los especialistas eva-
luaron los instrumentos dando sus valoraciones y 
sugerencias para perfeccionarlos hasta arribar a la 
versión final.
Octavo paso. Entrenamiento a los miembros del 
equipo de investigación. Los integrantes del equipo 
de apoyo a la investigación fueron entrenados para 
la aplicación de los instrumentos de recogida de la 
información.
Noveno paso. Prueba piloto. Los instrumentos fue-
ron sometidos a una prueba piloto, para la cual 
se seleccionaron de forma aleatoria 20 estudiantes 
del décimo grado de las escuelas fiscales. Una vez 
recaudados los datos resultantes del cuestionario 
se confeccionó una base de datos que fue procesa-
da mediante el programa estadístico SPSS versión 
23. 
Décimo paso. Elaboración de la versión final del 
instrumento. Por último, se elaboró la versión fi-
nal del cuestionario tomando en consideración la 
experiencia práctica como resultado del pilotaje; 
en este sentido se perfeccionó la redacción de los 
enunciados de las preguntas. 
El grado de confiabilidad de los instrumentos fue 
medido a través de la prueba del coeficiente Alfa 
de Cronbach; la que fue aplicada a cada una de las 
partes de los instrumentos (Tabla 2): 
Tabla 2. Confiabilidad de los instrumentos.

Partes de los 
instrumentos 

Valor de Alfa de Cronbach

Cuestionario 
a los estu-
diantes

Entrevista 
a los do-
centes

Historia nacio-
nal

0,971 0,967

Historia pro-
vincial

0,980 0,954

Historia del 
cantón 

0,956 0,921

La población del estudio estuvo formada por los 
1236 alumnos del décimo grado y 21 docentes de 
las escuelas fiscales del cantón Pasaje. 
El tamaño de la muestra correspondiente a los 
alumnos fue calculado mediante la fórmulan (Ec. 
1): 
 (Ec. 1)
Donde: n: tamaño de la muestra; N= tamaño de la 
población; Z=constante correspondiente al nivel de 
confianza; e=error muestral y σ= desviación estándar de 
la población. 
La desviación estándar fue determinada en el es-
tudio piloto realizado resultando σ=0,39; con este 
valor y considerando una población de 1236 alum-
nos, Z=1.96 para un nivel de confianza del 95% y 
e=0.05 se calculó el tamaño de la muestra obteni-
dos 197 unidades de observación. 
Los estudiantes fueron seleccionados de manera 
aleatoria entre las trece escuelas fiscales (7 urba-
nas y 6 rurales) con que cuenta el cantón. Para ga-
rantizar la representatividad de los estudiantes de 
cada uno de estos centros educacionales se utilizó 
el muestro estratificado, donde cada escuela fue 
considerada un estrato. 
Una vez aplicado el instrumento se desestimaron 
dos cuestionarios por no cumplir con las normas 
establecidas para su llenado y estar incompletos; 
quedando constituida la muestra por 195 unidades 
de observación (105 estudiantes de las escuelas 
urbanas y 90 de las rurales). Para la aplicación de 
la entrevista se tuvieron en consideración los 21 
docentes que conforman la población.
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La aplicación de los métodos de investigación y de 
los instrumentos de recogida de información permi-
tió obtener los siguientes resultados sobre el objeto 
de estudio, los conocimientos históricos de los es-
tudiantes del décimo grado de las escuelas fiscales 
en el cantón Pasaje. Resultados que se expresan a 
través de tablas y gráficos descriptivos. 
Para su mejor comprensión los resultados se pre-
sentan en tres bloques, según la información re-
caudada en los instrumentos conocimientos sobre 
la historia del Ecuador, conocimientos sobre la his-
toria de la provincia El Oro y conocimientos sobre 
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la historia del cantón Pasaje.
En la tabla 3 y las figuras 1 y 2 se sintetizan los re-
sultados del cuestionario aplicado a los estudiantes 
sobre la historia de Ecuador.
Tabla 3. Conocimientos sobre la historia nacional.
Preguntas A %
¿En qué período de tiempo se produjo la llegada del hombre al actual Ecuador? 81
¿Cuál fue el primer medio de subsistencia de las primeras culturas asentadas en 
el Ecuador?
¿Cuál fue la primera cultura en desarrollar la agricultura en el Ecuador? 82
¿Hace cuántos años floreció la cultura Valdivia y dónde estuvo ubicada? 86
¿Qué uso se le daba a la concha Spondylus en la cultura Valdivia? 93
¿En qué lugar estuvo asentada la cultura Tolita? 92
¿Qué personaje lideró la expedición que descubrió el Amazonas? 78
¿Qué significó la batalla de Pichincha?
¿En qué año nació la República de Ecuador? 89
¿Cuál fue el asunto central del Protocolo de Río de Janeiro de 1942? 87
¿Con cuántas provincias cuenta actualmente Ecuador?
¿Bajo qué presidencia se abolió la esclavitud en Ecuador? 48
¿Qué hecho importante surgió para que se finalice el periodo progresista y se dé 
inicio a la Revolución Liberal?
¿Cuál fue la institución económica básica de la primera etapa de colonización?
¿En qué consistió la institución económica “La mita”? 83
¿En qué actividades trabajaban los mitayos? 89
¿Cómo se originó el mestizaje en Ecuador?
¿En qué aspectos fueron excluidos los mestizos?

Los datos contenidos en la tabla denotan limita-
ciones por parte de los estudiantes en los conoci-
mientos históricos sobre El Ecuador, con excepción 
del significado de la batalla de Pichincha enjuiciado 
por el 91,8% de los estudiantes, la composición del 
país en cuanto a la cantidad de provincias recono-
cidas por el 69,2% y la determinación por parte 
del 61% de los educandos de los aspectos en que 
fueron excluidos los mestizos; el resto de las pre-
guntas fueron aprobadas por el 57,4% o menos de 
los discentes.
Los resultados de otros de los aspectos evaluados 
en el cuestionario se muestran en la figura 1.

Figura 1. Conocimiento sobre fechas históricas, ca-
racterísticas de la época colonial y regiones geo-
gráficas que ocupa cada cultura.
La información de la Figura1 devela insuficiente co-
nocimiento sobre las fechas históricas relevantes 
del país, características de la época colonial y reco-
nocimiento de las regiones geográficas que ocupa 
cada cultura.
Al cuantificar estos resultados por cada uno de los 
estudiantes se analizó el nivel de conocimientos se-
gún la escala establecida obteniendo los resultados 
que se aprecian en la Figura 2. 

Figura 2. Nivel de conocimiento sobre la historia 
del país.
Como se aprecia en la Figura 2 existe una tenden-
cia a un nivel de conocimientos de la historia del 
país bajo.
Por otro lado, los resultados obtenidos a través de 
la entrevista a los docentes denotan que el conoci-
miento sobre la historia nacional tiende a ser bajo, 
así se evidencia en los criterios dados por los en-
trevistados. A continuación, a modo de ejemplo se 
exponen las opiniones más representativas.

“Los estudiantes muestran desconocimien-
to sobre las fechas y acontecimientos rele-
vantes de la historia del país”.
“A pesar del esfuerzo que realizó en las ex-
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plicaciones de los contenidos de la clase de 
Historia, a los alumnos les cuesta mucho 
trabajo memorizar los datos históricos”.
“Trato de motivar mis clases, pero los re-
sultados no son buenos, mis estudiantes 
muestran desconocimiento sobre la histo-
ria del país”.

En la tabla 4 se brinda la información resumida so-
bre el comportamiento del rendimiento académico 
de los estudiantes sobre los contenidos conceptua-
les relativos a la historia de la provincia El Oro.
Tabla 4. Conocimientos sobre la historia de la pro-
vincia El Oro.
Preguntas A %
¿En qué fecha se fundó la provincia de El Oro? 140 71,8
¿Cómo se origina el nombre de provincia de El Oro? 150 76,9
¿Cuál fue la primera capital que tuvo la Provincia de El Oro? 58 29,7
¿Cuáles son los límites territoriales de la provincia de El Oro? 142 72,8
¿Cuántos cantones tiene la provincia de El Oro? 189 96,9
¿En qué presidencia, El Oro se erigió como provincia de la República del Ecuador? 72 36,9
De los siguientes cantones, cuál no formó parte de la reciente 
creada provincia de El Oro. 70 35,9

Reconoce cuál de las siguientes banderas corresponde a la provin-
cia de El Oro 195

¿En qué fecha se realizó la Batalla de la Carreta? 108 55,4
¿Quién fue el ideólogo principal de la Batalla de la Carreta? 50 25,6
Según la expedición que se realizó en el año 1537 desde la Isla 
Puna hacia Balao, a qué importante río llegaron los españoles 111 56,9

¿Cuál fue la primera civilización aborigen originaria de El Oro que tuvo contac-
to con los españoles? 71 36,4

Entre los resultados sobre los conocimientos histó-
ricos referentes a la provincia El Oro se significan 
el reconocimiento de la bandera de la provincia por 
el 100% de los discentes, la composición de la pro-
vincia por cantones (96,9%), origen del nombre de 
la provincia (76,9%), límites territoriales de la pro-
vincia (72,8%), fecha de fundación de la provincia 
(71,8%); el resto de las respuestas no superan el 
56,9% de aprovechamiento.
Los resultados del nivel de conocimientos de los 
estudiantes sobre la historia de la provincia se re-
cogen en la Figura 3.

Figura 3. Nivel de conocimiento de la historia de la 
provincia El Oro.
Los datos de la Figura3 develan un nivel de co-
nocimiento medio sobre la historia de la provincia 
(38,5%), aunque existe un 34,4% que manifiesta 
un nivel bajo. 
Los resultados de la entrevista a los docentes sobre 
los conocimientos históricos de sus alumnos refe-
rentes a la provincia evidencian algunas limitacio-
nes, aunque en sentido general son más favorables 
a los relativos a la historia del país. Entre los crite-
rios más representativos tenemos los siguientes:

“Los estudiantes presentan dificultades con 
los conocimientos históricos de la provincia 
correspondientes a las etapas precolombina 
y colonial”.
“Considero que los estudiantes tienen desco-
nocimiento sobre algunos aspectos relevan-
tes de la historia de la provincia; sin embar-
go, curiosamente tienen un mayor dominio 
de la historia provincial que de la nacional”.
“El conocimiento de mis alumnos sobre la his-
toria de la provincia no es el mejor, aunque 
considero que en cierto sentido los docen-
tes tenemos responsabilidad en esto, pues 
no utilizamos todos los recursos necesarios, 
en ocasiones por problemas de tiempo para 
cumplir con el programa”.

La tabla 5 registra los resultados del cuestionario 
aplicado a los estudiantes sobre los conocimientos 
históricos relativos al cantón Pasaje.
Tabla 5. Conocimientos históricos sobre el cantón 
Pasaje.
Preguntas A %
Señale el nombre de los primeros pobladores que habitaron el actual 
territorio de Pasaje y ocuparon la zona baja al margen derecho del 
río Jubones.

99

¿Cuál es el nombre de la sociedad que ocupó las estribaciones de las 
cordilleras de Mollopongo, Chilla y Dumarí?



476

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

Volumen 13 | Número 3 | Mayo-Junio,  2021

¿En qué año el pueblo de Pasaje fue invadido por indios foráneos, mestizos y 
españoles? 46

¿Cuántas personas habitaron Pasaje en el año 1862? 77
¿En qué fecha Pasaje se incorporó como parroquia de Machala en la Provincia de 
Guayaquil? 84

¿Cuál es la razón del nombre “Pasaje de las Nieves”? 95
¿A qué río se lo conoce como “devorador de hombres”?
¿Por qué Pasaje se lo conoce y ocupó los primeros lugares de exportación? 95
¿A qué lugar se enviaban los productos agrícolas producidos en Pasaje?
¿Cuál fue el transporte que utilizó Pasaje para enviar sus productos agrícolas entre 
1950 y 1960? 88

¿Desde qué año funcionó la primera Escuela Fiscal Media de Niños y qué nombre 
adoptó posteriormente? 82

¿En qué fecha se dio la fundación del Cantón Pasaje? 74
¿Cuál fue el primer presidente del Consejo Cantonal de Pasaje? 48
¿En qué fecha se inauguró el Parque Abdón Calderón? 74
¿A qué se dedicaban los ciudadanos pasajeños a inicios de la fundación? 73
¿En qué fecha la armada peruana llegó al Cantón Pasaje?

Estos datos evidencian insuficientes conocimientos 
relativos a los acontecimientos históricos del can-
tón; el aprovechamiento de los estudiantes estuvo 
entre 23,6% y 69,7%. Una vez computados los re-
sultados por estudiantes se determinó el nivel de 
conocimientos de cada uno de ellos obteniéndose 
los resultados que se expresan en la Figura 4.

Figura 4. Nivel de conocimiento sobre la historia del 
cantón Pasaje.
Los datos de la Figura4 apuntan hacia un nivel de 
conocimiento bajo, aunque un 37,4% tienen un ni-
vel medio.
Los resultados de la entrevista a los docentes sobre 
los conocimientos históricos del cantón por parte 
de los estudiantes son similares a los de los relati-
vos a los de la provincia. Entre las opiniones dadas 

por los docentes encontramos que:
“Los conocimientos de los alumnos sobre la 
historia del cantón presentan limitaciones, 
muchos no conocen acontecimientos rele-
vantes como, por ejemplo, cuándo se fundó 
y cuál fue su primer presidente del Consejo”
“Los estudiantes no tienen conocimiento de 
los acontecimientos relacionados con el can-
tón acaecidos en tiempos de la colonia, pero 
por el contario reconocen aquellos de la his-
toria más reciente”.

El comportamiento general de los conocimientos 
históricos (nacional, provincial y cantonal) de los 
estudiantes se resume en la Figura 5.

Figura 5. Nivel de conocimientos históricos gene-
rales.
Los datos de la Figura 5 apuntan a un nivel bajo 
de conocimientos históricos (42,1%), aunque un 
35,9% muestran a un nivel medio; datos que se 
corresponden con las opiniones de los docentes 
entrevistados quienes en sentido general expresan 
que: 

“Considero que los estudiantes no prestan la 
debida atención a las clases de Historia, no 
están motivados por la asignatura; aunque 
trato de incentivar su interés no logro”.
“Como docente novel, considero que me fal-
ta experiencia y recursos metodológicos para 
poder lograr el aprendizaje efectivo de la His-
toria en mis estudiantes”. 
“Creo necesario la actualización metodológica 
de los docentes para aprender a utilizar mé-
todos que permitan una mejor enseñanza en 
el área de Ciencias Sociales y en particular en 
las clases de historia”. 
“Estimo que el aprendizaje de la historia apor-
ta a la formación integral de los estudiantes 
mediante los conocimientos históricos, valo-
res y actitudes que prepararán a los alum-
nos para la vida; pero desafortunadamente 
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la Historia no es la asignatura preferida por 
ellos”.

La figura 6 permite describir de manera compara-
tiva el comportamiento de los resultados sobre los 
conocimientos históricos de los estudiantes de las 
escuelas fiscales del sector urbano con los del sec-
tor rural. Como la gráfica indica existe un compor-
tamiento similar entre ambos grupos; se observa 
una tendencia de los conocimientos entre un nivel 
medio y bajo, con predominio de este último.

Figura 6. Comparación del nivel de conocimientos 
históricos de los estudiantes de las escuelas fisca-
les rurales y urbanas.
Los resultados obtenidos revelan limitaciones en 
los conocimientos históricos por parte de los estu-
diantes de las escuelas fiscales del cantón Pasaje; 
aunque existe un mejor conocimiento relativo a la 
provincia y al cantón no es así respecto al país.
Estos resultados están condicionados a los méto-
dos y estrategias empleados por los docentes, mu-
chos de ellos a través de la entrevista expresaron 
las limitaciones que tiene en cuanto a la prepara-
ción metodológica para lograr incentivar el interés 
de los estudiantes por el estudio de la Historia; 
desaprovechando las ventajas de los métodos ac-
tivos por desconocimiento o falta de experiencia. 
Al respecto Ortiz-Blanco (2015), estima, que los 
métodos de la investigación histórica como parte 
de la Didáctica de la enseñanza de Historia son un 
pilar para lograr la efectividad de la enseñanza y 
aprendizaje de esta disciplina; para lo cual se han 
de tener presentes las características del alumna-
do (necesidades cognitivas, intereses y edad), sin 
abandonar el rigor metodológico y las necesidades 
sociales.
Respecto a este asunto Calvas, et al. (2019, 2020), 
estiman que la preparación metodológica del do-
cente es vital para lograr la motivación del estu-

diante por los contenidos históricos; en este sentido es 
importante la implementación de estrategias metodológicas 
que procuren el acercamiento a lo local, desde una 
conducta participativa que permita fortalecer en el 
educando el sentido de pertenencia e interés por 
los hechos relevantes del panorama histórico de su 
entorno más cercano, lo que una vez logrado pue-
de extenderse a los conocimientos de la historia 
de la provincia y el país a través de los nexos que 
se establecen con lo local. Criterio compartido con 
González-Rodríguez & Cardentey-García (2015), 
quienes concluyeron en sus estudios que fortalecer 
los conocimientos históricos sobre aspectos rela-
cionados con la historia local a través de adecuadas 
estrategias metodológicas constituye un pilar fun-
damental para contribuir a alcanzar la integralidad 
y la formación de valores de los educandos.
Según Ortiz-Blanco (2015); Obregón & Suárez 
(2016), el empleo de estas estrategias metodoló-
gicas fundamentadas en la investigación histórica 
y los métodos activos de enseñanza contribuyen a la 
formación integral del educando, logrando perso-
nalidades responsables, participativas, solidarias, 
colaborativas, reflexivas, críticas, participativas, 
creativas y capaces de contribuir de manera activa 
con el desarrollo de su entorno.
Similares resultados sobre los conocimientos histó-
ricos en la enseñanza básica fueron obtenidos por 
Egea & Arias (2018); y Calvas-Ojeda, et al. (2020), 
quienes comprobaron que las principales fisuras en 
los conocimientos históricos de los estudiantes es-
tán dadas por el insuficiente nexo entre las causa y 
efectos del acontecimiento histórico, poca profun-
didad de los conocimientos los que se obtienen de 
manera reproductiva y memorística.
Por otro lado, Rojas-González, et al. (2020), con-
sideran que los bajos resultados sobre los conoci-
mientos históricos y desarrollo de las habilidades 
específicas de la asignatura están dados en gran 
medida por la falta de sistematicidad y poca va-
loración del desarrollo de estas habilidades; así 
como el insuficiente tratamiento metodológico de 
los contenidos. 
CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos mediante la aplicación de 
los diferentes métodos e instrumentos utilizados en 
este estudio evidencian que existen limitaciones en 
el orden metodológico relativo a la implantación de 
estrategias fundamentadas en los métodos activos 
que provoca el bajo nivel de conocimientos histó-
ricos por parte de los estudiantes de las escuelas 
fiscales de la enseñanza básica del cantón pasa-
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je, significando los concernientes a la historia del 
Ecuador. Aunque existe una mejor apropiación de 
los conocimientos relativos a la historia de la pro-
vincia de El Oro y al cantón Pasaje, aún estos presentan 
fisuras en los aspectos históricos de la etapa preco-
lombina y colonial. 
Existe un nivel bajo (42,1%), de conocimientos 
históricos generales por parte de los estudiantes de 
las escuelas fiscales del cantón; aunque un 35,9% 
muestra un nivel medio. Al comparar los resultados 
sobre los conocimientos de los estudiantes de las 
escuelas fiscales urbanas con los del sector rural, 
estos se comportan de manera similar. 
Estos resultados develan la necesidad de reforzar 
la preparación metodológica de los docentes para 
mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 
Historia y así poder contribuir a la formación inte-
gral del estudiantado del décimo grado de las es-
cuelas fiscales del cantón Pasaje.
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RESUMEN

El presente artículo trata los elementos esenciales que intervienen en la habilidad de comprender y las tipologías textuales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana, fundamentados desde la teoría, así como desde los do-
cumentos normativos colombianos. Los cuales en conjunto y teniendo como base la Constitución Política de 1991, deben 
garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
desarrollar una práctica pedagógica significativa y contextualizada. A lo largo del escrito se relaciona el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con la formación de la habilidad comprender, desde las diversas tipologías textuales, como elemento 
dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.

Palabras clave: Proceso de enseñanza-aprendizaje, Lengua castellana, habilidad comprender, tipologías textuales.

ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.

Keywords: Teaching-learning process, Castilian language, ability to understand, text typologies.
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INTRODUCCIÓN
En un estudio realizado en Colombia donde se 
afirma que, “las enfermedades de transmisión ali-
mentaria constituyen un grave problema de salud 
pública a nivel mundial; entre sus causas más fre-
cuentes se encuentran los patógenos bacterianos, 
los cuales generan desde síntomas gastrointesti-
nales hasta complicaciones que pueden conducir a 
la muerte. En esta revisión se describen estudios 
sobre detección de patógenos bacterianos en di-
ferentes alimentos en Colombia publicados entre 
2010 y 2013, y se presenta información acerca de 
las características y prevalencia de los microorga-
nismos encontrados, alimentos implicados y carac-
terización de los aislados”. (Soto, et al. 2016) 
Con base en este documento se respalda la inten-
ción de investigar e identificar los tipos de pató-
genos presentes en variedades de pan destinados 
para el consumo humano, de esta manera se podrá 
observar la incidencia más notable de agentes pa-
tógenos que se están presentes en dicho producto 
alimenticio y, además, determinar qué tipo de re-
acciones y enfermedades transmitidas por alimen-
tos son las más frecuentes (Piovani, et al., 2017).
En una investigación similar en México buscan de-
terminar si las superficies inertes que están en con-
tacto con la preparación de alimentos en las cafete-
rías de una Universidad Pública tienen una calidad 
sanitaria aceptable; todo esto se obtuvo mediante 
muestreos, las superficies analizadas fueron mesas 
y barras, trapos de cocina y utensilios como: tabla 
para picar, cuchillos, pinzas para pan, jarra para 
jugo, rodillo de madera, escurridor para trastes, 
entre otros; se hizo un conteo de Bacterias Meso-
fílicas Aerobias (BMA) y Coliformes Totales (CT) 
(Luna-Guevara, et al., 2016).
Con la referencia tomada de este documento, se 
respalda la intención que, a través del análisis de 
muestras de las variedades de pan, realizar un 
conteo e identificación de agentes patógenos por 
medio de un estudio de laboratorio y así determi-
nar la incidencia y el grado de repetitividad en las 
muestras que serán sometidas a la investigación 
documental (Torrijos, et al., 2021).
Dentro de los temas de salud más relevantes men-
cionados por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) se encuentran las enfermedades de trans-
misión alimentaria abarcan un amplio espectro de 
dolencias y constituyen un problema de salud pú-
blica creciente en todo el mundo. Se deben a la in-
gestión de alimentos contaminados por microorga-
nismos o sustancias químicas. La contaminación de 

los alimentos puede producirse en cualquier etapa 
del proceso que va de la producción al consumo de 
alimentos y puede deberse a la contaminación am-
biental, ya sea del agua, la tierra o el aire.
En un estudio realizado en Costa Rica en donde 
analizan que los alimentos listos para su consumo 
(ALC) son alimentos procesados que pueden con-
sumirse sin ningún tratamiento térmico adicional, 
lo que ha incrementado su popularidad. El obje-
tivo de este estudio fue determinar la inocuidad y 
calidad microbiológica de 90 ALC producidos por 
pequeñas industrias costarricenses, con el fin de 
evaluar el riesgo para la salud pública (Rodríguez, 
et al., 2010).
Han existido varios proyectos relacionados con el 
estudio bacteriológico dentro del Ecuador uno de 
ellos es el proyecto que se realizó en el Centro de 
Investigación y Valoración para la Biodiversidad, 
para la investigación se tomaron cinco muestras 
de diferentes lugares del sector, trabajando a seis 
diluciones (10−1 a 10−6 ml) en agua fisiológica. 
Se cultivaron las muestras a una temperatura de 
35 a 37◦C durante tres días, las primeras 8 horas 
se cuantifican cada 2 horas según el tiempo habi-
tual de consumo y por lo recomendado en la nor-
ma INEN se cuantificaron las Unidades Formadoras 
de Colonias hasta las 72 horas. De los resultados 
obtenidos se comprobó que el 40% de los jugos 
de naranja expendidos a los alrededores de la Uni-
versidad Politécnica Salesiana-Sede Quito, Campus 
“El Girón” no son aptos para el consumo humano, 
ya que sobrepasan los límites permisibles máximos 
de coliformes totales establecidos en la Normativa 
Técnica Ecuatoriana INEN 2337:2008 (Calderón, et 
al., 2017).
Teniendo en cuenta los datos estadísticos obteni-
dos en la Gaceta Epidemiológica del Ministerio de 
salud pública del Ecuador en la última actualización 
de la semana 46 y 47 del año 2019, de manera 
general se define qué; Los alimentos pueden ser 
contaminados por bacterias en cualquier momento 
de la producción o del procesamiento. Los síntomas 
son náuseas, vómito, diarrea, dolor y calambres 
abdominales y fiebre. En el Ecuador hasta la SE 47 
se han reportado 11150 casos por intoxicaciones 
alimentarias bacterianas. El número de casos ha 
aumentado debido a algunos brotes suscitados en 
algunas provincias del país durante los meses de 
mayo y junio. Dichos brotes fueron causados por 
el consumo de alimentos que tuvieron una mala 
manipulación, cocción y/o conservación, transmi-
tiendo las bacterias patógenas a los consumidores 
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(Salazar, et al., 2021). 
Para desarrollar el estudio en cultivos se va a utili-
zar un proceso de cultivo en placas Petri film deno-
minado Compact Dry, “es un procedimiento sencillo 
y seguro de determinar y cuantificar microorganis-
mos en productos alimenticios, cosméticos y otras 
materias primas, incluidas las farmacéuticas. Las 
placas cromógenas de Compact Dry listas para el 
uso son adecuadas tanto para los controles a reali-
zar durante el proceso como para los del producto 
final”. (Bernardes, et al., 2020)
Los estudios de laboratorio permiten recabar in-
formación y se obtienen resultados valederos, 
por tanto, después de analizar el procedimiento 
de Compact Dry, se deduce que el mismo cumple 
con las características necesarias para aplicarlo en 
este estudio, además el tiempo de incubación de 
las muestras es rápido, de acuerdo al tipo de pató-
genos que se buscan analizar, puede tardar de 18 
horas hasta 7 días, otro beneficio de este procedi-
miento de laboratorio, es su capacidad de resisten-
cia a la temperatura, es decir, se puede desarrollar 
el cultivo en temperatura ambiente, este tiene una 
durabilidad de 24 meses.
Dentro del listado de coliformes totales, según in-
formación extraída de un documento emitido por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Ali-
mentación y la Agricultura (2011), la Escherichia 
coli (E. coli) es una bacteria que se encuentra en 
el sistema digestivo de los animales y los seres hu-
manos.” Además, “Entre las fuentes más comunes 
de infecciones transmitidas por los alimentos se in-
cluyen productos lácteos y jugos no pasteurizados, 
carne elaborada y cocida de manera insuficiente, 
frutas y hortalizas crudas, además de un manejo 
y almacenamiento insalubre de los alimentos pre-
parados.
Al ser considerado como uno de los patógenos más 
frecuentes cuando se analizan muestras de alimen-
tos preparados, se analiza su rango de peligrosi-
dad y en caso de encontrar unidades formadoras 
de colonias (UFC) se determina que el producto 
está contaminado y no existe un límite permisible, 
es decir, el producto elaborado no es apto para el 
consumo, ya que su nivel de insalubridad es alto 
(Varón Vega, et al., 2021).
En síntesis, los límites microbiológicos en los ali-
mentos ayudan a determinar la aceptación de un 
producto listo para el consumo y de esta manera 
saber si el mismo tiene o no la capacidad de incidir 
en la salud de las personas, sabiendo que, al tra-
tarse de patógenos provenientes de las heces feca-

les, la lectura en muestras analizadas debe denotar 
una ausencia total de colonias, teniendo en cuenta 
que, incluso en mínimas cantidades, las unidades 
formadoras de colonias de Escherichia Coli, provo-
can enfermedades en las personas que hayan con-
sumido estos alimentos contaminados.
Según la Ley Orgánica de Salud (Ecuador. Congre-
so Nacional, 2006) en el capítulo 2 Al considerar a 
toda la línea de producción de alimentos como una 
actividad de primera línea, el control por parte de 
las entidades encargadas de dicha actividad debe 
ser más riguroso, es por esto que existen leyes, 
normativas y reglamentos que un establecimiento 
debe cumplir para poder ofertar un producto de ca-
lidad, sabiendo que, de esta manera se cumple con 
estrictos controles de calidad y así, asegurar que la 
salud de las personas no sufrirá afectación alguna 
(Melby, et al., 2020).
MATERIALES Y MÉTODOS
Para cuantificar los datos obtenidos después de ha-
ber aplicado la prueba de laboratorio compact dry, 
se aplicó la modalidad cuantitativa para organizar 
y presentar toda la información donde mediante un 
conteo de unidades formadoras de colonias (UFC) 
en los cultivos realizados a las muestras de pan 
seleccionadas, se logró identificar qué agente pa-
tógeno tuvo mayor incidencia y por ende mayor 
probabilidad de provocar algún brote de enferme-
dades consideradas enfermedades transmitidas por 
alimentos (ETAS). 
Se aplicaron los tipos de investigación exploratoria 
y descriptiva con la intención de abrir camino entre 
la información encontrada en distintos medios para 
respaldar el objetivo de la investigación, además, 
permitió detallar las características del problema 
en estudio y así determinar qué tipo de agentes 
patógenos se estudiaron y cuál prueba de labora-
torio fue la más fiel para aplicar y de esta manera 
obtener resultados que apoyen el propósito de la 
investigación.
Se aplicaron los métodos teóricos del conocimien-
to; analítico-sintético, histórico-lógico, inductivo- 
deductivo, con la finalidad de partir con toda la 
información existente, para tomar extractos nece-
sarios y relevantes. Así justificar la importancia y 
la relevancia en el desarrollo del proyecto, donde 
se mantuvo el objetivo del estudio que fue, deter-
minar por medio de pruebas de laboratorio, la inci-
dencia de algún tipo de microorganismos pertene-
cientes a la gama de mohos, levaduras o coliformes 
totales. Se desarrolló un análisis documental, para 
con base en información obtenida de documentos 
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legibles y provenientes de fuentes confiables (Gó-
mez, et al, 2017).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para el diagnóstico en la entrevista realizada a los 
productores y expendedores de pan, ubicados en el 
sector del centro de la ciudad de Ambato mismos 
a quienes se seleccionó para la adquisición de las 
muestras. En los resultados de la aplicación de las 
técnicas investigativas de diagnóstico se resume 
que el 100% de los entrevistados afirmaron que la 
producción de pan es diaria, por lo tanto, la oferta 
de producto fresco es constante, ya que el pan es 
considerado como uno de los alimentos más con-
sumidos por la sociedad iniciando dicho consumo 
desde los 8 meses de edad hasta la edad adulta.
El 70% de las personas entrevistadas confirmaron 
manejar un proceso de limpieza y desinfección del 
área de trabajo, antes, durante y después de la jor-
nada laboral; mientras el 30% restante, desconoce 
de un proceso correcto de desinfección. Entonces, 
este viene siendo un indicador de una deficiente 
inocuidad en el proceso de elaboración de pan.
Con respecto a la exhibición y venta del pan listo 
para el consumo se tiene que el 80% de las per-
sonas entrevistadas demostró contar con perchas 
protegidas para exhibir su producto para la venta 
mientras un pequeño número de entrevistados ex-
hiben su producto en contacto directo con el am-
biente, sin ninguna medida de protección.
Al ser establecimientos que siempre ofertan pro-
ducto fresco hacia los consumidores, el 60% de las 
personas entrevistadas dio a conocer que, cuando 
existe algún producto sobrante al finalizar el día, 
este es entregado a centros donde se da cuidado 
a mendigos y orfanatos de la ciudad, mientras el 
40% restante, confirmó la reutilización del pan so-
brante para elaborar otro producto: la apanadura 
casera.
Después de haber recopilado toda la información, 
se evidenció que existen algunas falencias en al-
gunos puntos con respecto a la elaboración, pero 
fallas más notorias al momento de exhibir el pro-
ducto final.
Se utilizó la prueba de laboratorio compact dry que 
tiene un alto grado de confiabilidad y una rápida 
exposición de resultados. Una línea de pruebas es-
pecíficamente para cultivo de coliformes totales, y 
otra línea de pruebas específicas para mohos y le-
vaduras, para determinar mediante un conteo de 
colonias, la incidencia de dichos agentes patógenos 
presentes en las muestras de pan sometidas a es-
tudio. 

El proceso es más sencillo que el estudio habitual 
donde hay que preparar el caldo de cultivo en base 
agar, con el beneficio de una mayor optimización de 
tiempo, puesto que las pruebas vienen listas para 
su aplicación en tres pasos: Inocular la muestra, 
incubar por el tiempo determinado según los pató-
genos que se vayan a cultivar e interpretar el con-
teo de colonias presentes.
Llevar a cabo el proceso de este tipo de prueba y al 
tratarse de muestras de alimento sólido, se aplicó 
los siguientes pasos concretos, todo ellos realiza-
dos dentro de un laboratorio microbiológico.
● Toma de 10 gr de la muestra y diluir en 100 ml 

de agua peptonada o agua destilada.
● Reposo de 10 a 15 minutos.
● Inocular la muestra en la placa Petri film.
● Incubar en el caso de las dos variantes por 48 

horas. 
● Realizar el conteo de colonias presentes en la 

placa.
La ficha de observación aplicada permitió presentar 
la información obtenida en los resultados después 
de realizar las pruebas de laboratorio, de manera 
ordenada y relevante, además con el contenido de 
la misma de fácil interpretación e interacción para 
futuras investigaciones.
Se generó un diagrama de procesos, donde se iden-
tificó los posibles puntos críticos de control (PCC). 
Al analizar cada uno de los procesos, se determinó 
que, durante dos actividades correspondientes a la 
producción se puede generar accidentalmente una 
contaminación sobre la masa, pero al someterse 
a un proceso de cocción a elevadas temperaturas, 
superiores a la zona de peligro (entre 5 y 60 grados 
centígrados) todo microorganismo presente, mue-
re. Entonces después de tener el producto listo, en 
el proceso de exhibición y venta, si no se aplicaron 
las medidas de seguridad como; el crear una barre-
ra de protección entre producto y ambiente, mani-
pulación correcta del pan con utensilios adecuados, 
existe un alto riesgo de permitir una contaminación 
inminente en dicho producto y de esta manera dar 
paso al crecimiento de colonias de microorganis-
mos patógenos, entendiéndose como un PCC (Fi-
gura 1).
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Figura 1. Diagrama de procesos.
Después de haber codificado las 10 muestras reco-
lectadas y una vez aplicadas las pruebas de labora-
torio se presenta la siguiente información obtenida 
(Tabla 1).
Tabla 1. Interpretación de resultados para colifor-
mes totales.
E. COLI/COLIFORMES TOTALES

Codificación de 
la muestra

Lectura
48 H

Interpretación
CPE INEN-CODEX 
CAC/GL 21

Determina-
ción de la 
muestra

001-PTDCA Negativo Ausencia total Limpia

002-PTPAA Negativo Ausencia total Limpia

003-PTSNA
Positivo
( 1 9 1 
UFC)

Presencia de UFC (E. 
coli) Contaminada

004-PTLLGA Negativo Ausencia total Limpia

005-PTPDAA Positivo
(7 UFC)

Presencia de UFC (E. 
coli) Contaminada

006PTPRA Positivo
(25 UFC)

Presencia de UFC (E. 
coli) Contaminada

007-PTPESA Negativo Ausencia total Limpia
008-PTPCA Negativo Ausencia total Limpia
009-PTMCA Negativo Ausencia total Limpia
010-PTTA Negativo Ausencia total Limpia

Se evidencia una existencia de 3 muestras conta-
minadas con coliformes totales, específicamente 
con Escherichia Coli (E. coli), dichos resultados al 
ser comparados con documentos extraídos de la 
FAO, INEN, CODEX ALIMENTARIUS, exponen que 
no existen límites permisibles de E. coli, es decir 
debe reflejarse una ausencia total, caso contrario el 
alimento no es apto para el consumo, puesto que, 
el mencionado patógeno en pequeñas cantidades, 
empieza a actuar en el organismo, haciendo visi-
bles síntomas como; fiebre, diarrea y dolor abdo-
minal.
Entendiéndose que el ser humano al ser portador de 
este patógeno, por cada gramo de heces fecales, se 
encuentran hasta 10 unidades formadoras de colo-
nias de E. coli, y al existir una mala manipulación 
y exhibición del producto listo para el consumo, 
este representa el principal factor para entenderse 
como una contaminación biológica, promovida por 
ciertos factores como una incorrecta manipulación 
ya mencionada y el factor más relevante; una ex-
posición directa con el ambiente del pan listo para 
el consumo. Por lo tanto, las muestras 003-PTSNA, 
005-PTPDAA y 006-PTPRA, están contaminadas y 
representan un riesgo para los consumidores ha-
bituales de los establecimientos de donde se ob-
tuvieron las muestras. Siendo el pan un producto 
de consumo masivo, estos resultados se vuelven 
un indicador más claro sobre el aumento de enfer-
medades provocadas por alimentos contaminados 
(Tabla 2).
Tabla 2. Interpretación de resultados para mohos 
y levaduras.
MOHOS/LEVADURAS

Codificación de 
la muestra

Lectura
48 H

Interpretación
CPE INEN-CO-
DEX CAC/GL 21

Determinación 
de la muestra

001-PTDCA Negativo Ausencia total Limpia
002-PTPAA Negativo Ausencia total Limpia
003-PTSNA Negativo Ausencia total Limpia
004-PTLLGA Negativo Ausencia total Limpia
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005-PTPDAA Negativo Ausencia total Limpia

006 PTPRA Negativo Ausencia total Limpia

007-PTPESA Negativo Ausencia total Limpia
008-PTPCA Negativo Ausencia total Limpia
009-PTMCA Negativo Ausencia total Limpia
010-PTTA Negativo Ausencia total Limpia

Después de realizar las pruebas y obtener los resul-
tados con respecto al cultivo y conteo de colonias, 
se evidencia que todas las muestras dan resultados 
negativos, entendiéndose que dichos hongos nece-
sitan de un ambiente húmedo para poder desarro-
llarse, es decir todas las muestras se encuentran 
en el rango permitido de humedad, un mínimo de 
0% y un máximo de 45.0%, además el PH aporta 
a que no exista una proliferación de dichos hongos, 
por lo tanto se mantiene dentro de los límites per-
mitidos con un mínimo de 4.3 y un máximo de 7.
Sabiendo que uno de los ingredientes para la ela-
boración del pan es la levadura, esta cumple su 
función de fermentar la masa y muere en el proce-
so de cocción, entonces al no encontrarse rastros 
de este hongo y al no contar con el ambiente favo-
rable para que este se desarrolle, se confirma que 
las muestras de pan estudiadas se encuentran en 
buen estado y en los límites permisibles con res-
pecto a humedad y PH, emitidas por la Norma Téc-
nica Ecuatoriana, específicamente NTE INEN-ISO 
712 y la NTE INEN 526.
En caso de haber presentado un conteo de colonias 
sea en hongos o levaduras, específicamente en ali-
mentos, este se asocia con la aparición de una capa 
verdosa sobre el alimento, entendiéndose como un 
producto dañado, provocando aversión en los con-
sumidores. En este caso las muestras analizadas 
no reflejaron ningún conteo por lo tanto existe una 
ausencia total de este tipo de hongos.
Los resultados de la investigación respaldan el ob-
jetivo inicial, que buscó determinar la presencia de 
este tipo de agentes patógenos y con esto demos-
trar que el pan listo para el consumo humano tiene 
relación con aumento de casos de enfermedades 
transmitidas por alimentos (Bobrow-Strain, 2008), 
datos que reposan en los informes del Ministerio de 
salud pública del Ecuador.
Relacionando los resultados obtenidos con los re-
sultados de investigaciones similares donde de-
mostraron que los alimentos que tienen contacto 
directo con el ambiente, son propensos a generar 
colonias de microorganismos, entonces se entiende 

que algunas de las muestras estudiadas y que re-
flejaron un conteo de colonias formadoras, no solo 
tuvieron una inadecuada manipulación sino que se 
evidencia una contaminación aeróbica, puesto que 
más estudios demostraron que en el ambiente apa-
recieron micropartículas fecales y las mismas ter-
minan contaminando todo tipo de alimento que no 
tenga una barrera de protección.
El pan, al ser uno de los alimentos más solicitados 
en el día a día y consumidos por personas que com-
prenden un rango de edades más variado y exten-
so, tiene una mayor probabilidad de que el producto 
que está contaminado llegue a más consumidores 
y de esta manera el brote de ETAS se intensifica. 
Teniendo en cuenta que un buen porcentaje de la 
población cuando presenta síntomas relacionados 
con enfermedades provocadas por alimentos con-
taminados, optan por visitar los centros de salud 
que pertenecen al Ministerio de Salud Pública del 
Ecuador, los mismos llevan registro y son publica-
dos en la Gaceta epidemiológica del Ministerio de 
Salud Pública de Ecuador. Con estos datos se puede 
encontrar una relación con respecto al aumento de 
dichos casos.
Un dato relevante observado en el proceso afirma 
que durante el proceso de elaboración de pan no 
aparece ningún factor que genere incidencia con 
la contaminación observada en las muestras que 
dieron positivo, es decir en esta parte del proceso 
las BPM se cumplen teniendo un producto limpio. 
Entonces, el problema se hace notorio al momento 
de la manipulación y exhibición del pan listo para 
el consumo, puesto que este se encuentra en con-
tacto directo con el ambiente, confirmando de esta 
manera el riesgo que la falta de cuidado en este 
punto se genera, convirtiéndose así, en un punto 
crítico de control.
De esta manera, se deja una línea abierta a próxi-
mas investigaciones y proyectos que busquen apli-
car medidas correctivas a problemáticas donde se 
englobe en un mismo contexto la incorrecta ma-
nipulación, el riesgo e incidencia en la salud de 
los seres humanos que puede tener un alimento 
listo para el consumo que esté contaminado con 
microorganismos provenientes de las heces fecales 
(Stachler, et al., 2017).
CONCLUSIONES 
Después de haber culminado con el proceso de es-
tudio que concluye que, todo tipo de alimentos lis-
tos para el consumo humano deben contar con to-
das las medidas de protección, sabiendo que en la 
actualidad las ETAS están en aumento, es respon-
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sabilidad de los productores y expendedores, velar 
por la salud de las personas ofreciendo siempre un 
producto inocuo.
Se llega a la conclusión de que el pan, así como 
todo tipo de alimento listo para el consumo que 
ha tenido una mala manipulación y exposición, se 
convierte en una fuente de crecimiento y prolife-
ración de microorganismos, por tanto se evidencia 
un escaso control de las entidades que regulan este 
tipo de procesos, además, de un escaso manejo y 
aplicación de las BPM por parte de los productores, 
entonces, mientras la problemática se mantenga, 
la salud de los consumidores se expone a un riesgo 
que va en crecimiento.
Se concluye que, como profesionales gastronómi-
cos, todo tipo de producto y servicio, deben ser 
un sinónimo de calidad e inocuidad, por tanto, tra-
bajar con responsabilidad ética, debe siempre ser 
uno de los principales objetivos, además orientar 
a productores artesanales a tecnificar sus proce-
sos y a cumplir con todas las normativas vigentes, 
aportando a la creación de proyectos que ayuden a 
erradicar todas las falencias existentes en el mun-
do gastronómico.
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RESUMEN

El presente artículo trata los elementos esenciales que intervienen en la habilidad de comprender y las tipologías textuales 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Lengua castellana, fundamentados desde la teoría, así como desde los do-
cumentos normativos colombianos. Los cuales en conjunto y teniendo como base la Constitución Política de 1991, deben 
garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
desarrollar una práctica pedagógica significativa y contextualizada. A lo largo del escrito se relaciona el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, con la formación de la habilidad comprender, desde las diversas tipologías textuales, como elemento 
dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.
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ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.

Keywords: Teaching-learning process, Castilian language, ability to understand, text typologies.
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garantizar una educación incluyente, donde se debe tener en cuenta el entorno social y cultural de los individuos para poder 
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dinamizador de dicho proceso en los estudiantes de tercer grado de la Educación Básica Primaria.
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ABSTRACT

This article deals with the essential elements that intervene with the ability to understand, from the different text typologies in 
the teaching-learning process of the Castilian language, based on theory, as well as Colombian normative documents, which 
as a whole and based on the Political Constitution of 1991, must guarantee an inclusive education, where the social and cul-
tural environment of the individuals must be taken into account in order to develop a meaningful and contextualized pedago-
gical practice. Throughout the writing, the teaching-learning process is related with the formation of the ability to understand, 
from different text typologies, as a dynamic element of this process in the third grade students of Basic Primary Education.
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