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Reflexiones sobre el 
plan de mejoras en 
las Instituciones de 
Educación Superior
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El objetivo de este trabajo es propiciar algunas reflexiones sobre el plan de mejora en el marco de 
los procesos de acreditación de la calidad en las Instituciones de Educación Superior. Para ello, se 
realizó una investigación documental de algunas experiencias sistematizadas en diferentes 
contextos universitarios. Entre los hallazgos más significativos se destacan que en muy pocos 
casos se presentan los fundamentos que sustentan la metodología aplicada, los sujetos que 
intervienen en su formulación y las técnicas utilizadas. Como conclusión principal se plantea que 
la mejora permanente y sostenible adquiere sentido y su impacto es visible, si el plan de mejora se 
fundamenta y se desarrolla a través de un proceso adecuadamente planificado, organizado, 
ejecutado y evaluado, que cumpla con los requerimientos que devienen de una gestión de la 
calidad propositiva, en la perspectiva de una formación de calidad como un proyecto de 
significación institucional, pero con amplia proyección social.

PALABRAS CLAVE: Acreditación; autoevaluación; gestión educativa; mejora educativa; 
planificación.
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The objective of this work is to foster some reflections on the improvement plan within the 
framework of the processes of accreditation of quality in the institutions of higher education. 
This, has made a documentary investigation of systematized in University contexts. Among the 
most significant findings are that in very few cases the fundamentals underpinning the 
methodology applied, are presented, the subjects involved in its formulation and techniques 
used. As main conclusion arises that the permanent and sustainable improvement acquires 
meaning and is impact is visible, if the improvement plan is founded and develops through a 
process adequately planned, organize, executed and evaluated, that meets the requirements that 
become a proactive quality management, in this perspective of a formation of quality as a project 
of institutional significance, but with wide social projection.

KEY WORDS: Accreditation; educational improvement, educational management; planning; 
self-evaluation.
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Desde hace más de dos décadas atrás, en 
América Latina el aseguramiento de la cali-
dad es una herramienta de política del Esta-
do y se han diseñado sistemas desde diversas 
perspectivas, intereses y valores hegemónicos. 
Muchos de ellos, incorporan un conjunto de 
acciones, procesos y procedimientos de regu-
lación y control de la calidad caracterizado por 
prácticas centralizadoras, prescriptivas, con 
predominio de un prisma técnico metodológi-
co y ausencia de un marco teórico conceptual, 
lo cual ha dislocado la concepción tradicional 
de autonomía universitaria y ha restado im-
portancia a los contextos de diversidad.

La evaluación y acreditación están de tal 
modo relacionadas en sus propósitos y pro-
cedimientos, que no es posible considerarlas 
separadamente. Ambas, forman parte de uno 
de los componentes de los sistemas de asegu-
ramiento de calidad. En muchos países tienen 
puntos comunes y marcadas diferencias en 
cuanto a sus propósitos, objetivos, resultados 
e insumos. Generalmente, uno de los aspectos 
comunes es que ambas se desarrollan a través 
de un proceso de autoevaluación, como punto 
de partida.

En particular, alrededor del tema de la au-
toevaluación institucional se registran múlti-
ples definiciones. En las experiencias iniciales 
de acreditación en la agenda latinoamericana 
durante hace más de dos décadas, los Estados 
nacionales han formalizado a la autoevalua-
ción, como un enfoque de mejora que evi-
dencia fortalezas y debilidades, así como un 
conjunto de acciones orientadas a elevar la 
calidad de manera permanente y sostenible. 
Para Abreu, Muñoz, Montes y Coba (2015) 
“La base del modelo de mejora continua es 
la autoevaluación. En ella se detectan pun-
tos fuertes, que hay que tratar de mantener y 
áreas cuyo objetivo deberá ser un proyecto de 
mejora” (p. 203).

Para Acuña (2012) la mejora continua es:

Una cultura, una forma de ser de las perso-
nas y de las organizaciones en donde mejorar 
es la meta fundamental. En este sentido para 
que las IES logren incrementar su calidad no 
basta con implantar mejoras aisladas o acci-
dentales, sino que necesita ponerla en práctica 
de manera constante, estratégica y sistemáti-
ca. En esto está el secreto de la continuidad y 
el éxito de la mejora para lo que se requiere 
disciplina y perseverancia. (p. 163)

Sin embargo, aún la autoevaluación cons-
tituye un tema en construcción, que es colo-
cado en la agenda de debate universitaria con 
diferentes matices en los procesos de asegu-
ramiento y promoción de la calidad. En el ni-
vel teórico – conceptual de la autoevaluación 
salta a la luz el plan de mejora y sus limitacio-
nes frecuentemente identificadas en muchas 
Instituciones de Educación Superior (IES). 
Este es un campo dentro de la evaluación y 
acreditación, que tiene aún poco desarrollo y 
donde han faltado iniciativas y experiencias 
innovadoras.

El propósito de este artículo es propiciar 
algunas reflexiones que pudieran contribuir 
a perfeccionar el proceso de elaboración del 
plan de mejora a nivel institucional, carreras 
y programas y que, en modo alguno, constitu-
yen las únicas posibles y por ello, pueden ser 
enriquecidas a partir de diferentes aristas de 
análisis.

Se realizó un estudio de tipo exploratorio. 
Se emplearon métodos teóricos como el aná-
lisis-síntesis y la inducción y deducción. Los 
métodos empíricos utilizados fueron el aná-
lisis documental para la revisión, sistematiza-
ción y valoración de la literatura especializada 
y selectiva relacionada con el objeto de estu-
dio, así como la experiencia profesional de los 
autores. Se establece el marco teórico – con-
ceptual, donde se analizan aspectos vincula-
dos con la calidad, la acreditación y autoeva-
luación, la planificación y su vinculación con 
la evaluación, entre otros. Se presentan los re-
sultados del análisis de siete metodologías uti-
lizadas en diferentes contextos universitarios 
para elaborar dichos planes con el propósito 
de revelar sus características fundamentales. 
A partir de esas valoraciones y los elementos 
teórico – conceptuales y se presentan algunas 
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reflexiones tendentes a perfeccionar la elabo-
ración de dichos planes.

En América Latina existe un consenso ge-
neralizado, a partir de la década del 90, sobre 
el significado de los sistemas de acreditación 
orientados al aseguramiento de la calidad y 
como mecanismo de control y de rendición 
de cuentas. Se han multiplicado las acciones 
de un buen número de países encaminadas a 
cumplir con estos propósitos, pero también 
en el campo de las políticas educativas, existe 
un interés por el desarrollo paulatino de ac-
ciones dirigidas al mejoramiento permanen-
te y sostenible de la calidad en la educación 
superior.

La acreditación tradicionalmente estuvo 
orientada hacia el desarrollo de mecanismos 
de rendición de cuentas “accountability”, re-
gulación y control social, influidas por el con-
texto de crisis de la calidad en el ámbito de la 
educación superior.

Según Almeida (2011), acreditar en sus 
primeras acepciones lingüísticas traduce el 
sentido de “prueba, explicitación o validación 
de una dignidad o reputación, tiene carácter 
procesual y conlleva un acto de reconoci-
miento de validez social” (p. 4).

 Para Tünnermann (2008): “… implica un 
proceso de construcción de consensos sobre 
criterios, indicadores y estándares de calidad 
comunes” (pp. 313-336).

Villarroel y Hernández (2016) la conceptua-
lizan como:

(…) la verificación de la existencia formal 
y la aplicación sistemática de políticas y me-
canismos para velar por el cumplimiento de 
los propósitos de la formación y sus resulta-
dos, a partir de una adecuada planificación, 
organización, implementación, seguimiento y 
evaluación de sus procesos (s/p).

Desde el discurso de los organismos encar-
gados de los procesos de aseguramiento de la 
calidad, como el Sistema Nacional de Evalua-
ción, Acreditación y Certificación de la Cali-
dad de Colombia, a través de la acreditación se 
conoce la distancia relativa que guarda el ni-
vel de desempeño de un programa académico 

(carrera) y el óptimo deseable que correspon-
de a su naturaleza específica (Ministerio de 
Educación Nacional República de Colombia, 
s.f.). En el Ecuador, la acreditación certifica la 
calidad de las Instituciones de Educación Su-
perior, de una carrera o programa educativo, 
sobre la base de una evaluación previa, Ley 
Orgánica de Educación Superior (2010, p. 31).

En esa dirección, los organismos de acredi-
tación han ampliado el alcance de la evalua-
ción y acreditación hacia diversos campos de 
la educación superior, así como el horizonte 
temporal de la acreditación, las categoriza-
ciones y los mecanismos de gestión, que con 
diferentes matices se encuentran en pleno de-
sarrollo en la mayoría de los países latinoa-
mericanos.

Para llevar a cabo los procesos de acredita-
ción en todos los países se han promulgado 
leyes, decretos, reglamentos y otros procedi-
mientos de carácter administrativo y técnico 
(guías, manuales de orientación y de acom-
pañamiento, y otros), que además de precisar 
la naturaleza del proceso, constituyen síntesis 
informativas muy generales y prescriptivas 
(definiciones operacionales, modelos de eva-
luación, sistemas de apelaciones y audiencias, 
las sanciones, los estímulos y otras).

Al adentrarnos en el tema de la autoevalua-
ción como mecanismo de evaluación inter-
na con fines de acreditación, se observa que 
en el transcurso del tiempo diversos autores 
han incursionado en su análisis, refrendando 
concepciones acerca del término y otorgán-
dole una gran heterogeneidad y dispersión en 
cuanto a sus significados y alcance. La autoe-
valuación requiere de los procesos de recono-
cimiento contextual de la calidad y la com-
prensión de la cultura de autoconocimiento 
predominante.

 Para Quiroz Bolaños y Castellanos (2012), 
en este proceso se evidencian la forma en que 
“los sujetos toman decisiones y las interaccio-
nes que establecen entre ellos para conseguir 
la acreditación” (p. 69).

Para Palacios (2013):

Es un proceso de reflexión interna de la 
propia comunidad académica, participativa y 
profunda. Busca acercarse a la realidad que 
vive la institución universitaria. Se identifi-
can y valoran cada uno de los aspectos rela-

RESUlTadOS
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cionados con la docencia y la investigación, y 
se analiza la manera en que puede mejorarse 
su calidad (p. 42).

A partir de lo expuesto anteriormente, se 
puede concebir a la autoevaluación como un 
proceso de estudio fundamentado que propi-
cia una reflexión rigurosa, de forma organi-
zada y planificada, a la luz de un conjunto de 
criterios de calidad tanto descriptivos como 
analíticos, cuyos resultados suponen un com-
promiso con el cambio, la innovación y el 
mejoramiento continuo de la calidad, en un 
marco de responsabilidad social y ética. Am-
bos elementos, autoevaluación y mejora, son 
dos momentos intrínsecamente relacionados. 
Es decir, la primera debe orientarse al logro 
de la mejora efectiva, que supone una actitud 
razonada de las estrategias de cambio, ajus-
tarlas a sus contextos, y revisarlas en forma 
precisa y con apoyo metodológico, desde la 
acción participativa y crítica de sus integran-
tes. Un proceso de autoevaluación que no se 
articule con el mejoramiento y el asegura-
miento y la promoción de la calidad, pierde 
por sí mismo su valor de cambio, convirtién-
dose en un ejercicio dispendioso e ineficiente. 
Ello amerita de marcos referenciales teóricos 
y metodológicos adecuados, que incluyan pro-
cedimientos e instrumentos, el manejo de sus 
resultados, procesos de gestión del cambio y 
mejoramiento que propicien la consolidación 
institucional.

Otros autores como, (Cruz y Quiñonez, 
2012; Donner y Bickley, 1993; Vigo, et al., 
2014), coinciden en afirmar que la autoeva-
luación es un vehículo de transformación de 
la calidad y una herramienta de mejora con-
tinua de las IES por su capacidad formativa, 
de reflexión, de aprendizaje organizacional 
permanente, incluyente y participativo, de 
retroalimentación, con incidencia en la cons-
trucción del diagnóstico y de los consecuentes 
planes de mejora.

Uno de los resultados típicos de este pro-
ceso es el informe de autoevaluación, donde 
se identifican las fortalezas y debilidades, que 
aportan insumos para elaborar el plan de me-
jora. En consecuencia, se pone de manifiesto 
una relación esencial entre los aspectos vin-
culados con la planificación y la evaluación.

Desde la revisión de la literatura especia-
lizada sobre el tema, aparecen autores como 
(Ander-Egg, 1978; Anshoff, s.f.; Koontz, 2004; 

Murdick, 1994; Stoner, 2001; De Geus, 1988; 
Kotler, 2000; Ronda y Guerras, 2012; Almui-
ñas 2001; Galarza y Almuiñas, 2015) y otros, 
se observa una heterogeneidad de teorías so-
bre la dirección o gestión y planificación, res-
paldadas por diferentes concepciones y planos 
de análisis.

En su sentido histórico, la planificación y sus 
enfoques convergen desde distintas vertientes 
epistemológicas y metodológicas. Entre ellas, 
se encuentra la planificación tradicional, que 
basada en la teoría clásica de la administra-
ción, sirvió por mucho tiempo de medio de le-
gitimación de las políticas educativas univer-
sitarias. La principal crítica que ha recibido de 
autores como (Hallak,1991; Matus, 1987; Sa-
moilovich,2008), se fundamenta en el estilo de 
dirección autoritario, y por otro lado, el abuso 
instrumental y su reduccionismo determinís-
tico que margina y proyecta, artificialmente, 
al futuro de variables o factores intervinientes 
propios de los problemas educativos, que en 
su mayoría, se caracterizan por su compleji-
dad, singularidad y carácter relacional, con 
los entornos de inestabilidad e incertidumbre 
que estaban afrontando las IES.

Para romper con esta herencia dominante 
la planificación en América Latina Almui-
ñas (1999) señala que, desde los años 80, se 
manifiesta desde otros enfoques para la pla-
nificación en el ámbito universitario: la pla-
nificación basada en la demanda social, la 
planificación normativa, la planificación 
prospectiva y más recientemente, la planifica-
ción estratégica, uno de los componentes de la 
dirección estratégica.

Según Mora, (2016) el plan de mejora, con-
siste en “crear acciones de manera ordenada 
y planeada, definiendo periodos de tiempo en 
los que se logre la mejora, con el propósito 
de cumplir con los objetivos institucionales, 
la misión y visión” (p. 42). En este sentido, 
Cantón (2010) señala que los planes de me-
jora deben tomar en cuenta “los recursos, las 
actividades, los procesos y las personas, para 
detectar los puntos fuertes, las áreas de mejo-
ra, y la propuesta de nuevas acciones para in-
crementar ciclos sucesivos de mejora “(p.14). 
Para Abreu et al., (2015), el plan se “constitu-
ye un proceso de innovación, se basa, además, 
en una serie de principios o supuestos básicos 
respecto a la educación de calidad” (p. 196).
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Algunos de los principios que sustentan el 
proceso para elaborar un plan de mejora son: 
la participación plena y la responsabilidad; el 
carácter continuo y prospectivo del proceso; 
la innovación y el desarrollo creativo y proac-
tivo del cambio planificado; el compromiso 
ético; el carácter autógeno y autónomo de las 
decisiones apoyado en información eviden-
ciada; el enfoque holístico y sistémico, la ob-
jetividad y la conducción directiva.

En el plano procedimental, los planes de 
mejora concuerdan en compartir un grupo de 
elementos, que condicionan su construcción 
y que ameritan su inclusión en su concepción:

1. Diagnóstico previo y análisis de las 
causas que ocasionan los problemas con do-
cumentos e información de soporte.

2. Establecimiento de los objetivos.

3. Definición del horizonte temporal 
concreto para materializar las acciones de 
mejora.

4. Involucramiento de los equipos de 
trabajo para percibir el cambio como un pro-
ceso creativo.

5. Implementación de las acciones de 
mejora.

6. Evaluación y re-planificación perió-
dica del plan.

7. Análisis de resultados e impactos du-
rante un periodo de tiempo definido.

Igualmente, esta experiencia ha contribuido 
al desarrollo de mecanismos de seguimiento 
y control de dichos planes, vitales para va-
lidar la orientación de institucional hacia el 
cumplimiento de sus propósitos y asegurar 
una actitud constructiva y proactiva hacia la 
evaluación, las circunstancias y los escena-
rios que estén ocurriendo y hacer de la ges-
tión del cambio un compromiso permanente 
de las IES. Por ello, se refuerza la idea, de que 
dichos planes se materializan en el quehacer 
universitario y ofrecen la oportunidad de ob-
tener resultados gratificantes.

Recogiendo la experiencia acumulada en la 
aplicación y el desarrollo de la mejora en las 
IES seleccionadas, se aprecia en primera ins-
tancia, la elaboración de un plan voluntario e 
intencionado de cambios, que posteriormen-
te se implementa y evalúa sistemáticamen-
te para movilizar a las IES a constituirse en 
organizaciones de aprendizaje, que buscan 
la sostenibilidad de la calidad de sus proce-
sos y resultados. Además, existe consenso en 
plantear que sus resultados pueden coadyu-
var a elevar la calidad de los objetos evalua-
dos como deficientes y a potenciar también 
las fortalezas identificadas.

Al analizar comparativamente las expe-
riencias, en muy pocos casos, se presentan 
los fundamentos que sustentan la metodolo-
gía aplicada; sorprende, pues su construcción 
se constituya como un momento rutinario y 
operativo dentro del propio proceso de autoe-
valuación, aunque se señalan algunas ideas 
relacionadas con sus principales contribucio-
nes.

Se percibe cierta heterogeneidad en el desa-
rrollo del proceso metodológico, evidencián-
dose, existiendo un consenso generalizado en 
las siguientes fases: (a) identificar, agrupar y 
relacionar las áreas de mejora; (b) priorizar 
las debilidades y analizar sus causas; (c) de-
finir los objetivos, las metas y las acciones a 
desarrollar; (d) determinar los responsables y 
ejecutores de las acciones de mejora; (e) ga-
rantizar los recursos requeridos, y (f) estable-
cer el sistema de seguimiento y evaluación de 
los cambios generados a partir de su imple-
mentación.

De otra parte, en la dinámica institucional, 
en pocos casos se declaran los sujetos que 
intervienen en su formulación, aquellos que 
lo hacen, incluyen a los directivos, docentes, 
estudiantes y personal de apoyo. Al respecto, 
(Ovando, Elizondo y Grajales 2015) señalan 
que “en muchos casos las IES carecen de polí-
ticas institucionales que fomenten la partici-
pación de los diferentes actores en el mejora-
miento de la calidad educativa” (p.944). Para 
los autores, un clima organizacional orien-
tado al mejoramiento continuo y sostenido 
de la calidad requiere estrategias oportunas 
vinculadas con la información, comunica-
ción, capacitación, estimulación y motivación 
de los implicados, la transparencia de los re-
sultados; el convencimiento de la comunidad 
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universitaria de que la mejora que se quiere 
instrumentar es posible y necesaria que apo-
yen la gestión del cambio y el compromiso de 
los directivos mediante un fuerte liderazgo 
transformador.

Existe una clara relación entre la planifica-
ción y la gestión de la calidad, resaltando la 
necesidad de operacionalizarlo mediante un 
proceso y de que este, sea gestionado adecua-
damente En este sentido, también deben con-
siderarse los elementos inherentes a la gestión 
de cualquier proceso, lo cual implica: definir 
los propósitos, objetivos, resultados; asegurar 
los insumos: factor humano, aspectos tecno-
lógicos, un conjunto de herramientas idóneas 
para la toma de decisiones, recursos y otros 
factores que influyen en el éxito del mismo.

Como se señaló a lo largo del texto, con el 
afán de dar cumplimiento a las exigencias 
derivadas de las políticas de los sistemas de 
evaluación y acreditación, una buena parte de 
las IES destacan las acciones y logros en torno 
a este objetivo, pero sigue siendo insuficiente 
la articulación de los planes de mejora con la 
estrategia institucional y con las prioridades 
que contempla la proyección estratégica o de 
desarrollo institucional que en su conjunto 
tiene incidencia en las principales direcciones 
del cambio en las IES. En la misma línea un 
reciente diagnóstico realizado por Lemaitre, 
Maturana, Zenteno y Alvarado (2012), con-
cluye que “las instituciones que establecen 
claramente prioridades y mecanismos de ve-
rificación, se generaría una mayor sintonía 
entre políticas y mecanismos internos y resul-
tados obtenidos” (p.38).

También, las instituciones tendieron a des-
plegar iniciativas institucionales, orientadas a 
fortalecer adecuados sistemas de monitoreo, 
control y retroalimentación. Las universida-
des que presentan un mayor nivel de conso-
lidación respecto a la gestión de los planes de 
mejora, cuenta con indicadores para la evalua-
ción continua del estado del plan, generando 
alarmas o señales de su comportamiento para 
emprender acciones preventivas y correctivas 
ante posibles contingencias evitando así que 
la potencialidad del plan quede reducida a un 
documento formal que recoge un conjunto de 
intencionalidades operativas que no logran su 
concreción para ser ejecutadas, y mucho me-
nos evaluadas.

La elaboración de los planes de mejora lle-
va implícita la necesidad de concebirlo como 
un proceso y de que este sea gestionado ade-
cuadamente para lograr los cambios espera-
dos, es decir, el mismo debe ser planificado 
y organizado, implementado y evaluado. En 
este sentido, también deben considerarse los 
elementos inherentes a la gestión de cualquier 
proceso, lo cual implica: definir los resultados 
que se derivarán del proceso; precisar y ase-
gurar los insumos (factor humano y aspectos 
tecnológicos); poner en marcha las activida-
des, monitorear las acciones; y evaluar los re-
sultados finales alcanzados.

Por otra parte, dos aspectos parecen vis-
lumbrar las relaciones que se producen entre 
la planificación y la evaluación. Estas se ma-
nifiestan, en primer lugar, entre el proceso 
de autoevaluación y la elaboración del plan 
de mejora y además el propio seguimiento y 
evaluación de dicho plan. Ambas dan senti-
do al ciclo: (a) evaluación - planificación y (b) 
planificación– implementación– evaluación - 
planificación de nuevas acciones.

Asimismo, no existe una metodología única 
para elaborar el plan de mejora; cada IES debe 
concebir y diseñarla en función de sus necesi-
dades, intereses y particularidades, evitando 
copiar de otras realidades que son muy dife-
rentes a sus condiciones.

Se plantea además que los fundamentos 
teórico-metodológicos vinculados con la ela-
boración del plan de mejora están en desarro-
llo y, por tanto, se requiere avanzar en inves-
tigaciones en este campo para enriquecer el 
cuerpo de conocimientos en torno al fortale-
cimiento de los sistemas de gestión de la cali-
dad en las IES.
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La metodología de la educación 
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didáctico en el componente 
educativo técnicas de expresión 
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El propósito del artículo trata de exponer que es posible integrar en la actividad docente 
universitaria, actividades lúdicas como estrategia de enseñanza-aprendizaje en el componente 
educativo: Técnicas de Expresión Oral y Escrita que se imparte en el primer nivel de todas las 
Carreras de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Se toma como punto de partida los 
preceptos de la pedagogía de la liberación, asimismo se la contrasta teóricamente con la 
metodología tradicional de la enseñanza. Mediante el método de la observación se analizó una 
dinámica de grupo, en la que los estudiantes, usando la creatividad elaboran un álbum basado en 
ejemplos sobre el uso correcto de la b,v; c,s,z; g,j y h. Para medir el resultado de la estrategia de 
enseñanza-aprendizaje en la confección del trabajo, se elaboró una matriz donde figura: tiempo 
por cada actividad, tema, objetivo, materiales o recursos, técnica aplicada, descripción y 
responsable de cada momento.

PALABRAS CLAVE: Estrategias de enseñanza, trabajo colaborativo en la universidad, aprendizaje 
lúdico en la universidad, planificación microcurricular.
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The purpose of this article is to show that it is possible to integrate playful activities in the 
university teaching process as a teaching-learning strategy in the educational component: 
Techniques of Oral and Written Expression that is taught in the first level of all the careers at the 
San Gregorio de Portoviejo University. The precepts of the pedagogy of liberation are taken as a 
starting point, and it is also theoretically contrasted with the traditional methodology of 
teaching. Through the observation methodology, a group dynamic was analyzed, in which the 
students, using creativity, elaborated an album based on examples of the correct use of the b, v; 
c, s, z; g, j and h. In order to measure the result of the teaching-learning strategy in the preparation 
of work, a matrix was drawn up in which includes: time for each activity, theme, objective, 
materials or resources, applied technique, description and responsible for each moment.

KEYWORDS: Teaching strategies, collaborative work in the university, playful learning in the 
university, microcurricular planning.
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La pedagogía es la ciencia que estudia la 
acción educativa, las teorías y conceptos que 
permiten entender y orientar el proceso de en-
señanza-aprendizaje en los diversos contextos 
sociales, económicos y culturales. Hay que to-
mar en cuenta que las teorías desde las cuales 
se puede aproximar al fenómeno educativo 
tienen propósitos particulares. La teoría de la 
educación es, pues, en consecuencia, una teo-
ría que solo encuentra su sentido, si sirve para 
mejorar, innovar e intervenir en la práctica 
educativa (Colom y Dominguez,2002, p. 12).

El presente trabajo, se enfocó en la teoría de 
la pedagogía de la liberación de Paulo Freire 
(1993), literatura recogida en Pérez (2004) y 
otros autores, y la práctica en la docencia uni-
versitaria como aporte al desarrollo de habi-
lidades de los estudiantes. Obviamente, no 
se trata de suplir el carácter científico-inves-
tigativo que tiene la educación universitaria, 
por lo que se plantea en estas líneas, sino, una 
combinación de ambos, a fin de que el estu-
diantado se reconozca como una/un ser lleno 
de conocimientos, adquiridos histórica y cul-
turalmente en su construcción como persona 
en la convivencia familiar y social y que dichos 
conocimientos inherentes no están aislados 
de los nuevos que adquiere durante cada clase 
y con cada docente en su formación profesio-
nal, bajo la premisa del pensador que nadie 
educa a nadie; nadie se educa solo, sino, todos 
se educan entre sí mediatizados por el mun-
do. Para el efecto, coincidimos con Guerrero 
(2010), al plantearnos no sólo un diálogo de 
saberes, sino, sobre todo, de sentires, de afec-
tividades, de experiencias de vida, para que 
las sabidurías que han sido históricamente ex-
cluidas de las academias, de las universidades, 
entren a dialogar con las Ciencias Sociales en 
equidad de condiciones; pretendemos empe-
zar a tejer un tapiz diferente, que posibilite 
el encuentro de las Ciencias Sociales con las 
sabidurías, que estas dejen de verse como sa-
beres exóticos o folklóricos, sino que empece-

mos a reconocer y aprender de todo su poten-
cial insurgente, tanto a nivel epistémico, pero 
además ético y político, pues las sabidurías 
no solo ofrece información, sino, más allá de 
aquello, las posibilidades para empezar a tejer 
horizontes civilizatorios, sentidos de existen-
cia diferentes. Buscamos hilar sueños, luchas, 
esperanzas y ternuras, para tejer una red para 
la vida, como otra forma de enfrentar la colo-
nialidad del saber, hasta ahora sustentada en 
la hegemonía de la ciencia y la técnica, de la 
frialdad de la razón, que construyó un cono-
cimiento disciplinador, alejado de toda forma 
de afectividad, para que sea instrumental al 
ejercicio del poder, y que se erigió como un 
único discurso de verdad, para subalternizar, 
silenciar y desconocer las otras formas de te-
jer conocimiento (Guerrero, 2010, pp. 16-17).

La educación tradicional en todos los ni-
veles se ha considerado, como la denomina 
Paulo Freire (1987), “bancaria”, es decir, una 
persona se considera poseedora del conoci-
miento y los demás la reconocen como tal. De 
este modo, el maestro enseña a alumnos que 
supuestamente no saben nada, la educación 
superior no escapa de este esquema, tanto es-
tudiantes como docentes son protagonistas de 
esta “práctica financiera” durante el proceso 
enseñanza aprendizaje. En la concepción ban-
caria, el sujeto de la educación es el educador 
el cual conduce al educando en la memoriza-
ción mecánica de los contenidos. Los educan-
dos son así una especie de “recipientes” en los 
que se “deposita” el saber. El único margen de 
acción posible para los estudiantes es el de 
archivar los conocimientos, convertidos en 
“objetos” del proceso, padeciendo pasivamen-
te la acción del educador. De esta manera, el 
educando se convierte en un ente pasivo, por 
ende, en ente oprimido, y, a mayor pasividad, 
con mayor facilidad los oprimidos se adapta-
rán al mundo y más lejos estarán de transfor-
mar la realidad. La educación bancaria es, por 
tanto, un instrumento de opresión, de allí la 
concepción de educación para la liberación.

El objetivo de este trabajo es, demostrar que 
la inclusión de la metodología de la educación 
popular en la docencia universitaria aporta a 
la construcción de nuevos conocimientos.

Para la investigación se observó a estudian-
tes de Primer Nivel de la Carrera de Arqui-
tectura, periodo Marzo – Agosto 2015; Ca-
rrera de Derecho, periodo Marzo – Agosto 
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2017 y de la Carrera de Odontología, periodo 
Septiembre 2017 – Febrero 2018 durante se-
siones de clases del componente educativo: 
Técnicas de Expresión Oral y Escrita en la 
construcción in situ de un material didáctico 
que explique gráficamente el uso correcto de 
las reglas ortográficas de las letras a, b v, c, s, 
z, g, h, j, mediante el trabajo colaborativo y la 
utilización de materiales didácticos.

En consecuencia, se presenta una guía me-
todológica donde las pautas y/o conclusiones 
de una clase las realiza el alumnado, en la que 
existe una interacción entre ellos mismos, la 
figura del o la docente cumple el rol de fa-
cilitador y/o sistematizador de lo actuado en 
el aula de clases, la misma que servirá a los 
docentes como mecanismo o instrumento de 
evaluación para medir los logros de aprendi-
zaje cognoscitivos, procedimentales y actitu-
dinales con el objetivo de evaluar la imple-
mentación de prácticas educativas lúdicas en 
estudiantes universitarios.

Es necesario dejar en claro ciertas conduc-
tas sobre la educación y la interacción docen-
te-alumno en tanto que el sistema tradicional 
de la educación podrá ser una limitante en el 
cumplimiento de los objetivos de la propuesta 
que se plantea, asimismo la relación educa-
dor-educando y comunicación-educación.

En el presente apartado explicaremos el 
sentido de aplicar la metodología de la edu-
cación popular en las actividades del docente 
universitario; si bien esta práctica didácti-
ca es aplicable y recomendable en niveles de 
estudios escolares básicos y de bachillerato, 
en la práctica del docente universitario, el 
ejercicio de esta metodología de aprendizaje 
creativo vivencial sirve para lograr concep-
tualizar conocimientos específicos, que aco-
pladas a otras estructuras, podrá lograr esti-
mular lo cognoscitivo, lo procedimental o lo 
actitudinal de manera separada, al contrario 
de lo que se espera, el conocimiento estimula 
de manera integral la triada de los logros del 
aprendizaje, por ello el énfasis en que los con-
tenidos específicos sean contemplados con 
esquemas conceptuales.

La pedagogía tradicional no es un modelo 
puro y se basa en una concepción de ciencia 
hecha y terminada. Los educadores solo son 
transmisores de verdades, son los dueños de 
las verdades y los estudiantes, receptores. En 

consecuencia, el tradicionalismo concibe a la 
educación como un “…proceso de inculcación 
social y de interiorización del medio humano 
por cada individuo” (en su socialización) [de 
allí que]… la educación implica siempre un 
cierto grado de coerción…” (Jerez Mir, 1990, 
pp. 46-47 cit. por Sandoval, 2017).

Cuando oímos hablar de tradicionalismo, 
se nos viene a la mente la imagen de un pro-
fesor que habla y de unos estudiantes que es-
cuchan (...) El tradicionalismo cree en todo 
cuanto hablan los sentidos. Todas las ideas 
derivan de la experiencia de ellos, es de afue-
ra hacia adentro, nunca en sentido contrario. 
Se cree que después de los sentidos ya no se 
puede crear más. No se da importancia a la 
reflexión, a la fantasía, a la creatividad, etc. 
(Jiménez, 2004, pp. 48-49).

Jiménez nos ilustra sobre lo que Guerre-
ro (2010) llama “corazonar”, y Freire (1987), 
a través de la educación popular intenta que 
sus coterráneos rompan su pasividad y silen-
cio, que reconozcan la fuerza de su unidad 
transformadora, adquiriendo la capacidad 
crítica para relacionarse con la sociedad y 
liberándose de sus ataduras, planteando que 
ésta es la única posibilidad de cambio de la 
sociedad, esta práctica es aplicable dentro de 
las aulas universitarias. Se trata pues de crear 
una relación con el otro, esto supone conver-
tirse en agentes del sistema [cualquiera que 
este sea] al reconocerse como sujetos sociales 
que comporten saberes y experiencias con la 
capacidad de adquirir nuevos conocimientos 
de corte científico para el trabajo a realizar en 
las diferentes áreas Zea- Bustamante, 2017).

La educación es interacción, este acto co-
municativo es fundamental para el desarrollo 
del proceso, entendiendo que es imposible no 
comunicar como sostiene Watzslawick (1971), 
la comunicación muchas veces es un acto in-
tencional, así mismo la educación, adquiere 
una dimensión intencional, donde aprender, 
no consiste simplemente en responder a los 
estímulos, sino, en reflexionar sobre lo que 
viene de fuera, relacionándolo con las infor-
maciones ya poseídas, con las creencias y ex-
periencias personales, para luego poder pro-
yectarse hacia el exterior.

Todas las profesiones tienen su propia 
deontología, un código ético que guía su ac-
tuación desde una perspectiva ética; baste 
con recordar el caso de los médicos, aboga-

RESUlTadOS y diSCUSión
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dos, periodistas, etc. y los profesionales de la 
educación no son la excepción, más cuando 
resulta que la actividad que desarrollan tiene 
siempre implicaciones morales, puesto que se 
realizan directamente sobre personas y con 
la intención de buscar su perfeccionamien-
to. No podemos asumirnos como sujetos de 
la búsqueda, de la decisión, de la ruptura, de 
la opción, como sujetos históricos, transfor-
madores, a no ser que nos asumamos como 
sujetos éticos (Romero & Fernández, 2004). Es 
imprescindible que la ética tanto del educador 
como del educando experimente una cone-
xión, para cumplir los objetivos planteados en 
el proceso del ejercicio didáctico. Lo didácti-
co, apoyaba la teoría del aprendizaje –los pa-
sos formales– de los cuales se hace más efec-
tiva la enseñanza, puede decirse que inicia 
con Herbart (1983) quien centra también la 
educación en el concepto del interés que aviva 
la atención y enriquece la experiencia. El do-
cente es quien guía a los estudiantes, su prác-
tica refiere Sarramona (2000) se puede dividir 
en cuatro grandes grupos: las estrictamente 
docentes, las tutoriales, las de vinculación 
al medio social y las de formación e innova-
ción. Por medio de estas prácticas el educan-
do logra adquirir la experiencia y la vivencia 
en las actividades de clases y el desarrollo de 
su inteligencia en un entorno de compañe-
rismo. Piaget (1970) considera la inteligencia 
como la capacidad del sujeto de adaptarse al 
medio que lo rodea. Tal adaptación se pro-
duce de manera dinámica, gracias a un doble 
proceso de adaptación y de organización. La 
adaptación supone una situación de equilibrio 
respecto al medio, al cual se llega tras sendos 
procesos de asimilación o captación de lo ex-
terior y de acomodación a las diversas situa-
ciones que acontecen. La otra invariante, la 
organización, constituye la cara interna del 
proceso de la adaptación, puesta que ésta sur-
ge en la medida que se produce una organiza-
ción interna de los elementos del medio y su 
propio sujeto. (Sarramona, 2000, p. 115). Esta 
dualidad para que sea efectiva supone una 
buena comunicación entre el ser y el entorno, 
un equilibrio entre lo intrínseco y lo extrín-
seco, el educando si no interpreta la realidad 
en la que vive y la comprende como un todo 
que se relacionan entre sí como una estruc-
tura no comprenderá el sentido para el cual 
se educa. Para Secadas (1995), la inteligencia 
supone la transformación de la realidad en la 
que se cumple una trilogía: Transformando 
lo percibido o real del entorno en conceptos 
(noéticamente); convirtiendo en ideas o mate-

rial de trabajo de la actividad mental lo perci-
bido (simbólicamente); y, aplicando las ideas a 
nuevas situaciones o bien creando situaciones 
nuevas (creativamente).

Para entender la relación entre comunica-
ción y educación Bravo (2008) se pregunta 
¿Cómo hacer esta comunicación en el pro-
ceso educativo? ¿Cómo hacer que la relación 
educativa sea una relación comunicativa? A 
lo que el autor responde: Una manera de ha-
cer realidad esa relación comunicativa, puede 
que sea haciendo de la educación una fiesta. 
¿Qué significa hacer de la educación una fies-
ta? ¿Por qué hacer una fiesta? La fiesta es una 
institución comunitaria que se construye en 
base a la cooperación y la solidaridad y en la 
cual los sujetos se cohesionan y construyen 
su identidad basados en la participación y al 
reconocimiento del otro. Es el lugar de la coo-
peración y la solidaridad, de alegría y de gozo, 
pero también de la creatividad y la imagina-
ción. La fiesta es por lo tanto un lugar de re-
sistencia al poder, si pensamos como Espinosa 
que el poder opera en el temor y la tristeza.

Hacer de la educación una fiesta implica 
desatar la energía creativa, la imaginación, el 
gozo y, sobre todo, inaugurar una nueva rela-
ción donde el otro no es visto como amenaza, 
sino como un otro diferente, cuya diferencia 
me enriquece y me recrea y en la cual nos 
transformamos mutuamente. La educación 
como fiesta implica trabajar otras dimensio-
nes del ser humano y no sólo el conocimiento 
como es la educación actual. Además, no todo 
conocimiento es emancipatorio, éste es tal, si 
llena las expectativas a las interrogantes rea-
lizadas por el sujeto al constituirse como tal y 
sobre todo si estas respuestas están articulas 
a proyectos colectivos. (Bravo, 2008, p. 81) Ve-
mos como aquí se interrelacionan la sociabi-
lidad y la solidaridad entre los que integran, 
en este caso un aula de clases, la fiesta es vivir 
una integración plena, en consecuencia, una 
plena educación, así como destapar una bote-
lla de vino o romper una piñata, la educación 
con herramientas lúdicas puede dar resulta-
dos más felices. Los niños toman en serio el 
juego, considerar el trabajo como un juego, vi-
virlo como una fiesta tiene mejores resultados 
que pensar que se trabaja para cumplir con un 
horario con la impaciencia y la alteración de 
volver a repetir la rutina al siguiente día.

Cuando los contenidos son organizados en 
esquemas conceptuales nos remiten a un tipo 
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de aprendizaje de carácter significativo, don-
de la comprensión de las relaciones lógicas 
de los conceptos, cobra un especial relieve. 
Igualmente resulta útil para la interiorización 
de los esquemas de acción, especialmente, el 
dominio de procesos técnicos de clara es-
tructura secuencial. Se trata, por tanto, de un 
tipo de organización normalmente vinculada 
con propuestas curriculares que pueden estar 
presentes en las reformas educativas actuales, 
la cual insiste en un modelo de aprendizaje 
«constructivista», entendiendo por tal, la ela-
boración por parte de los mismos alumnos de 
los citados esquemas conceptuales y de ac-
ción (Sarramona, 2000, p. 140).

Con el cuadro 1 (ver anexos) el resultado no 
es un esquema conceptual tradicional, es, en 
su esencia, un esquema, de la manera en cómo 
se pueden organizar los elementos (gráficos y 
de texto) para el estudiante, así adquiere un 
concepto de significado interpretativo que 
forma parte de una temática más general.

•	 Aplicar	 teorías	 pedagógicas	 no	 tra-
dicionales en la educación universitaria esti-
mula al estudiante a confiar en sus propios 
saberes y conocimientos, además de afianzar 
la credibilidad de los contenidos que el do-
cente dicta en su materia.

•	 El	 docente	 universitario	 es	 respon-
sable de hacer conocer a sus estudiantes que 
no son recipientes vacíos, receptores de los 
contenidos del docente. Dentro de su activi-
dad, el docente, de la misma manera que in-
centiva la investigación, es preciso considerar 
el desarrollo de la creatividad del estudianta-
do, el que los conocimientos se extraigan de 
los mismos estudiantes, crea un ambiente de 
confianza.

•	 Las	 actividades	 lúdicas	 y	 colabo-
rativas ayudan a alcanzar los resultados de 
aprendizaje de la asignatura de una forma 
integral en los conocimientos, la estrategia 
de enseñanza-aprendizaje en la planificación 
microcurricular.

COnClUSiOnES
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RESUmEn

abSTRaCT

En el sector Río Negro perteneciente a la parroquia La Victoria del cantón Santa Rosa, la 
corporación CAORO (Corporación Agroexportadora El Oro) ha venido desarrollando la actividad 
de la compra de cacao donde se realiza la fermentación y secado del mismo para la comercialización 
a nivel nacional y posterior exportación, esta actividad presenta impactos sociales y ambientales. 
Entre los impactos sociales se encontró que los trabajadores están expuestos por un periodo de 
tiempo extenso al ruido con decibeles que superan los límites permisibles establecidos en el 
TULSMA (Texto Unificado de Legislación Secundaria Medio Ambiental). En los impactos 
ambientales se observó que el ruido afecta a las aves terrestres como Furnarius cinnamomeus, 
Dives warszewiczi, Ara chloroptera, Eastern bluebird, Columba livia, Turdus merula, del sector 
causando que se perturben en la búsqueda de alimentos por estar siempre alerta a los depredadores, 
también algunas aves modifican su comportamiento natural al trinar en este entorno ruidoso. 
Las vibraciones generadas por la maquinaria utilizada tienen efectos adversos en la salud del 
trabajador que habita en la corporación, causando espondilitis, calcificación de discos e incluso 
menor habilidad manual. En la fauna las vibraciones causan daños mecánicos al aparato digestivo 
y sistemas respiratorios.

PALABRAS CLAVES: Secado, cacao, ruido, vibraciones, impactos.
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In the Río Negro sector belonging to the La Victoria parish of the Santa Rosa canton, the CAORO 
corporation (El Oro Agro-exporting Corporation) has been developing the activity of buying 
cocoa, where it is fermented and dried for marketing at the national level and subsequent export, 
this activity has social and environmental impacts. Among the social impacts, it was found that 
workers are exposed for an extended period of time to noise with decibels that exceed the 
permissible limits established in the Unified Text of Environmental Secondary Legislation. In 
the environmental impacts it was observed that the noise affects terrestrial birds such as 
Furnarius cinnamomeus, Dives warszewiczi, Ara chloroptera, Eastern bluebird, Columba livia, 
Turdus merula, of the sector causing them to be disturbed in the search for food because they are 
always alert to Predators, also some birds modify their natural behavior when trilling in this 
noisy environment. The vibrations generated by the machinery used have adverse effects on the 
health of the worker who lives in the corporation, causing spondylitis, disc calcification and even 
less manual ability. In wildlife, vibrations cause mechanical damage to the digestive system and 
respiratory systems.
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La corporación CAORO (Corporación 
Agroexportadora El Oro), fue fundada el 5 de 
julio de 1999, con un área de 100 m2 sin fines 
de lucro. Cuenta con 20 socios, y su directiva 
está conformada por la presidenta Lic. Car-
men Alejandrina Calderón Torres, el gerente 
Sr. Felipe Jácome y la secretaria Ing. Anabel 
Ramón. Esta corporación se encuentra ubi-
cada en la parroquia La Victoria del cantón 
Santa Rosa, sector Rio Negro, a 25 minutos 
del cantón Santa Rosa y a 45 minutos del can-
tón Machala, el sector tiene una temperatura 
promedio de entre 20 a 23 0C, con una altura 
de 30 msnm. (Aguirre, 2013)

En la corporación CAORO, se dedican a la 
compra de cacao para realizar el proceso de 
fermentación y secado utilizando una máqui-
na secadora manual con capacidad de 60 qq y 
dos secadoras automáticas con capacidad de 
30 qq, luego venden a un costo de $ 70.00 por 
quintal a la empresa AGROARRIBA de la ciu-
dad de Guayaquil aproximadamente 150 qq 
por semana. Para este proceso la corporación 
cuenta con cuatro trabajadores eventuales y 
uno fijo.

Con esta investigación se busca diagnosti-
car las afectaciones que se están producien-
do en la salud de los trabajadores, población 
aledaña y el medio ambiente por el ruido y 
vibraciones de las máquinas utilizadas en la 
corporación CAORO (Corporación Agroex-
portadora El Oro), entre ellas disminución de 
la capacidad auditiva, dificultades para conci-
liar el sueño, estrés y alteración de la comu-
nicación oral (Fernández Díaz & González 
Sánchez, 2014), en la fauna afecta principal-
mente a las aves más representativas como el 
Furnarius cinnamomeus, Dives warszewiczi, 
Ara chloroptera, Eastern bluebird, Columba 
livia, Turdus merula, provocando desorienta-
ción, migración y alejamiento de los hábitats 
naturales y estrés al resto de las especies (Sán-
chez A. , 2017).

La exposición prolongada al ruido, puede 
causar múltiples efectos a la salud entre los 
que podemos citar: respiratorios, cardiovas-
culares, digestivos, visuales, endocrinos y sis-
tema nervioso. Se conoce que el ruido puede 
afectar adversamente a la lectura, la atención, 
la resolución de problemas y la memoria. 
(González Sánche, 2014)

Existen otras molestias que afectan a la 
salud humana tales como: irritabilidad, ten-
sión nerviosa, lo cual origina fatiga precoz, 
puede causar molestia, accidentes y favorecer 
el ausentismo, disminución de la resistencia 
eléctrica de la piel, reducción de la actividad 
gástrica, aceleración temporal del ritmo res-
piratorio y cardíaco con aumento de la pre-
sión arterial, si es extremadamente excesivo, 
pueden producirse sensaciones de nistagmo 
y oscilaciones involuntarias de los glóbulos 
oculares, hay variaciones en el sueño y dismi-
nución de la capacidad de visión para los co-
lores y las formas. (Ugarte Alba & Mosqueda 
Matos)

Para el diagnóstico de las afectaciones se 
utiliza las técnicas de investigación como 
la observación del lugar, para la medición 
del ruido se empleará un sonómetro, donde 
se identificará si los datos obtenidos están 
dentro de los límites máximos permisibles, 
para el ruido y vibraciones, establecidos en el 
TULSMA, con una entrevista a los dueños y 
trabajadores, y una encuesta a los pobladores 
aledaños.

Al diagnosticar las afectaciones se busca 
dar a conocer los resultados y así implemen-
tar un programa de seguridad que disminu-
ya los efectos dañinos causados por el ruido 
y vibraciones, en los trabajadores se sugieren 
acciones como, utilizar protección para sus 
oídos, ya sea con tapones u orejeras. También 
existen los cascos anteridios con similitud a 
las orejeras, pero con doble función que es la 
de proteger la cabeza. Pero los más usados son 
las orejeras, las cuales si son bien selecciona-
das son más eficientes que los tapones y los 
cascos. (Cepero, 2015). Con respecto a la po-
blación aledaña y medio ambiente se sugiere 
en las máquinarias, reemplazar, de ser posible 
las piezas de metal por piezas de plástico las 
cuales son más silenciosas, además impedir el 
choque entre las piezas de la máquina; y en 
cuanto a las vibraciones se propone colocar 
las máquinas sobre colchonetas u otros ma-

inTROdUCCión
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teriales que puedan amortiguar la intensidad 
de las agitaciones.

Para lograr el uso correcto de los protec-
tores auditivos en los trabajadores, y el con-
dicionamiento de las máquinas es necesario 
contar con la disposición de los socios de la 
Corporación para implementar estas estra-
tegias, de tal manera que se realice controles 
periódicos para la verificación de las medidas 
adoptadas.

La investigación se la realizo in situ utili-
zando el método de investigación cuanti-
tativo para lo cual se empleó un sonómetro 
de marca MICROCLIPXT, fue calibrado el 
2 de junio de 2014, que es un instrumento 
que mide la intensidad del ruido, para ello se 
tomó las medidas cuando las máquinas seca-
doras estaban en funcionamiento, en el ho-
rario de 10:00 am a 11:00 am con la finalidad 
de obtener datos confiables, luego se hizo una 
comparación con los límites máximos permi-
sibles para ruido establecidos en el TULSMA. 
(Ambiente, 2014).

El sonómetro empleado tiene las siguientes 
características:

MODELO: MC2 – XWHM – Y NA

•	 Mide	ruidos	estables,	realiza	una	lec-
tura directa y puntual de la presión sonora.

•	 Posee	un	dosímetro	que	determina	el	
nivel del ruido.

•	 Micrófono	de	 Frecuencia;	 a	 lo	 largo	
de su rango operativo, desde la frecuencia 
más baja a la más alta.

•	 Contiene	 amplificador;	Amplifica	 la	
señal del micrófono lo suficiente para poder 
medir los niveles de presión sonora más ba-
jos.

•	 Filtros	 de	 frecuencia:	 Permiten	 in-
corporar a la medida las curvas de pondera-
ción A, B, C o D, según el objetivo de la medi-
ción.

•	 Rectificador	 e	 integrador:	 Antes	 de	
entrar al rectificador, la señal se amplifica de 
nuevo.

Para la toma de niveles de ruido, se tomó 
una muestra por cada instalación de la corpo-
ración, las mismas que son la entrada y sali-
da de la corporación, en la oficina y vivienda, 
en la bodega, en el lugar donde funciona la 
máquinaria y por último en el lugar donde se 
deja el cacao. Las muestras se tomaron a una 
distancia de 10 a 20 aproximadamente entre 
puntos.

Además, se empleó el método cualitati-
vo como la entrevista a los trabajadores de 
la Corporación CAORO para determinar el 
tiempo de la jornada laboral y a los socios 
para verificar si conocen las exposiciones que 
tiene sus trabajadores a los riesgos por el rui-
do. Se aplicó una encuesta a los pobladores 
aledaños a la corporación con la finalidad de 
determinar si presentan molestias a causa del 
ruido y se les preguntara si han visto cambios 
con respecto a la presencia de aves y demás 
especies.

Se realizó una observación en la empresa 
y a sus alrededores para valorar la informa-
ción tomada por parte de trabajadores, so-
cios y pobladores y desde un punto subjetivo 
aportar manifestaciones que no hayan sido 
tomadas en cuenta con respecto a los riesgos 
socio-ambientales por parte de los entrevista-
dos y encuestados.

Motivo de implementar máquinas 
para el proceso de secado.

El motivo por el que se implementaron es-
tas máquinarias fue por el rápido secado del 
producto además que abarca más cantidad 
que el tendal y en poco tiempo ya está seca 
la almendra.

Contaminación por el funcionamien-
to de las máquinas.

El socio se encuentra consiente del daño 
que podría causar a la salud del trabajador al 
no contar con el equipo de seguridad adecua-
do, es por eso que estos trabajadores cuentan 
con un debido equipo de protección, pero es 
responsabilidad de ellos algún daño causado 
por que no le dan el uso respectivo.

mETOdOlOGía
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Indicaciones por parte de profesiona-
les al personal que labora sobre nor-
mas de seguridad.

El personal que labora en esta empresa si ha 
recibido las debidas capacitaciones debido a 
los altos niveles de ruidos a los que están ex-
puestos, esto lo ha llevado a cabo el personal 
del MAGAP y MAE.

Asesoramiento recibido.

Se ha recibido asesoramientos solo para los 
socios en lo que es la producción de cacao, 
tratamiento contra las plagas, mantenimiento 
de su finca, manejo de cosecha y parámetros 
con los que debe cumplir cada socio para su 
comercialización.

Apertura del producto al mercado.

La apertura de este producto al mercado 
ha sido exitosa en su actividad comercial sus 
ventas han tenido un aumento progresivo, 
vendiendo a grandes empresas exportadoras 
de cacao que tienen sus operaciones en la pro-
vincia del Guayas.

Resultados del trabajo

Se ha tenido buenos resultados desde que 
inició sus actividades hasta la actualidad tan-
to para la empresa como para los pequeños 
productores de la zona ya que este producto 
constituye ingresos seguros.

Horario de trabajo.

El horario de los trabajadores es de 08:00 
am a 12:00 pm una hora de almuerzo y de ahí 
retornan a sus actividades a las 13:00 pm has-
ta las 18:00 pm, los trabajadores almuerzan 
en la empresa, por lo que están expuestos al 
ruido constantes generados por las máquinas, 
uno de ellos el señor Enrique Robertino Car-
chipulla Ayala de 50 años de edad, quien vive 
ahí junto a su esposa y sus dos hijos de 7 y 12 
años de edad, ellos se encuentra expuestos al 
ruido todo el día y en época de cosecha de ca-
cao donde requiere más secado puede ser toda 
la noche, ya que las máquinas quedan encen-
didas hasta el siguiente día.

Capacitación recibida y equipo de protec-
ción.

Los trabajadores nos manifiestan que no 
han recibido ninguna charla acerca del cui-
dado que se debe tener al usar este tipo de 
máquinaria. Sin embargo, nos afirmaron que, 
si tienen equipos de protección ante el ruido 
generado, como cascos y tampones para los 
oídos, pero no los usan porque alegan que les 
incomoda y que están ya acostumbrados al 
ruido constante.

Problemas en la salud.

Con respecto a los problemas en la salud ge-
nerados por el exceso de ruido y vibraciones 
del lugar, los trabajadores manifestaron que 
al principio sufrieron de dolores de cabeza y 
estrés, pero que se ha ido atenuando al paso 
del tiempo.

Durante la entrevista se tomaron en cuen-
ta algunos datos curiosos entre ellos es que el 
señor que habita ahí ha adoptado cierta con-
ducta del habla, con ruido eleva la voz para 
hablar por las interrupciones del mismo, pero 
al encontrarse en un área abierta donde la 
presencia del ruido es mínima el sigue man-
teniendo el mismo nivel de voz que al estar 
con ruido. El señor que habita ahí es uno de 
los más afectados por la constante exposición 
al ruido lo que le provoca estrés y dolores de 
cabeza, pero nos comenta que ellos mastican 
una especie conocida como albaca blanca, 
esta planta desde el punto de vista de ellos les 
quita el estrés y los malestares presentados, 
pero este análisis no ha sido comprobado así 
que se desconoce su validez.

Falta de señaléticas: Durante el recorrido 
hecho se observa que en la corporación no 
existen las debidas señaléticas sobre el uso de 
los equipos de protección para los trabajado-
res.

Presencia de olores: debido al proceso de 
fermentación los olores generados no son 
agradables al olfato humano, y los trabajado-
res tampoco usan las mascarillas correspon-
dientes que disminuyan estos olores.

Ausencia de aves: se preguntó sobre si han 
presenciado la ausencia de aves debido al rui-
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do, lo que comentaron que en inicio se aleja-
ron, pero con el paso del tiempo se han ido 
acercando y que consideran que se adaptaron 
al ruido debido a que en el lugar cuenta con 
alimentación debido a los residuos de las al-
mendras del cacao.

De las diez familias encuestadas tenemos 
que el 60% tienen más de 3 años mantenién-
dose aledaños a la empresa, mientras que en 
el rango de 1 a 3 años existe un porcentaje del 
20% viviendo cerca de la corporación.

Las 10 familias que viven en el lugar alrede-
dor de 3 años, tenemos que el 80% no les afec-
ta el ruido debido a que alegan que el ruido 
percibido es mínimo, sin embargo, un 20 % 
alegan que, si le afecta el ruido generado por 
las máquinas de la corporación, posiblemente 
porque viven 1 año o menos en el lugar.

De las 10 familias encuestadas, el 80% de 
ellas manifestaron que el ruido generado por 
las máquinarias de la corporación CAORO 
S.A., no les afecta nada y que ya se han acos-
tumbrado a eso por los años de permanencia, 
mientras que el 20% dijo que si les afecta un 
poco.

Todas las familias encuestadas el 80% supo 
manifestar que hasta el momento no han su-
frido ningún tipo de enfermedades por el rui-
do de las máquinarias, el 10% ha sufrido es-
trés y el otro 10% ha sufrido dolores de cabeza 
a causa del ruido generado en la corporación 
CAORO.

De todas las familias encuestadas el 100% 
supo manifestar que no sienten las vibracio-
nes que se generan durante el proceso de fun-
cionamiento de la corporación CAORO, esto 
se debe a que las viviendas no están cercanas 
a la corporación.

Las familias encuestadas el 100% supo ma-
nifestar que no presentan afectaciones de 
ningún grado a causa de las vibraciones que 
se generan durante el proceso de funciona-
miento de la corporación CAORO, debido a 
que las residencias no están cercanas a la cor-
poración.

Como se observa los pobladores no han te-
nido problemas en la salud a causa de las vi-

braciones, esto se da porque estas no son tan 
intensas como para llegar a las viviendas de 
los pobladores, por ello los mismos no tienen 
ningún inconveniente con el funcionamiento 
de la corporación CAORO S.A.

RESULTADOS DEL SONÓMETRO (Ver 
Anexos)

Los datos tomados en los diferentes puntos 
de la corporación CAORO S.A., con el sonó-
metro debidamente certificado son compara-
dos con el nivel establecido en el TULSMA 
para zonas industriales, para lo cual se realiza 
el siguiente análisis:

Entrada a la corporación. - Esta área que se 
encuentra a 20 metros del punto de origen de 
ruido presenta un nivel de 75 dB, pues está 
aislado del lugar de las máquinas.

Vivienda. - Los niveles de ruidos obtenidos 
son de 71 dB, siendo el área con menor conta-
minación acústica, la vivienda presenta ven-
tanas que actúan como aislamiento para que 
el ruido generado no entre con una intensi-
dad elevada. Sin embargo, el 71dB sobrepasa 
el límite establecido a zonas industriales y en 
ese lugar no debe existir una residencia o si 
existe estar debidamente equipada ya que el 
límite mínimo para una residencia es de 50 
dB.

Oficina. - Los niveles obtenidos son de un 
nivel de 71 dB, este resultado nos demuestra 
la intolerancia a la exposición de ruido cons-
tante que debería mantenerse en 50 dB.

Bodega. Presenta niveles de 87.3 dB ya que 
está ubicada al lado del área donde funcionan 
las máquinas que realizan el proceso de seca-
do del cacao.

Máquinas secadoras manuales (2). - En 
conjunto las dos máquinas generan un ruido 
de 98 dB, siendo elevado para los parámetros 
establecidos en el TULSMA, sin embargo, se 
recalca que las máquinas que funcionan son 
3 por lo que el nivel de ruido en ocasiones au-
menta, debido al efecto sinérgico de la máqui-
naria.

Máquina secadora automática. - Esta má-
quina, a pesar de ser la única automática es la 
que más genera ruido en la corporación con 
un nivel de 97.1 dB, excediendo en gran me-
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dida al límite máximo permisible establecido 
por el TULSMA.

 Salida de la corporación. - Esta área tiene 
un nivel de ruido de 82.8 dB, ya que se en-
cuentra ubicada relativamente cerca del área 
donde se da el proceso de secado.

Las personas que se encuentran habitando 
cerca de la COORPORACION CAORO, son 
mayormente las más afectadas por el ruido y 
las vibraciones al momento del secado del ca-
cao, indican que al principio de esta actividad 
tuvieron muchas molestias ya que ellos habi-
taban en un área totalmente tranquila y silen-
ciosa, esta armonía se vio afectada no solo al 
momento del secado del cacao sino también 
por el constante ruido vehicular de carros y 
camiones que ingresan y salen de la corpora-
ción, esto para ellos era molestoso llegando a 
causar afectaciones a su salud como dolores 
de cabeza, estrés, trastornos del sueño y aler-
gias provocadas por la inhalación del polvo, 
con el pasar del tiempo las personas que se 
encuentran expuestas a estos problemas pro-
ducidos por dicha instalación fija se han ido 
acostumbrando, ya que esta actividad es la 
única potencia económica que tiene el sitio 
para su desarrollo.

En base a los resultados obtenidos se puede 
evidenciar que los trabajadores de la empre-
sa CAORO en un principio si sufrieron algún 
tipo de enfermedad por el ruido, pero actual-
mente ya no porque se han adaptado al mis-
mo, el cual es generado por las máquinarias 
que utilizan en la empresa, también se puede 
evidenciar que ellos no utilizan el equipo ade-
cuado para laborar lo que más adelante po-
dría provocarles algún tipo de afectación a su 
salud.

De acuerdo al análisis que se realizó se 
pudo determinar que la ubicación de la em-
presa CAORO no es la correcta ya que se en-
cuentra dentro de un área poblada, lo cual al 
principio de su actividad presento un riesgo 
por la emisión del ruido que presentaban las 
máquinas al momento de su operación, por lo 
cual se debe buscar la metodología más ade-
cuada para verificar si el trabajador realmente 

presenta mejoras en rendimiento al percibir 
que la empresa busca la mejora continua de su 
ambiente de trabajo y de su salud.

Queda clara la necesidad de toda participa-
ción del área ocupacional y la gran importan-
cia de sus puntos de vista teniendo como base 
la búsqueda de evidencias científicas para 
priorizar el conocimiento generado y mejorar 
las condiciones laborales. Debe quedar claro 
que invertir en la mejora continua del am-
biente de trabajo es una inversión que consti-
tuye un gasto útil, muchos intentan creer que 
los resultados se logran no solo en la produc-
tividad de los trabajadores, sino también con 
la mejora de las condiciones de organización.

COnClUSión
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RESUmEn

abSTRaCT

El presente estudio analiza los factores psicosociales, de riesgo que afectan al sector aeroportuario 
de la ciudad de Manta en Ecuador, cuyo objetivo es identificarlos mediante la aplicación de una 
herramienta de medición diseñada para el efecto, abarcando la totalidad del personal en las 
áreas: administrativas, operativas y de servicio, quienes, por su relación directa con los usuarios, 
afectan la seguridad de las operaciones aéreas por situaciones que generan falta de concentración, 
apatía, irritabilidad entre otros. La metodología aplicada consiste en la recopilación de 
información a través de las encuestas establecidas en el método FACTORES PSICOSOCIALES 
(FPSICO) del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). Se detectó que 
los niveles de riesgo más alto se centraban en los parámetros relacionados con la participación y 
supervisión de los trabajadores en sus procedimientos laborales, así como en su percepción sobre 
el Interés / Compensación que la entidad les brinda, y la Demanda Psicológica que su actividad 
les genera. Este trabajo es una alternativa viable a aplicar en los diferentes aeropuertos nacionales, 
ya que su costo es reducido y proporciona valores precisos de medida.
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This study analyzes the psychosocial and risk factors that affect the airport sector of the city of 
Manta in Ecuador, whose objective is to identify them through the application of a measurement 
tool designed for this purpose, covering the entire staff in the areas: administrative, operational 
and service, who, by their direct relationship with users, affect the safety of air operations for 
situations that cause lack of concentration, apathy, irritability among others. The applied 
methodology consists of the collection of information through the surveys established in the 
method PSYCHOSOCIAL FACTORS (FPSICO) of the National Institute of Safety and Hygiene 
at Work (INSHT). It was detected that the highest risk levels were focused on the parameters 
related to the participation and supervision of the workers in their labor procedures, as well as 
on their perception of the Interest / Compensation that the entity provides them, and the 
Psychological Demand that their activity generates them. This work is a viable alternative to 
apply in the different national airports, since its cost is reduced and it provides precise values of 
measurement.
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 El aeropuerto Eloy Alfaro de Manta se en-
cuentra ubicado en una de las cabeceras can-
tonales costeras de la provincia de Manabí, 
en la zona central del Ecuador y es uno de los 
cuatro aeropuertos internacionales del país 
(Barberán & Zambrano , 2016).

 Abarca un grupo de colaboradores distri-
buidos entre personal administrativo, técnico 
y de servicios.

 Este equipo de trabajo tiene la responsabi-
lidad de garantizar la seguridad de las opera-
ciones aeronáuticas.

 La estructura técnica se subdivide en las 
áreas de Tránsito Aéreo, Navegación, Me-
teorología, Información Aeronáutica (AIS) y 
Operaciones, habiendo sido absorbida el área 
de Comunicaciones por Información Aero-
náutica (AIS).

 En la actualidad, perdura en la memoria de 
los ciudadanos de Manta, el accidente aéreo 
ocurrido en octubre de 1996, en la zona cen-
tro de la Ciudad, producto de las fallas de la 
aeronave, con pérdidas de vidas humanas, tri-
pulación y habitantes del sector, además de las 
pérdidas materiales, Miguel Camino (2014).

A lo que el autor se cuestiona. ¿Qué situa-
ciones presentes en las condiciones de traba-
jo de ese día, permitieron que las medidas de 
seguridad se vulneraran, con la salida de esa 
aeronave y sus consecuencias posteriores? En 
el estudio se pretendió conocer los Factores 
Psicosociales de Riesgo, que propenden situa-
ciones y/o accidentes fatales de consecuencias 
desfavorables a las instituciones, trabajadores, 
usuarios e incluso a la comunidad.

 Cuando se habla de factores psicosociales 
(Botero & Carla, 2012) se hace referencia al 
ritmo e intensidad de trabajo excesivo, des-
consideración y menosprecio, inseguridad 

de permanencia en el trabajo; dicho en otros 
términos se habla de condiciones de trabajo 
enajenantes que no propenden procesos de 
aprendizaje, crecimiento o la independencia 
en el ejercicio de la actividad, obstaculizan-
do la posibilidad de que el trabajador se des-
envuelva con las características propias del 
individuo, es decir como un ente social, con 
motivaciones e iniciativas y va mermando sus 
deseos de crecimiento y de decisión sobre su 
cotidianidad y futuro.

 Al respecto el Instituto Nacional de Higie-
ne y Seguridad en el Trabajo (NTP 703, 2012), 
señala:

La relación entre la organización del tra-
bajo, los factores psicosociales y la salud, no 
parece tan evidente como la que existe entre 
otros factores de riesgo (el ruido, por ejemplo) 
y la salud. Los efectos de la organización del 
trabajo son más intangibles e inespecíficos y 
se manifiestan a través de diversos mecanis-
mos emocionales (sentimientos de ansiedad, 
depresión, alienación, apatía, etc.), cognitivos 
(restricción de la percepción, de la habilidad 
para la concentración, la creatividad, la toma 
de decisiones, etc.), y fisiológicos (reacciones 
neuroendócrinas).

 En el sector aeroportuario existen proce-
dimientos perfectamente definidos para la 
ejecución de las labores de las áreas Técnicas, 
Servicio Contra Incendio y Seguridad Aero-
portuaria (DAC, 2013).

 En el Reglamento Orgánico por Procesos 
de la Dirección General de Aviación Civil del 
Ecuador, se puede encontrar con detalle las 
actividades de cada área aeroportuaria, sin 
embargo, de manera resumida los técnicos de 
Operaciones tienen la responsabilidad de ve-
rificar que la aeronave tenga los registros de 
las revisiones, seguros, permisos y demás, al 
igual que el personal de a bordo. Verifica que 
la operación a realizarse se desarrolle bajo los 
registros autorizados por la Dirección Gene-
ral de Aviación Civil. Entre sus obligaciones 
también está el de verificar las condiciones de 
la pista y el trato con el personal de la aero-
nave.

 Información Aeronáutica se encargará de 
emitir y elevar datos sobre las operaciones 
aéreas, al igual que verificar lo ingresado en 
el sistema de comunicación respectivo, todo 
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ello para ser trasladado a los Controladores 
de Tránsito Aéreo.

 El área de Tránsito Aéreo se subdivide en 
Aeródromo y Aproximación y para el desa-
rrollo de sus funciones requieren de un alto 
nivel de concentración y el apoyo de todo el 
equipo que les fuese dado en dotación, desta-
cando que no todos los aeropuertos cuentan 
con tecnología de punta, el de Manta, por ci-
tar un ejemplo, es un aeropuerto que no cuen-
ta con radar para el monitoreo de las aerona-
ves que ingresan a su espacio aéreo.

 La Dirección General de Aviación Civil, 
dicta las Normas, Reglamentos y Procesos a 
seguir por cada uno de los aeropuertos del 
País, entre estos está la conformación de un 
Comité de Operaciones para atender situa-
ciones de emergencia que se activan ante ca-
sos de Incidentes o Accidentes aéreos.

 Los Aeropuertos se rigen bajo normas in-
ternacionales para su operatividad, entre 
estos se encuentran inmerso la dotación de 
equipos de protección para el personal, por 
lo tanto, los funcionarios del aeropuerto 
de Manta, que realizan actividad en rampa, 
cuentan con equipo de protección auditivo, 
chalecos reflectores entre otros.

 El estudio tiene por finalidad conocer los 
niveles de riesgos psicosociales del sector ae-
roportuario de la ciudad de Manta, para lo 
cual se aplica la medición en el aeropuerto de 
esa ciudad.

 El trabajo de investigación se realizó en la 
totalidad de los funcionarios del aeropuerto 
de la ciudad de Manta aplicando el método 
Factores Psicosociales (FPSICO) versión 3.1, 
el mismo que es una herramienta que permite 
medir los riesgos psicosociales a los que están 
expuestos.

Herramienta de medición (FPSICO)

 Diseñado en el año 1997 por el Instituto de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT) y 
modificado en el año 2012. Cuestionario ba-
sado en el estudio de la motivación, el stress y 

la satisfacción y cuya finalidad es la interven-
ción psicosocial.

 Es uno de los métodos más utilizados por la 
estructura de sus preguntas, (Ferrer, Guilera, 
& Peró, 2011) no requieren de modificaciones 
para acondicionarse o ajustarse a situaciones 
particulares por ser de fácil comprensión y 
por cubrir ampliamente situaciones genera-
les. Ofreciendo un diagnóstico psicosocial y 
en su aplicación se nos permite obtener re-
sultados globales y parciales, es decir que nos 
puede brindar los resultados de la evaluación 
de la empresa como tal o de cada uno de sus 
departamentos, todo dependiendo del diseño 
de las variables intervinientes que se apliquen 
a la misma, lo que puede modificarse bajo las 
necesidades del evaluador.

El programa aplicado nos mostrará ini-
cialmente los resultados en una imagen en la 
que el color verde denota una Situación Ade-
cuada (SA), amarillo un Riesgo Moderado 
(RM), naranja un Riesgo Elevado (RE) y rojo 
un Riesgo Muy Elevado (RME). Sobre su lado 
izquierdo estarán las iniciales de los facto-
res en el siguiente orden: Tiempo de Traba-
jo (TT), Autonomía (AU), Carga de Trabajo 
(CT), Demandas Psicológicas (DP), Variedad 
y Contenido (VC), Participación/Supervisión 
(PS), Interés por el Trabajador/Compensación 
(ITC), Desempeño del Rol (DR), Relaciones y 
Apoyo Social (RAS). Sobre su margen dere-
cho se reflejarán los valores obtenidos de la 
aplicación de la fórmula de la mediana esta-
dística.

El método muestra resultados numéricos y 
en base a ello les asigna un nivel de riesgos, 
peros estos resultados deben ser sujeto de 
interpretación. El programa permite revisar 
resultados por cada variable que a bien se tu-
viera considerar, tales como género, situación 
contractual, niveles salarias, antigüedad en-
tre otros.

 En cuanto a la validez de la herramienta 
podemos citar lo que publica el INSHT en su 
página:

La fiabilidad para cada uno de los factores, 
así como la escala en su conjunto, se ha obte-
nido el coeficiente α de Cronbach, indicador 
de la fiabilidad como consistencia interna del 
instrumento. El coeficiente alfa (α) de Cronbach 
relativo a la escala global presenta un valor de 
0.895 (n=1108), lo que indica una fiabilidad 
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excelente a nivel global. (Muñiz, 2005; Prieto y 
Muñiz, 2000).

 Estas mediciones se establecen como con-
clusión a la aplicación inicial del método a 
1718 trabajadores, según lo indica la misma 
página del INSHT.

 

 El primer resultado revisado fue el de la en-
tidad, es decir que se incluyen los totales de 
todos sus empleados sin discriminar género, 
antigüedad, área de trabajo u otros.

 Según la tabulación el grupo de colabora-
dores presentan Riesgo Muy Elevado en to-
dos los factores sujeto de estudio, pero tienen 
mayores porcentajes en los factores de Parti-
cipación/Supervisión con un 42% en Riesgo 
Muy Elevado, un 12% en Riesgo Elevado y un 
16% en Riesgo Moderado, lo que deja solo a 
un 30% del personal en situación adecuada; en 
Demandas Psicológicas e Interés por el Traba-
jador/Compensación, presenta 30% en Riesgo 
Muy Elevado y un 28% adicional entre Riesgo 
Elevado y Moderado para Demandas Psico-
lógicas y 20% para Interés por el Trabajador/
Compensación.

 Las gráficas del Aeropuerto versus la del 
personal masculino, guardan una enorme si-
militud, puesto que, en la institución, el 86% 
del personal es de género masculino y única-
mente el 14% del género femenino. Sin em-
bargo, tal como se mencionó, si existen dife-
rencias entre los gráficos por género, siendo 
que para las mujeres las Demandas Psicológi-
cas (DP) representan un Riesgo Muy Elevado 
(RME) de porcentaje considerablemente alto 
(67%), mientras que para los hombres está 
dividido entre Moderado, Elevado y Muy Ele-
vado. Otra contradicción salta con rapidez en 
lo que corresponde a Variedad y Contenido 
(VC), puesto que para las mujeres ese factor 
no genera ningún riesgo al estar su totalidad 
como Situación Adecuada (SA), cuando para 
los hombres hay un 13% de entre Elevado y 
Muy Elevado.

 Las diferencias entre un grupo de emplea-
dos y otro son visibles, por ejemplo, para el 
área Administrativa el factor de Participación 
Supervisión presenta un 60% de RME y el área 
Técnica entre RME (40), RE (8%) y RM (24%) 
alcanza un nivel de riesgo del 72%, lo que au-

tomáticamente nos indica que debemos pres-
tar atención porque hay un problema impor-
tante a intervenir.

 En el caso del personal de Servicio, el factor 
de riesgo que más se presenta es el de las De-
mandas Psicológicas (DP) con un 90% entre 
RM (10%), RE (25%) y RME (55%). Este nivel 
de riesgo puede causar serias afectaciones a 
la salud de los funcionarios, pues su labor es 
cotidiana, por lo que urge encontrar medidas 
paliativas.

 A nivel institucional los riesgos “Muy Ele-
vados” se notan en los siguientes perfiles:

PaRTiCiPaCión / SUPERviSión

Fig. 1: Factor Participación Supervisión del 
Aeropuerto Eloy Alfaro de Manta.

 Este factor de riesgo tiene dos componen-
tes, el primero es la percepción que tienen los 
empleados sobre el reconocimiento de sus 
opiniones o criterios en cuanto a las activi-
dades institucionales y el segundo sobre su 
apreciación de la supervisión y/o control que 
se le realiza a sus tareas y/o actividades. Los 
empleados del aeropuerto de Manta, se siente 
afectados por su escasa o nula inherencia en la 
toma de decisiones relacionada con los cam-
bios a equipos o materiales (44%), pero tam-
bién sienten una necesidad importante de ser 
escuchados para la realización de cambios en 
la organización de las áreas de trabajo (64%) 
y la contratación de personal (80%), aunque 
éste último proceso ha estado siempre centra-
lizado en la Subdirección de Aviación Civil del 
Litoral (SUBDAC).
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DEmandaS PSiCOlóGiCaS

Fig. 2: Demandas Psicológicas del Personal 
del Aeropuerto de Manta

 En Demandas Psicológicas se consideran 
también dos situaciones: la primera relacio-
nada con requerimientos de atención, cono-
cimiento, concentración, iniciativa y aprendi-
zaje; y, los otros tienen que ver con la parte 
emocional, como el trato con terceros y sobre 
todo la necesidad de controlar sus reacciones, 
expresiones, sentimientos y/o estado aními-
co en su trato con compañeros, superiores, 
inferiores o usuarios externos. El personal 
considera que no está siendo beneficiado con 
capacitaciones para el desarrollo de su traba-
jo, al mismo que requiere, según su criterio, 
de un elevado nivel de memorización, inicia-
tiva y atención a clientes internos y externos. 
Los porcentajes en este factor, oscilan entre 
el 50% y 80%.

InTERéS POR El TRabajadOR / 
COmPEnSaCión

Fig. 3: Satisfacción Salarial del Personal del 
Aeropuerto de Manta

 Este factor de riesgo contempla algunas 
situaciones dentro del ambiente de trabajo, 
entre ellas los relacionados con procesos in-
formativos de la entidad hacia los empleados 
en cuanto a oportunidades de promoción, re-

quisitos o el estado de la institución y además 
contempla el tema de remuneración salarial 
y plantea el análisis entre el esfuerzo y la re-
compensa. El porcentaje de insatisfacción al-
canza el 88% en el personal con mayor tiem-
po en la entidad, siendo que el 22% restante, 
corresponde al personal con menor tiempo 
de servicio y que está, mayoritariamente, en 
las áreas de Servicios Contra Incendio y Se-
guridad Aeroportuaria (Servicios Aeropor-
tuarios).

 La falta de socialización de la planifica-
ción de capacitaciones anuales, así como la 
carencia de información oficial sobre temas 
institucionales, son otras situaciones que los 
afectan.

 El 50% y 52% de los empleados percibe 
que su trabajo no recibe reconocimiento por 
parte de superiores y que además existe un 
desequilibrio entre su esfuerzo y las compen-
saciones.

 En el estudio realizado en la Dirección 
General de Sanidad Aeronáutica de la fuer-
za Aérea Boliviana, ciudad de La Paz, sobre 
“Desempeño del recurso humano según la 
satisfacción laboral” (Villegas, 2010), partió 
de la necesidad de establecer sistemas y mé-
todos, para cada institución de acuerdo a su 
característica asistencial y tuvo como objeti-
vo determinar la relación que existe entre la 
satisfacción laboral y el desempeño del recur-
so humano mediante la medición de ambas 
variables y para ello se recomienda establecer 
procesos que permitan la monitoria y evalua-
ción continua, como los principios de cambio 
y desarrollo organizacional con la finalidad 
de modificar las variables de comportamien-
to, y las condiciones bajo las cuales trabaja el 
recurso humano de la Dirección General de 
Sanidad Aeronáutica de su país, situación que 
debe ser aplicada en nuestros aeropuertos, 
como parte de la aplicación integral de nor-
mas de seguridad e higiene industrial.

 Por otra parte Salazar, Berguño y Acevedo 
(2007), hacen un estudio para la Optimiza-
ción de los Procedimientos en la plataforma 
principal del Aeropuerto Chacalluta, Arica, 
Chile, en el que, sin tocar el área de Salud, 
hacen mención a la importancia de un buen 
clima laboral, como parte de los procesos 
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de seguridad, lo que suma argumentos para 
la implementación de mediciones continuas 
o periódicas de los factores psicosociales de 
riesgo, como parte de los procesos de Segu-
ridad.

 Cuando se aplican las normas de Seguridad 
Laboral, automáticamente se mira hacia las 
actividades de alto riegos como el trabajo en 
altura, el uso de químicos, materiales biológi-
cos o podríamos describirlos como los riesgos 
físicos, químicos o biológicos. Dentro de este 
contexto poco a poco los temas ergonómicos 
fueron obteniendo una alta notoriedad en las 
actividades de producción en línea, pero los 
riesgos psicosociales siguen siendo los de me-
nor consideración o de menor atención para 
el empleador, dado que el objetivo principal 
de cualquier actividad laboral se centra en los 
resultados económicos y no en el bienestar de 
sus colaboradores.

 Experimentos como el de Hawthorne 
(Mayo & Elton, 1930) liderado por Elton Mayo 
en 1927, en el que se modifican condiciones de 
luminosidad, grupo social, área de trabajo y 
remuneración, permiten notar que bajo cier-
tas condiciones, en pro del trabajador, logra-
ban mayores índices de productividad, obvia-
mente desde entonces ya se venían estudiando 
factores que afectan al individuo dentro de su 
ambiente de trabajo.

 Estas mismas situaciones fueron captando 
la atención de otros estudios como el presen-
tado por la OMS (Raija, Mostafa, & Cooper, 
2012) sobre los Factores Psicosociales en el 
trabajo y su relación con la salud, documento 
en el que se explica que las condiciones labo-
rales no solo pueden generar enfermedades 
profesionales sino que además son un elemen-
to que puede afectar la salud del trabajador.

 Perpetuemos que el concepto de Salud dado 
por la OMS indica que “es un estado de per-
fecto bienestar físico, mental y social, y, no 
sólo la ausencia de enfermedad”. (Vázquez, 
Hervás, Rahona, & Gómez Diego, 2009)

 Es aún complejo lograr que las institucio-
nes, además de dotar de equipos de protec-
ción personal (EPP) busquen mecanismos 
para bajar los índices de accidentabilidad y 
generen un ambiente de trabajo apropiado. 
Sin embargo, es absolutamente indispensable 
garantizar a los trabajadores condiciones mí-
nimas presentes en su entorno, tales como el 

respeto, una remuneración apropiada al ries-
go y carga laboral, o un área de trabajo que 
cumpla parámetros mínimos establecidos en 
la normativa legal.

 Los accidentes ocurren por una diversidad 
de situaciones y entre ellos están los factores 
derivados de la distracción del individuo por 
preocupaciones, angustia, falta de sueño o 
depresión; que pueden ser el resultado de un 
ambiente laboral adverso.

 Factores de riesgo psicosocial elevados pue-
den generar, en el personal aéreo, omisiones 
involuntarias en procesos claves dentro de 
una maniobra de despegue; acercamiento o 
aterrizaje de las aeronaves; o que se registre 
un plan de vuelo incorrecto; que no se veri-
fiquen datos importantes de la condición de 
una aeronave; que el funcionario de seguridad 
pase por alto sustancias peligrosas durante 
una revisión de equipaje entre otras activida-
des sumadas no descritas, poniendo en riesgo 
la vida de los pasajeros de vuelos comerciales, 
de carga o de práctica.

 María Osorio (2015) relaciona el estrés y 
los problemas mentales en un grupo de Con-
troladores de Tránsito Aéreo y concluye que 
no logra determinar una relación entre esas 
variables, sin embargo obtuvo puntajes altos 
para la relación entre el estrés y los problemas 
fisiológicos que presentaron.

 Sin embargo, Vieco Gómez & Abello Llanos 
(2014), en un estudio retrospectivo de 10 años, 
consolida referencias de trabajos en los que se 
demuestra que los factores de riesgo psicoso-
cial en el lugar de trabajo son precedentes de 
problemas de depresión y cita a un sin núme-
ro de autores que muestran su relación con el 
suicidio.

 En el Ecuador, (Herrán & Celi, 2014) publi-
có un estudio de medición de riesgos psico-
sociales al personal de carga de la compañía 
TAME, encontrando altos niveles de estrés 
aunque no establece si ello afectaba su rendi-
miento, sin embargo, la aplicación del método 
de medición permite determinar áreas que 
pueden ser intervenidas para mejorar las con-
diciones de dicho personal evitando con ello 
posibles afectaciones de salud.

Un referente es el trabajo de Quiros Silva-
na (2013) quien mide los niveles de Burnout 
en personal de Tráfico Aéreo y los encontró 
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en el 67% de la población. Este porcenta-
je confirma que los factores de riesgo deben 
ser medibles, pues el Síndrome del Quemado 
(Burnout) es una consecuencia de los riesgos 
presentes y tal como se ha mencionado, las 
consecuencias se reflejan en una omisión que 
dentro del ámbito aeroportuario, puede tener 
consecuencias de enormes proporciones.

 Existen variedad de estudios realizados en 
pro de determinar la relación entre los Ries-
gos Psicosociales y el estrés, así como las con-
secuencias del estrés en la salud de los indi-
viduos.

 Los riesgos psicosociales están presentes 
en todas las actividades donde se encuentre 
inmerso por lo menos un individuo y por lo 
tanto debería otorgársele la importancia que 
merece, pues los errores humanos son el re-
sultado del entorno, sumando finalmente 
a todo lo expuesto, las situaciones de estrés 
generadas del ambiente laboral, pueden de-
clinar en problemas de adicciones al alcohol, 
drogas, tabaco o a afectaciones serias en la 
conducta del individuo.

 Las mediciones de los riesgos psicosocia-
les en una población no representan mayores 
costos, pero la solución a esas condiciones 
detectadas, más que una inversión, requieren 
del compromiso de todos y cada uno de los 
miembros de una institución.

COnClUSiOnES
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Fuente: Resultados de la tabulación en el software 3.1 de la herramienta F-PSICO
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RESUmEn

abSTRaCT

El estudio de las condiciones y situaciones medioambientales ha recibido el análisis de diversos 
especialistas desde disímiles perspectivas y enfoques, fundamentalmente en lo que respecta a las 
problemáticas existentes y la necesidad de preservar el ambiente con miras a lograr una mejor 
calidad de vida en las generaciones actuales y futuras. La educación no es ajena a determinar y 
definir formas, vías y alternativas de trabajo que aborden esta temática, por lo que la Educación 
Ambiental ha venido a tratar de generar consciencias; se realiza desde varias ópticas dentro del 
proceso educativo de manera general y en particular en la enseñanza¬-aprendizaje. En este 
sentido, la Educación Ambiental no Normal se perfila como una vía para abordar dicho tema. A 
partir de un recorrido coherente y lógico sobre el tema, el artículo propone un análisis teórico 
conceptual de los principales elementos que forman parte de los procesos relacionados con la 
Educación Ambiental en el contexto universitario hasta llegar a la fundamentación de los 
presupuestos sobre Educación Ambiental no Formal.

PALABRAS CLAVE: Educación - Educación Ambiental - Educación no Formal - Educación 
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Los problemas medioambientales forman 
parte de los espacios de discusión en las agen-
das internacionales. La preocupación en es-
tos temas involucra todas las naciones y estas 
manifiestan desvelo por el deterioro acelerado 
del medio. La Organización de Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
reconoce que el Medio Ambiente ha cambiado 
más aceleradamente en los últimos cuarenta 
años que en cualquier otro período compara-
ble de la historia, en el que aparece como una 
de sus principales causas la interacción del ser 
humano con la naturaleza. (UNESCO, 2012)

De lo anterior se puede inferir, que la educa-
ción en su sentido más amplio es la inversión 
más rentable a largo plazo, dirigida a trans-
formar el panorama ambiental actual y desa-
rrollar los sentimientos, actitudes y valores 
necesarios para lograr la conciliación más in-
teligente entre Medio Ambiente y Desarrollo.

En la actualidad, se manifiesta la preocupa-
ción creciente sobre aspectos de la Educación 
Ambiental y el papel que le corresponde a las 
instituciones educativas.

En el contexto de la Educación Superior, en-
tre las experiencias encontradas en la literatu-
ra revisada acerca de la Educación Ambiental, 
se destacan Molano y Herrera (2014), quienes 
realizaron una revisión y comparación de las 
contribuciones significativas en la Educación 
Superior en Iberoamérica (Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, 
México y Venezuela).

La asociación entre las modalidades (Edu-
cación Formal, No Formal e Informal) de de-
sarrollar la Educación Ambiental, se hace más 
evidente si la acción educativa está dirigida a 
personas adultas de formación cultural diver-
sa. Esto constituye terreno fértil para desple-
gar la Educación Ambiental con la flexibilidad 
que le es propia a la Educación Ambiental no 

Formal, apoyada oportunamente con espacios 
de debate y de difusión.

Como OBJETIVO se plantea: desarrollar un 
análisis teórico conceptual de los principales 
elementos que forman parte de los procesos 
relacionados con la Educación Ambiental en 
el contexto universitario y desde esta perspec-
tiva fundamentar los presupuestos sobre Edu-
cación Ambiental No Formal (EANF).

Se desarrolló un estudio teórico conceptual 
basado en su totalidad por lo aportado en el 
uso de métodos del nivel teórico como son el 
histórico – lógico, el analítico – sintético y 
análisis documental de las fuentes. Todo ello, 
desde una lógica procedimental deductiva.

Constituye un reto garantizar la educación 
para todos durante toda la vida. La UNESCO 
advierte que ello requiere de una “visión am-
pliada” de la educación. Se considera que:

(…) en el marco de la Educación Ambien-
tal, la no formal busca generar en individuos 
o comunidades actitudes o acciones positivas 
hacia el entorno en que habitan, a partir de la 
reflexión sobre los impactos negativos que estos 
y éstas ocasionen al medio en su diario vivir, y 
fuera de un sistema educativo riguroso o for-
mal. (Villadiego-Larduy, Huffman-Schwocho,  
Cortecero-Bossio & Ortiz-Sánchez, 2014.p. 140)

Según la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Ecología (SEDUE, México. 2008) citado por 
Sánchez (2009) EANF es:

(…) aquella que se desarrolla paralela o in-
dependientemente a la educación formal y que, 
por tanto, no queda inscrita en los programas de 
los ciclos del sistema escolar y aunque las expe-
riencias educativas sean secuenciales, no cons-
tituyen niveles que preparan para el siguiente ni 
se certifica y puede estar dirigida a diferentes 
grupos de población. (Sánchez, 2009, p. 33).

Son varios los estudios con aportaciones y 
constructos conceptuales que definen desde 
diversos escenarios y perspectivas la EANF, 
en la que diversos autores se destacan, por 
ejemplo: Rosales Castro, E. A. & Balzare-

inTROdUCCión
mETOdOlOGía

RESUlTadOS y diSCUSión
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tti, K. (2000); Novo Villaverde, M. (2005); 
López-Gómez R. R. & BastidaIzaguirre, D. 
(2007); Trilla, J. (2009), Reyes Barrera, D.M. 
(2010); Montero Espinoza, V.M. (2011); Aran-
zazu, R., & Camilo, J. (2014); Villadiego-Lar-
duy et al.,(2014); Serrano,  Morales,  & Cha-
ves, (2016); Huerta, Colás, &Valentí,  (2016); 
Santana Soto, (2017); entre otros.

Es imprescindible realizar observaciones de 
manera general, que establezcan las diferen-
cias entre la Educación Ambiental No Formal 
y la Formal. Esta última, se centra en que el 
programa educativo está amparado bajo una 
acreditación de formación curricular y de ca-
pacitación por una institución educativa ofi-
cial con cierto nivel de reconocimiento. En 
tanto, la primera, se entiende como:

(…) la transmisión de conocimientos, apti-
tudes y valores ambientales fuera del sistema 
educativo institucional, que conlleve la adop-
ción de actitudes positivas hacia el medio 
natural y social, se traduzcan en acciones de 
cuidado y respeto por la diversidad biológica 
y cultural y que fomenten la solidaridad intra 
e intergeneracional. (Fedro, 1996, citado por 
Sánchez, 2009, p. 36-37).

La EANF es además reconocida por la 
UNESCO, y se suscita como herramienta 
de empoderamiento y transformación social 
(Chacón-Ortiz, 2015).

Sánchez, A.(2009, p. 37) establece objeti-
vos principales de la EANF que se analizan y 
reconstituyen a interés del estudio realizado, 
son los siguientes:

- Contribuir al desarrollo de concien-
cia sobre la existencia e importancia de la in-
terdependencia económica, social, política y 
ecológica.

- Fomentar la participación e implica-
ción del individuo y las colectividades como 
decisores, la capacidad de liderazgo personal 
y la trascendencia en la acción. Pasar de pen-
samientos y sentimientos a la acción.

- Promover la cooperación y el diálogo 
entre individuos e instituciones.

- Promover diferentes maneras y pers-
pectivas de ver las cosas.

- Facilitar el intercambio de puntos de 
vista.

- Crear un estado de opinión.

- Preparar para los cambios.

- Estimular y apoyar la creación y el 
fortalecimiento de redes.

- Incorporar contenidos emergentes y 
progresistas con más rapidez que la Educa-
ción Ambiental Formal.

- Favorecer la realización de transfor-
maciones fundamentales.

En el desarrollo de la EANF se deben cum-
plir ciertas reglas que favorezcan su contex-
tualización, como la evaluación de un diag-
nóstico profundo del entorno y la población 
involucrada, dominio de la problemática am-
biental en cuestión, conocimiento de las va-
riables ambientales objeto de estudio y de la 
población involucrada, incluyendo aspectos 
socioeconómicos, educativos y de percep¬-
ción acerca del ambiente, así como su parti-
cipación de forma activa. La EANF encuentra 
en el ámbito universitario, un contexto prolí-
fero para la expansión de sus métodos y prác-
ticas no formales; y se puede afirmar que sus 
posibilidades potenciales la han convertido 
en uno de los ejes de cambio y transforma-
ción social de la actualidad; entre las que se 
destacan:

- La EANF está contextualizada. Al no 
requerir del aula, las actividades pueden de-
sarrollarse directamente en el entorno a es-
tudiar, lo cual permite (…) un «diálogo» con 
el entorno próximo (…) los propios contextos 
se constituyen así en ámbitos de aprendizaje 
en los que confluyen todos los aspectos del 
proceso educativo (…) (Novo Villaverde, M. 
2005, p. 151 y 152)

- La EANF favorece los procesos in-
terdisciplinares. Al no estar regida por currí-
culos y asignaturas definidas, “(…) favorece, 
no poco, un verdadero salto cualitativo en los 
aprendizajes, lo que permite abordar las cues-
tiones ambientales en toda su complejidad.” 
(Novo Villaverde, M., 2005, p. 152)

- La EANF permite que aflore la con-
ciencia participativa. Al desarrollarse direc-
tamente en el entorno a estudiar y abordar el 
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fenómeno en su complejidad; el que la recibe 
no solo logra un aprendizaje teórico sino con-
ciencia de la realidad, mediante la implicación, 
la práctica activa, la resolución de problemas y 
la toma de decisiones.

- La EANF flexibiliza el papel que des-
empeñan el profesor y el estudiante. Al desa-
rrollarse en espacios de descubrimiento y de 
construcción colectiva del conocimiento, al 
romper con los tradicionalismos y plantear los 
procesos educativos con mayor autonomía en 
cuanto al papel de profesor y los estudiantes.

- La EANF estimula las relaciones en-
tre educación y trabajo. Al desarrollarse en 
contacto directo con el contexto, el aprendi-
zaje teórico se logra en la actividad práctica, al 
permitir a quienes aprenden verificar la perti-
nencia de sus conocimientos y habilidades en 
contextos reales y construir valores que se ex-
presen mediante un compromiso efectivo con 
el entorno.

- La EANF usa múltiples recursos y 
vías para el aprendizaje. Al abordarse más in-
tegralmente la realidad estudiada, de manera 
más autónoma, mediante la implicación, la 
práctica activa y la resolución de problemas, 
se multiplican los métodos y medios para su 
análisis. Desde la relación de unos con otros, 
se perfila la posibilidad de entender el mundo 
y los hechos desde esta perspectiva, adaptados 
a los requerimientos de la sociedad del siglo 
XXI, por su carácter multimedia y su enorme 
capacidad para utilizar instrumentos de di-
versa índole para la actividad educativa.

- La EANF estimula la creación de re-
des. El propio desarrollo que ha experimen-
tado la educación formal a nivel mundial, al 
potenciar la gran variedad de ofertas y cen-
tros que promueven los intercambios de co-
nocimientos y programas que garantice inter-
cambios de experiencias, establecer criterios 
consensuados de evaluación para optimizar el 
rendimiento del trabajo, ente otros.

Desde esta perspectiva, como contenido 
del estudio doctoral que se realizó, se deter-
minaron las bases teóricas y metodológicas 
que expresan los puntos de contacto entre 
los principales sustentos epistemológicos de 
la Educación Ambiental no Formal y se ar-
gumentan en el presente artículo. Estas se 
exponen en su relacionabilidad y carácter sis-
témico, expresándose como principal cons-

tructo teórico la sistematización realizada, al 
justificar el desarrollo coherente y lógico de 
las aportaciones teóricas fundamentales en tal 
sentido.

Se definen tres dimensiones, que consti-
tuyen los elementos donde interactúan y ge-
neran en integración, los criterios esenciales 
donde se circunscribe la EANF:

En la dimensión sociológica, es necesario 
tener en cuenta que el impacto de un proceso 
de identificación y compromiso hacia la de-
terminación de problemáticas medioambien-
tales, su abordaje y nivel de solución, transita 
luego desde diversos matices y entramados de 
lo social. Ámbito este, en el que se desarro-
llan los sujetos, desde sus prácticas y valores 
entronizados. Desde esta perspectiva, se en-
marca la necesidad de su aprendizaje hacia 
la construcción de conocimientos, educación 
de valores y sentimientos en torno al tema 
medioambientalista.

La dimensión ambiental está configurada 
en la interacción e interdependencia del ser 
humano con el ecosistema, y será entendida 
como las posibilidades ecosistémicas y del 
Medio Ambiente en general, en función de 
las demandas de protección, conservación, 
cuidado y responsabilidad ambiental. En su 
contenido se encuentra la garantía de la soste-
nibilidad ambiental del desarrollo.

La dimensión pedagógica se expresa fun-
damentalmente en cuanto los elementos que 
están presentes en la Educación Ambiental y 
el proceso pedagógico en general. En torno 
a las teorías pedagógicas que fundamentan 
el proceso no formal de la EA, se asume una 
postura constructivista, en coherencia con los 
fundamentos del modelo educativo institucio-
nal que se persigue en la actualidad.

Desde una visión constructivista, los espa-
cios de abordaje de las problemáticas ambien-
talistas incluso el aula, lejos de referirse a la 
presencia de diversos recursos físicos, consis-
te en la posibilidad de que a partir de la par-
ticipación coherente y activa, el intercambio, 
la comunicación y lo motivacional actitudinal, 
se genere movilización para mitigar o erradi-
car dichas problemáticas de forma sistemática 
y responsablemente.

La existencia de motivos para generar una 
actividad, resulta también la base para el sur-
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gimiento de nuevas capacidades y habilidades 
conducentes a la realización de procesos y 
procedimientos que en el contexto universi-
tario para el desarrollo de la EANF, compro-
mete los modos de actuación tanto individua-
les como colectivos, ya que en las condiciones 
sociales, que aseguran el desarrollo multila-
teral de las personas, la actividad mental no 
está aislada de la actividad práctica.

En cuanto a los aspectos teóricos presentes 
a tener en cuenta, se hace alusión a:

El aspecto socio-ambiental: se concibe en 
función de una estrecha relación, como ele-
mentos asociados a la naturaleza y a los eco-
sistemas desde su amplia concepción (Biosfe-
ra), los elementos socioculturales, a partir de 
las potencialidades de creatividad e innova-
ción de las capacidades de los seres humanos 
(Sociosfera), el conjunto de elementos físicos 
ideados por el ser humano para facilitar ini-
cialmente su desarrollo (Tecnosfera), el con-
junto de conocimientos e ideas que rigen con-
trolan y gobiernan las relaciones entre el ser 
humano y el medio (Noosfera).

El aspecto socio-cultural: Se considera que 
el desarrollo cultural del sujeto depende de 
la asimilación del patrimonio cultural de la 
comunidad en que se desarrolla, a partir de 
todas las interacciones de la realidad objetiva 
y subjetiva directamente con él, además a su 
autoconstrucción, a partir de la compensa-
ción creativa con la cultura personal y con-
textual en que se desarrolla y define.

Es ponderable y de aceptación significati-
va que la cultura crea formas especiales de 
conducta, cambia el tipo de actividad de las 
funciones psíquicas, en la cual el hombre so-
cial cambia los modos y procedimientos de su 
conducta, transforma los códigos y funcio-
nes innatas, elabora y crea nuevas formas de 
comportamiento, específicamente culturales. 
Es preciso entonces que la apropiación por el 
hombre de la herencia cultural, elaborada por 
las generaciones precedentes, entendida ésta 
no como una copia o reflejo pasivo de la reali-
dad, sino como las formas y recursos a través 
de los cuales el sujeto, de forma activa y en 
estrecha relación con los demás sujetos, ha-
cen suyos los conocimientos, las técnicas, las 
actitudes, los valores, los ideales de la socie-
dad en que vive y los mecanismos mediante 
los cuales se autodesarrolla.

El aspecto pedagógico hace alusión funda-
mentalmente a los roles de los profesores y 
estudiantes, la construcción de conocimien-
tos acerca del tema medioambiental y las vías 
para lograrlo.

Se tienen en cuenta los roles de los estu-
diantes y los profesores en la elaboración y las 
orientaciones de las actividades y acciones en 
función de la EANF.

En lo que respecta al rol del estudiante, este 
se sintetiza en los postulados siguientes:

- Capacidad de elección y autodirec-
ción sobre las cuestiones medioambientalis-
tas y ecologistas.

- Lograr un aprendizaje crítico, con 
capacidad de evaluar las contribuciones que 
se hacen por él mismo y por los demás en el 
abordaje a la problemática ambiental.

- Capacidad de adquirir conocimien-
tos significativos sobre el tema medioam-
biental, aplicables a la vida personal y profe-
sional.

- Capacidad de trabajar en equipo.

- Capacidad de comunicación.

- Capacidad de organización.

Entorno a los roles de los profesores es me-
nester tener en cuenta los siguientes:

- Estructurar y concebir los elementos 
de la EA en un determinado nivel desde los 
conocimientos que imparte y otros espacios 
educativos.

- Ser motivador de los estudiantes a 
partir de la identificación y aprovechamiento 
de los intereses y las motivaciones, logrando 
que disfrute lo que aprende.

- Ser un guía-orientador en los proce-
sos de aprendizaje, en la maduración y desa-
rrollo sobre los temas medioambientalistas 
y ecologistas dentro y fuera de la institución 
universitaria.

- Determinar los criterios adecuados 
sobre el cuidado medioambiental y las pro-
blemáticas existentes para seleccionar los 
materiales educativos adecuados y las accio-
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nes y tareas que se requieren en cada momen-
to.

- Participar en el desarrollo de las ac-
ciones al orientar, supervisar y evaluar el tra-
bajo de los estudiantes.

- Ofrecer información comprensible y 
con un adecuado nivel de organización.

- Considerar el uso de tecnologías y 
medios de difusión universitarios para el tra-
tamiento de la EA en los estudiantes.

- Demostrar identidad con la institu-
ción y ser capaz de trabajar en equipo con los 
estudiantes.

- Propiciar la comunicación con estu-
diantes, para el desarrollo de acciones y acti-
vidades de EANF.

- Favorecer la autonomía y estimular la 
creatividad en el proceso formativo y de abor-
daje de las problemáticas medioambientales 
que se traten.

- Tutorar estudiantes para conseguir el 
máximo aprovechamiento de sus potenciali-
dades y recursos.

El aspecto educativo: La consecución prác-
tica de la educación desde la modalidad no 
formal alcanza su mayor expresión, al lograr-
se un análisis crítico en cuanto a una pro-
blemática como las existentes en relación al 
tema medioambiental, al discutir mediante 
actividades prácticas establecidas en tiempo, 
espacio y lugar, así como el conjunto de re-
laciones contenidas que desarrollan y fortale-
cen las habilidades a partir de un proceso de 
aprehensión y desaprehensión.

Desde el punto de vista metodológico los 
aspectos o fundamentos se declaran y argu-
mentan a continuación:

El aspecto investigación acción participa-
tiva: es un método de investigación y apren-
dizaje colectivo de la realidad, basado en un 
análisis crítico con la participación activa 
de determinados grupos implicados, que se 
orienta a estimular la práctica transformado-
ra y el cambio social, en este caso específico 
sobre el tema medioambiental. Proporciona a 
los sujetos una vía para analizar y comprender 
mejor la realidad (sus problemas, necesidades, 

capacidades, recursos) y les permite planificar 
acciones y medidas para transformarla y me-
jorarla. Es un proceso que combina la teoría 
y la praxis, y que posibilita el aprendizaje, la 
toma de conciencia crítica sobre su realidad, 
su movilización colectiva y su acción trans-
formadora.

El aspecto de relación interpersonal de los 
actores: En cuanto a las relaciones que se 
establecen entre los actores activos para el 
desarrollo de la EANF se tienen en cuenta: 
profesor-profesor (en la planificación de las 
acciones y actividades fundamentales de in-
vestigación, abordaje, tratamiento, aprendi-
zaje, entre otras); profesor-estudiante (en los 
momentos de orientación, de ejecución y de 
valoración de las acciones y actividades); estu-
diante-estudiante (en los momentos de abor-
daje, ejecución y discusión de resultados de 
las acciones y actividades); estudiantes-otros 
actores (en los momentos de abordaje y ejecu-
ción de las acciones y actividades).

El aspecto de participación activa: se basa 
en que las personas que realizan un trabajo, 
deben ser responsables de su control y coor-
dinación. Establece la posibilidad de generar 
criterios, generar ideas, posibilitar cambios 
y transformaciones en la realidad dondein-
cidirán. En este sentido, la cualidad “activa” 
de la participación, posibilita además, que se 
pongan al servicio de lo que se desea realizar 
la innovación y la creatividad requerida, para 
lograr transformar el medio. Implica que los 
participantes se sientan invitados a contribuir 
y que sus aportaciones sean tomadas en serio.

Los principios que sustentan la EANF:

•Principio de la unidad entre el 
contexto social y los comportamien-
tos individuales.

Lo conforman las prácticas sociales, pa-
trones culturales, costumbres y la conciencia 
de los individuos relacionados directamente 
con el Medio Ambiente. Posibilita compor-
tamientos de los estudiantes en función de la 
transformación social, es decir, en función de 
las mejoras acerca del Medio Ambiente y las 
problemáticas existentes en él. Por lo que, el 
conocimiento pleno y conciso de todo lo que 
acontece en materia de Medio Ambiente en 
los diversos contextos sociales están en indi-
soluble manifestación con las individualida-
des de cada sujeto.
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•	 Principio	de	la	diversidad comunica-
cional.

El diálogo sobre las propias prácticas en el 
contexto universitario, junto al conocimien-
to ambiental constituya aristas del punto de 
partida que garantice un mejor nivel de com-
prensión sobre la realidad. En este sentido, es 
capaz de trascender de personas no sensibi-
lizadas a personas informadas, dispuestas a 
participar en la resolución de los problemas 
ambientales utilizando variantes de comu-
nicación que porten información veraz acer-
ca de las problemáticas medioambientales y 
ecologistas y cómo ofrecer tratamiento a las 
mismas.

Posee un modelo de comunicación que la 
define como dialógica o transmisora, que in-
cluye el concepto de “interpretación ambien-
tal” (que es una herramienta de la Educación 
Ambiental).

•Principio de la educación como 
factor esencial para el Desarrollo 
Sostenible.

Se expresa en gran medida como una expe-
riencia educativa grupal, que marca de forma 
concisa un estado de transición en el que se 
resignifica y transforma la visión del mundo, 
el compromiso y la actitud de los individuos 
y de las colectividades. Dicha transformación 
se puede realizar no sólo con la incorporación 
o aprendizaje de información, sino a través de 
la significación experiencial de ciertos cono-
cimientos, habilidades o aptitudes, valores y 
actitudes ambientales, que favorecen al logro 
de un comportamiento adecuado con rela-
ción al cuidado y protección medioambiental, 
asumiendo el vínculo enseñanza-aprendizaje 
que promueve continua reconstrucción de la 
experiencia vivida tanto de profesores como 
estudiantes.

•Principio de la participación pro-
tagónica y de abordaje.

Se basa en la participación activa y com-
prometida de los sujetos para la toma de de-
cisiones en el manejo de las problemáticas 
ambientales en el contexto universitario. Se 
refiere a la percepción del riesgo y la actitud 
ante las buenas prácticas sostenibles desde la 
modalidad de la educación no formal. En el 
proceso concibe el aprendizaje para y en la 
participación, en el que profesor y estudian-

tes vayan construyendo sus propias acciones, 
propiciando su participación e intercambio 
de ideas, en la toma de decisiones y en la 
ejecución de las soluciones a los problemas 
medioambientales identificados.

•Principio de la integración.

Garantiza la emergencia de las cualidades 
a partir de las relaciones que se efectúan en 
lo ambiental, ecológico, educativo, procedi-
mental, social y contextual en la Educación 
Ambiental no Formal. Solo desde esta inte-
gración puede ser efectiva sustancialmente 
la Educación Ambiental no formal, siendo de 
esta perspectiva el funcionamiento como sis-
tema.

Para la implementación y desarrollo de la 
EA en el contexto universitario, se presenta 
la EANF como la modalidad educativa más 

atinada a tales propósitos, dado por las po-
tencialidades que ofrece de flexibilidad, con-
textualización, resolución de problemas con-
cretos y transformación del entorno a partir 
de la participación activa de los implicados. 
Por ello, se consideran necesarias las bases 
teórico – conceptuales sistematizadas y apor-
tadas para la construcción de nuevas varian-
tes de implementación.

COnClUSiOnES
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RESUmEn

abSTRaCT

En el comportamiento del consumidor intervienen factores internos y externos, los cuales 
influyen en las decisiones de compra de los individuos. El terremoto del 16A del 2016 en Ecuador, 
provocó gran destrucción en las provincias de Esmeraldas y Manabí. Portoviejo, la cabecera 
cantonal de esta última, fue de las ciudades más devastadas por el sismo. Qué repercusión 
provocó este evento en el comportamiento del consumidor portovejense, fueron las principales 
interrogantes del estudio. Bajo estas cuestiones resultó necesario analizar el comportamiento de 
compra de los portovejenses en el sector de electrodomésticos después del 16A. Para esto se 
realizó una investigación con enfoque mixto, donde se aplican técnicas cuantitativas y cualitativas, 
se realizan encuestas a los habitantes de la ciudad de Portoviejo y entrevistas en profundidad a 
dueños o gerentes de locales de electrodomésticos. A pesar del daño psicológico y económico 
causado por el desastre natural, en los resultados no se evidenció un rechazo a los bienes 
materiales por parte de los afectados, los portovejenses recompraron sus equipos al sexto mes, 
influyendo principalmente en la decisión de compra; la familia y las promociones de ventas; 
además priorizan la compra de televisores y consideran algunos factores como el estatus social y 
la calidad. 

PALABRAS CLAVE: Comportamiento de compra, consumidor portovejense, desastre natural, 
electrodomésticos.
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Consumer behavior involves internal and external factors, influencing these in the purchasing 
decisions of individuals. The 16A earthquake of 2016 in Ecuador, caused great destruction in the 
provinces of Esmeraldas and Manabí. Portoviejo, the cantonal head of this last one, was of the 
cities more chopped by the earthquake. What repercussion caused this event in the consumer 
behavior of people from Portoviejo, were the main questions of this study. Under these questions 
it became necessary to analyze the buying behavior of people from Portoviejo in the appliances 
sector after 16A. For this, a mixed research approach was applied, applying quantitative and 
qualitative techniques. In the first one, surveys were carried out on the inhabitants of the city of 
Portoviejo to be complemented by a qualitative, in-depth interview with owners or managers of 
domestic appliances. The results show that despite the psychological and economic damage 
caused by the natural disaster, there was no evidence of a rejection of material goods by the 
affected, the people from Portoviejo bought back their equipment in the sixth month, mainly 
influencing the purchase decision; family and sales promotions; also prioritize the purchase of 
televisions and consider some factors such as social status and quality.

KEYWORDS: Behavior of purchase, consumer from Portoviejo, natural disaster, domestic 
appliances.
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Diariamente los individuos toman un sin-
número de decisiones de compra, siendo éstas 
la clave de las estrategias de marketing que 
responden a qué adquieren los consumidores, 
el lugar, la forma, la cantidad, el momento y 
la razón de la compra (Kotler & Armstrong, 
2013). Además, esta toma de decisiones de-
pende de factores externos e internos, desde 
esfuerzos o estímulos de marketing, elemen-
tos socioculturales y otros del entorno que 
afectan al comprador; así como los persona-
les y psicológicos que conllevan a la compra 
(Schiffman & Kanuk, 2010; Kotler & Arm-
strong, 2013)

Ecuador es un país que consume gran can-
tidad de electrodomésticos, pues estos objetos 
de consumo (equipos) en los hogares repre-
sentan una mayor calidad de vida y estatus 
social para los individuos. El 2014 fue un año 
bueno para este sector a pesar de las restric-
ciones, sin embargo, el 2015 no fue igual, de-
bido a las sobretasas y a una contracción par-
cial del consumo (Interactúa, 2016).

En marzo de 2015, el Comité de Comercio 
Exterior resolvió la Resolución 11, la cual es-
tableció tarifas arancelarias adicionales que se 
encontraba entre el 5% y el 45%, para un total 
de 2800 partidas, representando una tercera 
parte de lo que importaba el país. Alrededor 
de 120 partidas vinculadas con electrodomés-
ticos forman parte de la Resolución. (Ministe-
rio de Comercio Exterior, 2015). Esta política 
arancelaria provocó un alza en los precios de 
estos equipos.

El 16 de abril de 2016, Ecuador sufrió un 
sismo de gran magnitud (Mw 7.8 con epicen-
tro en Pedernales), causando grandes pérdi-
das humanas y materiales a las provincias de 
Esmeraldas y Manabí. Siendo Portoviejo, una 
de las ciudades con mayor afectación, 133 
fallecidos y 4 desaparecidos, 1085 personas 
albergadas, 1426 en refugios o casas de fa-

miliares, según la Secretaría de Gestión de 
Riesgos (2016). El sector comercial de dicha 
ciudad presentó daños millonarios y drásticos 
cambios, desde negocios y locales totalmente 
devastados, hasta la reubicación de la mayoría 
de establecimientos que se encontraban en el 
centro de la ciudad. Este suceso, denominado 
por los medios de comunicación y la opinión 
pública como 16A, ha traído cambios sustan-
ciales en el comportamiento de compra del 
portovejense.

Según la teoría de Solomon (2013), los indi-
viduos al haber perdido sus bienes materiales 
después de un desastre natural, por su estado 
emocional sienten un desapego a lo que com-
pran. Mostrando además las víctimas un re-
chazo al materialismo (Sayre & Horne, 1996; 
Klein, 2007).

Ante estos antecedentes, se plantea como 
interrogante principal, qué repercusión pro-
vocó este evento en el comportamiento del 
consumidor en el sector de electrodomésticos 
en la ciudad de Portoviejo.

Se realiza una investigación con enfoque 
mixto, con técnicas cuali-cuantitativas, don-
de se aplican encuestas a los habitantes de 
Portoviejo, y entrevistas a dueños y gerentes 
de los locales electrodomésticos. Los datos 
objeto de análisis en la investigación es de 
tipo descriptiva cuya principal función es la 
de analizar el comportamiento de compra de 
los portovejenses después del 16A. La misma, 
tendrá un enfoque no experimental con la fi-
nalidad de determinar las actitudes de com-
pra de electrodomésticos del portovejense.

En primer lugar se realizó una revisión de la 
literatura de los fundamentos del comporta-
miento del consumidor, conceptos y factores 
internos y externos que intervienen en el pro-
ceso. Seguido a esto, se aplicó una encuesta 
estructurada cuya unidad de análisis la cons-
tituyen las personas de la ciudad de Portoviejo 
y los negocios de electrodomésticos. La po-
blación objeto de estudio estuvo definida por 
los habitantes mayores de 20 años de las pa-
rroquias urbanas de Portoviejo (12 de Marzo, 
Andrés de Vera, Colón, Picoazá, Portoviejo, 
San Pablo, Francisco Pacheco, 18 de Octu-
bre, Simón Bolívar), compuesta por 125.545 
habitantes según la información obtenida en 
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el Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(2016). Por lo tanto, la información se ha ob-
tenido a través de una muestra de 383 (nivel 
de confianza de 95 por ciento y error del 5 
por ciento), los cuales fueron encuestados en 
el primer trimestre de 2017. Además, como 
complemento de la investigación, se realizó 
una entrevista en profundidad a dueños o ge-
rentes de los 9 establecimientos donde más 
adquieren electrodomésticos los portovejen-
ses según la encuesta.

Comportamiento del consumidor.

El comportamiento del consumidor integra 
los pensamientos de las personas, las acciones 
en el proceso de compra, así como el contexto 
que influye en dichas experiencias, como la 
publicidad, la promoción y las características 
del producto, entre otras variables (Peter & 
Olson, 2006). Por su parte, Solomon (2013) 
expone que el comportamiento del consu-
midor es el análisis de todos los elementos, 
cuando las personas seleccionan, compran, 
usan o desechan productos, servicios y ex-
periencias para satisfacer sus necesidades y 
deseos. También, Schiffman & Kanuk (2010) 
agregaban, la distinción de las actividades de 
evaluación y desecho de productos y servicios 
después del proceso de compra. Así mismo, 
Lambin, Gallucci, & Sicurello (2009) expre-
san que el comportamiento de compra com-
prende las actividades de las decisiones de 
compras, es decir, antes, durante y después de 
decidir comprar por un individuo que parti-
cipa activamente, por lo que se considera que 
la elección se da con conocimiento de causa.

Dentro de los factores internos que influ-
yen en las decisiones de compra de los con-
sumidores se encuentran los psicológicos: la 
motivación, percepción, aprendizaje, perso-
nalidad y actitudes. Los individuos muestran 
sus sentimientos acerca de marcas de produc-
tos y/o servicios relacionándolos con la fami-
lia o los amigos. Incluso, podría desarrollarse 
una relación mucho más fuerte que una nece-
sidad funcional. (Schiffman & Kanuk, 2010). 
Por otra parte, Quintanilla (2010) plantea 
que no se propone en sí la posesión del bien 
sino la exposición de su consumo. No se per-
sigue la satisfacción de una necesidad, ni un 
deseo, al contrario, se manifiesta mediante el 
consumo que se convierte en un “medio de 

comunicación social y una declaración de su 
ideología” (p. 117).

Otro de los factores psicológicos de los con-
sumidores para analizar es la motivación, la 
cual Schiffman & Kanuk (2010) la definen 
como: “la fuerza impulsora dentro de los in-
dividuos que los empuja a la acción.” (p. 88). 
Por consiguiente, son los procesos que llevan 
a actuar a los individuos como lo hacen, sur-
giendo de una necesidad insatisfecha (Schiff-
man & Kanuk, 2010; Solomon, 2013).

Existen otros factores internos que influyen 
en el comportamiento de compra como es la 
personalidad y la actitud. Con frecuencia las 
personas seleccionan un producto o servicio 
debido a que se identifican con su imagen o 
porque creen que su personalidad es simi-
lar a la suya. También un individuo puede 
entender que, al adquirir y utilizar el bien o 
servicio, recibirá sus beneficios por el simple 
hecho de consumirlo (Solomon, 2013).

La personalidad por sí sola, no predice el 
comportamiento de compra, más bien influ-
ye en las percepciones del individuo y en su 
comportamiento de compra (Stanton, Etzel, 
& Walker, 2007). Por otra parte, la actitud la 
define Peter & Olson (2006) como una “eva-
luación globlal de un concepto por una per-
sona.” (p. 135). Dando a entender entonces, 
que la actitud es una inclinación adquirida o 
aprendida para responder de forma favorable 
o desfavorable, es decir el consumidor por su 
actitud evalúa alternativas.

Dentro de los factores externos que influ-
yen en el comportamiento del consumidor se 
encuentran los socioculturales constituidos 
fundamentalmente por la cultura y sus sub-
culturas, la clase social, grupos de referencias 
y la familia (Schiffman & Kanuk, 2010).

Para Kotler & Keller (2012) “La cultura es 
el determinante fundamental de los deseos 
y comportamiento de las personas” (p. 151). 
Además, estos mismos autores afirman que 
cada cultura está constituida por subculturas 
de menor tamaño, que facilitan una identidad 
más específica y mayor socialización a sus in-
tegrantes. “A su vez, las subculturas incluyen 
las nacionalidades, las religiones, los grupos 
étnicos y las regiones geográficas” (p. 153).

La clase social es otra variable que influye 
en el comportamiento del consumidor, para 
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Schiffman & Kanuk (2010) las personas ad-
quirirían ciertos productos porque éstos son 
de la preferencia de quienes integran su propia 
clase o de una clase superior; además podrían 
evadir la compra de otros productos por con-
siderarlos de una clase inferior. En muchas 
investigaciones se han podido establecer una 
relación entre la utilización del producto y el 
hecho de corresponder a un estrato social de-
terminado.

Según Peter & Olson (2006), otros factores 
sociales influenciadores en los consumidores 
son los grupos de referencia y la familia. Los 
grupos de referencia son individuos que com-
parten varios códigos culturales, influyendo 
en las respuestas emocionales y racionales de 
los consumidores, y sus actitudes de compra y 
consumo. Tienen diferentes influencias en la 
toma de decisiones de compra, principalmen-
te en dos dimensiones; si la marca o el produc-
to es un lujo o una necesidad, y además si es 
un bien público o privado.

El elemento producto constituye una varia-
ble importante en el comportamiento de com-
pra de los consumidores. De acuerdo a Kotler 
& Armstrong (2013), un producto es un bien 
o servicio que se ofrece a un mercado para su 
compra, consumo o utilización, satisfaciendo 
una necesidad o deseo.

Para Peter & Olson (2006), los productos y 
sus características representan una influen-
cia significativa en las cogniciones, afectos, 
y actitudes de los consumidores, que evalúan 
dichas características de acuerdo a sus creen-
cias, valores, cultura y experiencias.

Por su parte Ciribeli & Miquelito (2014), 
afirman que todos los productos ejercen una 
influencia emocional sobre los consumidores; 
positiva o negativa; provocando el consumo o 
no. Estos cumplen un valor social, dejando de 
ser consumidos de acuerdo a su función, sino 
por su significado para quienes lo consumen y 
para su grupo social (Páramo, 2004).

Otra variable importante a analizar es 
el precio y sus estrategias. Autores como 
Stanton, Etzel, & Walker (2007), manifies-
tan que el precio “es la cantidad de dinero u 
otros elementos de utilidad que se necesitan 
para adquirir un producto.” (pág. 338). Para 
Namkung & Jang (2010) citados en Andrés, 
Gómez & Mondéjar (2015), un precio perci-
bido como justo se convierte en un elemento 

psicológico que influye en las decisiones de 
compra ante el precio.

Además, para Ferrel & Hartline (2012), una 
diferenciación en los productos incide direc-
tamente en la percepción de los precios y en 
la reducción de la sensibilidad del precio por 
parte de los consumidores. Como también ex-
pone Páramo (2004), los compradores poseen 
más lealtad a la marca y menos sensibilidad 
al precio cuando la calidad o beneficios per-
cibidos de los productos son altos, logrando 
mayor satisfacción.

Otro elemento influyente en el compor-
tamiento del consumidor es la Plaza. En los 
mercados de consumo, los individuos selec-
cionan sus lugares de compra de acuerdo a va-
riables de conveniencia como precios econó-
micos o bajos, cercanía al hogar, acceso fácil, 
promociones, además de variables emociona-
les, debido a que las visitas al establecimiento 
pueden provocar afectos y cercanía al mismo 
y a los productos que se ofertan, surgidas de la 
satisfacción derivada del servicio, la confiabi-
lidad y un ambiente agradable (Paiva, Sando-
val, Bernardin, 2012).

Por otra parte, los especialistas de marke-
ting desarrollan estrategias promocionales 
para mostrar y comunicar los productos que 
ofertan, persuadiendo a los individuos a que 
los compren. Dentro de estas actividades se 
encuentran la publicidad, ventas personales, 
promociones de ventas y publicidad no pagada 
(Peter & Olson, 2006).

Proceso de compra del consumidor.

La adquisición de un bien o servicio por par-
te de los individuos se da por lo general como 
respuesta a un problema siguiendo un proceso 
habitual, el cual consiste en reconocer el pro-
blema, buscar información y estudiar alter-
nativas para elegir el producto (Schiffman & 
Kanuk, 2010; Solomon, 2013). Los consumido-
res continuamente reciben estímulos externos 
como estrategias de marketing y los elemen-
tos socioculturales de su contexto, e internos 
como los elementos personales y psicológicos, 
así mismo, cuando el consumidor presenta 
una diferencia entre su estado actual con un 
estado deseado ocurre la primera parte del 
proceso de la toma de decisiones: el reconoci-
miento del problema, sea éste para reconocer 
una necesidad o reconocer una oportunidad.
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Para Ferrel & Hartline (2012) existen diver-
sas situaciones que afectan la toma de deci-
siones en el proceso de compra del consumi-
dor. Dichas situaciones varían dependiendo 
del tipo de consumidor, el tipo de productos 
y las distintas situaciones que se puedan pre-
sentar al momento de tomar la decisión de 
compra afectando la cantidad de esfuerzo y 
tiempo a dicha tarea. Por lo tanto, los indi-
viduos que se encuentran en situaciones de 
emergencia presentaran poco tiempo para la 
reflexión de alternativas para poder tomar la 
decisión correcta.

Siguiendo la idea de Ferrel & Hartline (2012) 
se entiende entonces que los consumidores al 
enfrentar una emergencia y tener poco tiem-
po pagarán mucho más dinero y reducirán 
la búsqueda de información y evaluación de 
alternativas a diferencia de los consumidores 
con tiempo disponible.

Catástrofes y sus efec-
tos culturales.

Las catástrofes son fenómenos que envuel-
ven eventos negativos, con frecuencia im-
previstos, que ocasionan grandes pérdidas 
humanas y materiales, provocando muchas 
víctimas y un alto desorden social (Páez, Fer-
nández & Martín, 2014).

Frente a escenarios de peligro, cambio o 
tensión, provocadas por factores ambientales 
y sociales, se manifiestan en los individuos 
una serie de actitudes y emociones colectivas 
(Ovejero, 1997).

Según Páez, Fernández & Martín (2014), el 
primer comportamiento colectivo ante catás-
trofes es “la reacción de conmoción–inhibi-
ción–estupor, en el curso de la cual se ve a los 
supervivientes emerger de los escombros, im-
pactados por el choque emocional, sin inicia-
tivas y cuya única movilidad es un lento éxo-
do que los aleja de los lugares de la catástrofe 
para hacerles ganar espacios amplios hacia la 
periferia o lugares alejados de la catástrofe” 
(p. 2).

También Crocq, Doutheau & Sailhan 
(1987), afirman que los presentes relatan filas 
mudas de los sobrevivientes que se suceden 
unos detrás de otros por las calles improvi-
sadas de las ruinas, durando horas estas re-
acciones.

Solomon (2013), afirma que los individuos 
al haber perdido sus bienes materiales por 
causa de un desastre natural, sea ésta un in-
cendio, inundación o terremoto, sienten una 
gran impresión por la pérdida de sus posesio-
nes. Por lo tanto, se rehúsan a la recreación de 
su identidad no adquiriendo bienes, y sintien-
do un desapego a lo que compran. Además, 
existe un rechazo al materialismo por parte 
de las víctimas, ya que luego de un desastre 
sus metas se enfocan en la reconstrucción 
(Sayre & Horne, 1996; Klein & Huang, 2007).

Dado que el desastre ha destruido las perte-
nencias que fueron investidas de significados 
importantes, las víctimas pueden negarse a 
realizar reinversiones emocionales similares 
en sus nuevas compras (Sayre & Horne, 1996).

Otras investigaciones, Belk (1988); Klein & 
Huang (2007), revelan que cuando se pierden 
los objetos personales ante los desastres na-
turales, este hecho puede conducir a cambios 
en la identidad de los individuos y sentimien-
tos de auto pérdida.

Los resultados de la aplicación de la en-
cuesta arrojaron que el motivador principal 
de compra antes del 16A era el precio (38,6%), 
por encima de la marca (30,8%) y la calidad 
(28,2%). De igual manera, los dueños o geren-
tes de los comercios, expresaron que el precio 
era el principal motivo y además que los tele-
visores constituían los artículos más vendi-
dos. Continuando con el análisis de los moti-
vadores de compra, al estudiar por rangos de 
edad se pudo observar que los portovejenses 
entre 20 y 34 años, su motivador principal fue 
la marca (11,2%), entre 35 y 44, el precio (17%) 
y los mayores de 45 años, la calidad (12%). Es 
decir, en el grupo de los jóvenes lo que más 
valoraban antes del 16A era la marca, sien-
do el precio y la calidad un motivador funda-
mental para mayores de 35 (ver anexo 1).

El 49,1% de los encuestados adquirieron 
algún electrodoméstico posterior al desastre 
natural, principalmente reponiendo los mis-
mos después del sexto mes, siendo las perso-
nas de 20 a 34 años y de 35 a 44 años los ran-
gos más significativos con un 20,7% y 29,8% 
respectivamente (ver anexo 2).

RESUlTadOS dE lOS inSTRUmEnTOS 
aPliCadOS.
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Entre los factores que más influyeron en la 
decisión de compra de electrodomésticos se 
encuentra la familia (42%) y las promociones 
de venta (40,4%), cabe destacar que las muje-
res son más influenciadas por las promocio-
nes de venta (28,32%) que los hombres (12,2%) 
y éstos a su vez son más influenciados por la 
familia (27,7%) que las mujeres (14,4%) (ver 
anexo 3). Así mismo, los entrevistados de los 
locales de electrodomésticos indicaron a las 
promociones de ventas y publicidad en las re-
des sociales como sus principales estrategias 
de marketing en sus negocios.

De acuerdo al precio de los productos ad-
quiridos después del 16A se observa que, los 
consumidores (44,1%) compraron a mayor 
precio que los artículos que poseían, a igual 
precio un 34,6% y menor que el anterior el 
19,1%.

El 52,1% de los portovejenses investigados 
consideraron el prestigio y el estatus social 
a realizar la compra de electrodomésticos , 
principalmente las personas mayores de 45 
años, sin embargo, de 20 a 44 años no piensan 
en dicha posición social a la hora de realizar 
la compra.

Entre los artículos que más adquirieron 
después del 16A se encuentran el televisor 
(51,1%), los aires acondicionados (19,7%) y las 
refrigeradoras (17,6%), aunque cabe destacar 
que para las mujeres, la lavadora representó 
un 6,4%. Entre los de menor prioridad estu-
vieron los hornos microondas (1,6%) y las 
cocinas (3,2%), manteniendo la tendencia del 
resultado independientemente de las edades 
(ver anexo 4 y 5). Igualmente, los dueños o ge-
rentes de los comercios manifestaron que los 
televisores fueron los equipos más vendidos 
después del sismo, y que las ventas de electro-
domésticos en general han aumentado.

 La revisión de la literatura constituyó la 
guía de este estudio para el desarrollo de los 
instrumentos que contemplaron las variables 
que intervienen en el comportamiento del 
consumidor; que fueron incluidas en la in-
vestigación de campo realizada al proceso de 
compra del portovejense en el sector de elec-
trodomésticos.

 De acuerdo a los resultados se observó 
que antes del 16 A el motivador principal de 
compra de los portovejenses era el precio, 
por encima de otros como la marca y la ca-

lidad del producto. Sin embargo después del 
evento sísmico, la marca y la calidad fueron 
los motivadores principales, comprando a un 
mayor precio que los artículos que poseían. 
En este sentido, como plantean Schiffman 
& Kanuk (2010), los individuos muestran sus 
sentimientos acerca de marcas de productos 
y/o servicios, incluso podría desarrollarse una 
relación mucho más fuerte que una necesidad 
funcional. No se propone en sí la posesión del 
bien sino la exposición de su consumo Quin-
tanilla (2010).

 En el caso de los elementos que más influ-
yeron en la decisión de compra de electrodo-
mésticos se encontró a la familia en primer 
lugar; factor sociocultural y además las pro-
mociones de ventas; estímulo de marketing. 
La toma de decisiones depende de factores ex-
ternos como los elementos estímulos de mar-
keting, elementos socioculturales y otros del 
entorno que afectan al comprador; así como 
los personales y psicológicos que conllevan a 
la compra (Schiffman & Kanuk, 2010; Kotler 
& Armstrong, 2013)

 La mitad de los encuestados adquirieron 
algún electrodoméstico posterior al desastre 
natural, lo que llama la atención en este es-
tudio; que los portovejenses al haber perdido 
sus bienes materiales en el terremoto, no se 
han rehusado a la recompra de los mismos. 
Algo que contradice las teorías de Solomon 
(2013); Sayre & Horne (1996); Klein & Huang 
(2007) sobre comportamientos post-desastres 
naturales, que los individuos sienten un desa-
pego a lo que compran, mostrando un recha-
zo a materialismo.

Otro hallazgo relevante fue que la mitad de 
los portovejenses investigados consideraron el 
prestigio y el estatus social a realizar la com-
pra. La clase social es otra variable que influ-
ye en el comportamiento del consumidor, las 
personas adquirieren ciertos productos por-
que éstos son de la preferencia de quienes in-
tegran su propia clase o de una clase superior 
(Schiffman & Kanuk, 2010).

El artículo más adquirido después del 16A 
fue el televisor, por constituir un producto de 
diversión y de unión en la familia, que brinda 
además mucho entretenimiento.

Dentro de este trabajo se encontraron algu-
nas limitaciones como la escasez de investiga-
ciones de comportamiento del consumidor en 
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el contexto local y la poca información brin-
dada por las entidades pertinentes del muni-
cipio.

Durante este trabajo se ha logrado analizar 
el comportamiento de compra de electro-
domésticos de los habitantes de Portoviejo 
después del 16A, determinando los factores 
que intervienen en las actitudes de compra 
e identificando las principales estrategias de 
marketing utilizadas por los locales de elec-
trodomésticos de dicha ciudad.

Se observó que los portovejenses no tuvie-
ron en cuenta el precio en la toma de decisión, 
ya que en un mayor porcentaje compraron 
sus bienes a un precio mayor o igual que el 
anterior considerando entonces el estatus so-
cial y la calidad. En este sentido, los artículos 
más adquiridos después del desastre natural 
fueron los televisores por encima de otros 
esenciales para el hogar, además las ventas de 
electrodomésticos ha aumentado en general.

Resultó sorpresivo además que los portove-
jenses al haber perdido sus bienes materiales 
en el terremoto, no se han rehusado a la re-
compra de los mismos.

Este estudio tiene utilidad relevante en el 
ámbito educativo y empresarial, será impor-
tante para el desempeño de las instituciones 
públicas y privadas de Portoviejo. El análisis 
de las oportunidades del mercado, conocien-
do las necesidades a cubrir y los factores que 
intervienen en la toma de decisiones de com-
pra de los individuos para el desarrollo de 
estrategias de marketing efectivas, así como 
para el diseño de programas académicos 
aportando una base referencial para el estu-
dio del consumidor portovejense.

COnClUSiOnES

RECOmEndaCiOnES.
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RESUmEn

abSTRaCT

El presente estudio tuvo como objetivo “Determinar la importancia de la aplicación de los 
sistemas de evaluaciones del desempeño para medir el desempeño profesional en eficacia y 
eficiencia de los empleados de los Municipio en la Provincia de Manabí. Los sistemas de 
evaluaciones son un proceso que implica la unión de todos los procesos y actividades que se 
deben realizar para optimizar la eficiencia de los funcionarios en sus puestos de trabajos, dados 
en conocimientos, habilidades y actitudes. El tipo y el diseño de investigación empleado es el 
descriptivo, no experimental, los instrumentos y técnicas permitieron identificar la relación 
entre las variables, la cual valida la hipótesis, de acuerdo a la investigación de campo, “La 
aplicación de los sistemas de evaluaciones del desempeño incide positivamente en el desempeño 
profesional en eficacia y eficiencia de los empleados de los Municipio de Manabí.”. El resultado 
evidencia una evolución en las funciones del Departamento del Talento Humano, el mismo que 
se encuadra dentro de la normativa legal, ya no se puede concebir a esta instancia como un 
departamento aislado de la Institución, sino como un medio para alcanzar la eficiencia, eficacia, 
economía y ética derivadas en una mayor competitividad y rentabilidad.

PALABRAS  CLAVE: Evaluación de desempeño, Talento humano, buen servicio, optimización 
del recurso humano, Evaluación por competencias.
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The present study aimed at “To determine the importance of the application of the systems of 
performance evaluations to measure the professional performance in efficacy and efficiency of 
the employees of the Municipality in the Province of Manabí. The evaluation systems are a 
process that involves the union of all the processes and activities that must be done to optimize 
the efficiency of the employees in their jobs, given in knowledge, skills and attitudes. The type 
and the research design used is the descriptive, non-experimental, the instruments and 
techniques allowed to identify the relationship between the variables, which validates the 
hypothesis, according to the field research, “The application of the evaluation systems of the 
performance positively affects the professional performance in efficiency and efficiency of 
employees of the Municipality of Manabí. “. The result shows an evolution in the functions of the 
Department of Human Talent, the same that falls within the legal regulations, can no longer be 
conceived as an isolated department of the Institution, but as a means to achieve efficiency, 
efficiency, economy and ethics resulting in greater competitiveness and profitability.

KEYWORDS: Performance evaluation, human talent, good service, optimization of human 
resources, evaluation by competences.
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En una organización es importante que las 
personas se sientan comprometidas con los 
objetivos de la empresa y realicen actividades 
de manera eficiente y eficaz de acuerdo a los 
requerimientos de sus puestos de trabajo, y 
que estén encaminadas al logro de dichos ob-
jetivos.

Dentro de las nuevas tendencias modernis-
tas, las Instituciones del siglo XXI deben pre-
ocuparse más por capacitar y desarrollar a sus 
hombres y mujeres con el fin de afrontar con 
efectividad la globalización en todas las acti-
vidades, lo cual le permitirá desechar todas 
aquellas prácticas que se representa una crisis 
empresarial. Antes esto:

La organización debe ser más creativa en el 
manejo de los costos, debe mirar su estructura 
de gastos a fin de quitar aquellos innecesarios 
antes de reducir las capacitaciones y la remune-
ración del trabajador. Para asegurar la calidad 
y la productividad y la colaboración eficaz en 
tiempos de crisis (Valencia F. , 2004, págs. 116-
117)

La Evaluación del Desempeño es un proceso 
técnico que tiene por objetivo poder una esti-
mación cuantitativa y cualitativa, por parte de 
los jefes inmediatos, del grado de eficacia que 
sus trabajadores llevan a cabo las actividades, 
objetivos y responsabilidades en sus puestos 
de trabajo, tomando en cuenta sus habilidades, 
actitudes y cualidades. “La administración de 
recursos humanos es el conjunto integral de 
actividades de especialistas y administradores 
como integrar, organizar, recompensar, desa-
rrollar, retener y evaluar a las personas— que 
tiene por objeto proporcionar habilidades y 

competitividad a la organización” (Chiavena-
tto., 2008, pág. 9).

El Talento Humano debe entenderse enton-
ces como la capacidad que tiene una persona 
de diferenciarse de las demás, por su capaci-
dad competitiva, de acuerdo a cuatro aspectos 
esenciales: conocimiento, habilidad, juicio y 
actitud.

Casi todo lo que necesita una sociedad, es 
producido por organizaciones. Vivimos en 
una sociedad de organizaciones, nacemos, 
aprendemos, nos servimos, trabajamos y pa-
samos la mayor parte de nuestras vidas dentro 
de ellas.

En este trabajo se evalúa las diferentes ca-
racterísticas que presenta el personal directi-
vo, administrativo, operativo, auxiliar de los 
Municipio de la Provincia de Manabí, a fin de 
poder identificar las distintas fortalezas y de-
bilidades que presentan, entendiendo que el 
asociado más íntimo de la organización es el 
empleado, aquel que está dentro de ella, que le 
da vida y dinamismo y quien hace que suce-
dan las cosas.

Ezequiel Guzmán Dalia, de la Universidad 
Autónoma de México en su trabajo de grado 
titulado Las actitudes y la conducta humana 
señala: “El manejo exitoso de este recurso 
se puede lograr a través de mecanismos que 
permitan aprovechar al máximo su potencial 
y determinar qué factores son los necesarios 
para su motivación persiguiendo un beneficio 
para la organización y sus miembros” (Dalia., 
1999, pág. 9).

En la actualidad el recurso humano es el 
motor del desarrollo de las organizaciones 
sean estas públicas o privadas en sus diferen-
tes naturaleza, por ende es necesario que el 
recurso humano este en constante capacita-
ción y con ello aprovechar al máximo sus co-
nocimientos en beneficio de la organización

Determinar la importancia de la aplicación 
de los sistemas de evaluaciones para el mejo-
ramiento del desempeño de los empleados de 
los Municipios de la Provincia de Manabí.

inTROdUCCión

ObjETivO
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Se realizó la investigación del proyecto ge-
neral a mediano plazo con la intervención de 
la muestra poblacional, la misma que se rea-
lizó en forma equitativa entre todos los mu-
nicipios de la Provincia de Manabí, este pro-
yecto tuvo el consentimiento de las máximas 
autoridades de los Municipios y en especial 
por el director de Talento Humano, se rea-
lizó una reunión donde se profundizó sobre 
la metodología a llevar adelante, así como la 
relación de las variables en el proyecto. La po-
blación total de la investigación estuvo dada 
en la población de la totalidad de los funcio-
narios de los Municipios de la provincia de 
Manabí, 2850, que aplicando la formula es-
tadística poblacional con un margen de error 
del 4%, se especificó una muestra de 137 fun-
cionarios a los cuales se les realizó las respec-
tivas encuestas.

COn RElaCión a laS hiPóTESiS.

¿El sistema de evaluación del desempeño 
que utiliza la Institución es el adecuado?

COn RElaCión al TíTUlO dE la invESTi-
GaCión.

¿La evaluación del desempeño fortalece el 
desempeño profesional?

COn RElaCión a lOS ObjETivOS.

¿Se cumple con la planificación de capacita-
ciones en el tiempo y contenidos estipulados?

¿Considera usted que la institución cumple 
con sus expectativas salariales, capacitación, 
ascensos, motivación y retribuciones?

COn RElaCión al mOdElO dE invESTi-
GaCión.

¿Considera usted que el departamento de 
Recursos Humanos de su empresa cumple un 
trabajo?

COn lOS RESUlTadOS.

¿Se implementa un Plan de Mejora en fun-
ción de su desempeño profesional?

EvalUaCión dEl DESEmPEñO

Evaluar el desempeño constituye una téc-
nica imprescindible en la administración de 
los recursos humanos mediante, ella se puede 
encontrar problemas de supervisión, de inte-
gración del trabajador a la empresa o al cargo 
que ocupa de la falta de aprovechamiento de 
potencialidades y motivación. “A los emplea-
dos se les puede tratar como recursos pro-
ductivos de las organizaciones, es decir, como 
recursos humanos. Como recursos, deben ser 
estandarizados, uniformes, inertes y precisan 
ser administrados, lo cual implica planear, 
organizar, dirigir y controlar sus actividades” 
(Biles., 1986).

La evaluación del desempeño histórica-
mente se restringió al simple juicio unilateral 
del jefe respecto al comportamiento funcio-
nal del colaborador.

Las prácticas de RRHH orientadas al com-
promiso se relacionan positivamente con el 
apoyo organizacional y la autonomía favore-
ciendo la percepción de los empleados, de que 
la organización cuida de su bienestar y que les 
proporciona margen de maniobra para llevar 
a cabo su trabajo (Torre., 2012).

Posteriormente, así como fue evolucionan-
do el modelo de recursos humanos, se fueron 
estableciendo generaciones del modelo, a tal 
punto que hoy en día podemos encontrar 
ejemplos de evaluaciones de cuarta genera-
ción.

En lo general:

Cuando las evaluaciones son verdadera-
mente efectivas, se deben incluir en el siste-
ma de promoción, puesto que el pronto es-
tímulo por el logro demostrado es la fuerza 
motivadora más poderosa que se conoce. Esto 
permitirá a las personas que trabajen con la 
organización:

•	 Recibir	 retroalimentación	 sobre	 el	
desempeño de su trabajo.

•	 Hacer	 claridad	 sobre	 cuáles	 son	 sus	
recursos que le permitan logar mejores resul-
tados.

mETOdOlOGía

OPERaCiOnalizaCiOn dE vaRiablES

RESUlTadOS 
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•	 Y	conocer	por	parte	del	área	de	ges-
tión humana qué espera de cada trabajador 
vinculado a la empresa (Werther, 2004).

La evaluación del desempeño no es un fin 
en sí mismo, sino un instrumento, una herra-
mienta para mejorar los resultados de los re-
cursos humanos de la empresa; ocurre ya sea 
que exista o no un programa formal de eva-
luación en la organización. Los superiores je-
rárquicos están siempre observando la forma 
en que los empleados desempeñan sus tareas 
y se están formando impresiones acerca de su 
valor relativo para la organización.

Drucker señala:

La principal misión de sus dirigentes será de-
sarrollar el potencial humano, sus conocimien-
tos y habilidades, con la autodisciplina que se 
deriva de la autonomía y de la responsabilidad. 
La realización de las metas y las estrategias de 
la empresa dependerá cada vez más de la ex-
pansión del conocimiento de los colaboradores 
(Drucker, 1992).

La mayoría de las organizaciones grandes 
han creado un programa formal, diseñado 
para facilitar y estandarizar la evaluación de 
los empleados; sin embargo, resulta poco tra-
bajada la evaluación a nivel de pequeña y me-
diana empresa:

 El desempeño y la productividad global de-
penden mucho de su capacidad y agilidad para 
resolver problemas. Por tanto, se establece una 
nueva relación entre competencia y formación 
profesional, y se van creando nuevas dimensio-
nes en el desarrollo del capital humano (Perea, 
2012, págs. 1-2).

Por su parte Pedraza sostiene que:

El desempeño de los empleados siempre ha 
sido considerado como la piedra angular para 
desarrollar la efectividad y éxito de una orga-
nización; por tal razón existe en la actualidad 
total interés para los gerentes de recursos huma-
nos los aspectos que permitan no solo medirlo 
sino también mejorarlo (Pedraza, 2010, pág. 3).

La competitividad de las empresas se debe, 
en gran medida, a la calidad de sus recursos 
humanos, de forma que las competencias de 
los empleados y su continuo desarrollo, en el 
que la formación ocupa un puesto primordial, 

se convierten en un factor permanente de 
ventajas competitivas.

EvalUaCión dE COmPETEnCiaS

Una actuación competente incluye conoci-
mientos, habilidades, actitudes y valores, pero 
el todo no es igual que la suma de sus partes; 
el resultado es algo más completo y diverso 
que estos tres ingredientes reunidos.

Por lo tanto:

El concepto de competencias conlleva saber 
y saber hacer, teoría y práctica, conocimien-
to y acción, reflexión y acción; esto representa 
un cambio en el enfoque del conocimiento: del 
saber qué al saber cómo. En la práctica, esto 
desplaza el peso del currículo de los principios, 
del marco conceptual, a los métodos. Sin duda 
que el método es importante, pero no deja de 
ser mera cuestión técnica, variable dependien-
te de los principios y del marco conceptual, que 
le dan, dentro de la estructura que representa 
el currículo como un todo, sentido y significado 
(Álvarez, 2008).

El factor humano es uno de los más impor-
tantes dentro de cualquier organización, pues 
de ello depende el correcto desempeño de sus 
actividades y el cumplimiento de los objetivos 
establecidos; este representa el activo más im-
portante con que cuenta una organización por 
lo que, su efectiva gerencia es la clave del éxi-
to. “Hay que transitar de una evaluación del 
aprendizaje a una evaluación para el aprendi-
zaje buscando mantener un equilibrio, porque 
ambos tipos son importantes (Moreno, 2009, 
págs. 563-591).

Habrá que considerar que la evaluación de 
las competencias siempre será una aproxima-
ción al grado de dominio alcanzado en un mo-
mento determinado y de ninguna manera una 
medición exacta de su consecución por parte 
del sujeto ya que puede demostrar el grado de 
dominio que posee de las competencias logra-
das. “la competencia es la integración de co-
nocimientos, habilidades y actitudes de forma 
que nos capacite para actuar de manera efec-
tiva y eficiente” (Collins., 2007, págs. 13-16).

Por lo general hay que entender que la com-
petencia posee un enfoque integrador, donde 
supone el uso de operaciones mentales del 
profesional que le permita desempeñar de 
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manera eficaz y eficiente su trabajo dentro de 
sus puestos de trabajo

Así mismo:

La importancia de la evaluación del desem-
peño del docente universitario para la mejora 
de la calidad del proceso de enseñanza apren-
dizaje. Dada la diversidad de funciones del pro-
fesor universitario su evaluación deberá incluir 
no solo la docencia, evitando privilegiarla en 
tanto que este personal desempeña otras fun-
ciones como la gestión social, la administración 
y la investigación (latorre, 2012, págs. 22-29).

Los métodos de evaluación de desempeño 
se clasifican de acuerdo con lo que se quie-
re medir; características, conductas o resul-
tados. Los primeros son los más usados, sin 
embargo, no son los más objetivos.

Los métodos de evaluación basados en con-
ductas “brindan a los empleados información 
orientada a la acción, por lo cual son mejo-
res para el desarrollo de las personas”. (Alles, 
2006). La evaluación basada en resultados es 
bastante utilizada, se focaliza en contribucio-
nes mesurables que los empleados realizan en 
la organización

Así mismo,

La evaluación por estándares se situó en el 
terreno de lo político y lo ideológico, por cuanto 
tradicionalmente este concepto se ha asociado 
a lo técnico y a la valoración como elemento 
fundamental para la búsqueda de metas de-
seables, como la uniformidad y la calidad, tan-
to en medidas como en servicios (Mora, 2018).

ThE BalanCEd SCORE CaRd

El BSC es una herramienta revolucionaria 
para movilizar a la gente hacia el pleno cum-
plimiento de la misión a través de canalizar 
las energías, habilidades y conocimientos es-
pecíficos de la gente en la organización hacia 
el logro de metas estratégicas de largo plazo.

De acuerdo a esto:

El BSC es un robusto sistema de aprendi-
zaje para probar, obtener retroalimentación 
y actualizar la estrategia de la organización. 
Provee el sistema gerencial para que las com-
pañías inviertan en el largo plazo -en clientes, 
empleados, desarrollo de nuevos productos y 

sistemas- más que en gerenciar la última línea 
para bombear utilidades de corto plazo. Cam-
bia la manera en que se mide y maneja un ne-
gocio (Kaplan., 1996).

Este proceso plantea una mezcla de dos 
realidades distintas: los objetivos y las com-
petencias, la cual puede producir percepcio-
nes de falta de justicia comparativa, las cuales 
resultan muy negativas para la motivación y 
el rendimiento de los empleados, llegando a 
socavar la capacidad creativa e innovadora de 
los empleados.

The Balanced ScoreCard, es una herra-
mienta versátil que permite a los directivos 
tomar medidas inmediatas aplicando indica-
dores de carácter cualitativos para la toma de 
decisiones administrativas. Asi mismo:

MéTOdO EvalUaCión 360°

Es una herramienta de gestión de talento 
humano que consiste en una evaluación inte-
gral para medir las competencias de los cola-
boradores en una empresa. Esta evaluación se 
basa en las relaciones que tiene el empleado, 
de tal manera que la retroalimentación es un 
factor clave para evaluar el desempeño de los 
trabajadores, los equipos y las organizaciones 
en la que se encuentran. De forma anónima, 
tanto los colaboradores, como los directivos 
ofrecen una visión particular de cómo perci-
ben el trabajo de una persona, un grupo o un 
área en particular. “El método centra su interés 
en el hecho de que el factor humano visualice 
de modo no sesgado el nivel de desempeño que 
tiene dentro de la organización”. (Fernandez N. 
L., 2006).

Con la aplicación de este modelo en los 
Municipios, es posible el establecimiento de 
políticas más claras de reclutamiento interno, 
basadas en los resultados de la evaluación, lo 
que permite seleccionar al candidato adecua-
do para el puesto de trabajo solicitado; defi-
nir planes de capacitación y desarrollo con las 
personas en base a los resultados individuales 
y/o grupales obtenidos
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¿SE imPlEmEnTa Un Plan dE MEjORa En 
fUnCión dE SU dESEmPEñO PROfESiOnal?

En relación al principal interés de las ins-
tituciones en mejorar el desempeño profesio-
nal a través de las evaluaciones, este tendría 
su importancia en la decisión de mejorar los 
procesos y resultados del desempeño de sus 
funcionarios para lograr la excelencia en sus 
servicios al público. Por lo tanto, una vez ob-
tenida la información de las evaluaciones de 
desempeño se debe realizar un plan de mejo-
ras con relación a la situación que se presen-
ta, para ello se debe tener en cuenta que las 
estrategias a utilizar para cambiar y mejorar, 
sean factibles y se cuente con los recursos ne-
cesarios para la implementación del plan.

¿SEñalE COn Una “X” lO qUE USTEd COn-
SidERa Un ObSTÁCUlO PaRa El dESEmPEñO 
dE SUS fUnCiOnES?

Como se puede observar en los datos el 36% 
señala que las capacitaciones son escasas, 31% 
indica que tiene recarga de trabajo, 26% asu-
me la falta de incentivos y lo que peor el 7% 
falta de materiales para desarrollar su trabajo.

Lamentablemente la mayoría de los encues-
tados señalan la falta de capacitaciones como 
elemento enriquecedor del conocimiento, 
se deduce que el sistema de evaluaciones no 
existe por eso es el desconocimiento de las 
autoridades para realizar los seminarios res-
pectivos por competencias

El trabajo de campo ha resultado ser muy 
provechoso pues se rescata situaciones que a 
simple vista no se las ve y se piensa o se con-
sidera que todo está bien, cuando en realidad 
hay cosas que se las puede mejorar significa-
tivamente.

En relación a este trabajo no se encontró 
trabajo de las mismas características, pero si 
con relación a funcionarios públicos como” 
Por qué las oposiciones son un mal sistema de 
selección de funcionarios en España Hay sis-
temas mejores para seleccionar personal. Se-
gún un trabajo de Salgado, el mejor predictor 
del desempeño laboral es la inteligencia medi-

da con test psicométricos. Su validez predicti-
va es de 0,65 sobre un máximo de 1.

En relación a esto se convalida la investiga-
ción, debido a que la evaluación del desempe-
ño permite implementar planes de mejoras 
para el mejoramiento profesional de los fun-
cionarios municipales

En toda institución, es importante recono-
cer que cada día se puede hacer más, sin em-
bargo, el reconocerlo no es tarea fácil, lo que 
se refleja claramente en los trabajadores que 
sienten que no existe ningún plan de mejora-
miento, pues posiblemente no resultaron ser 
beneficiarios del mismo.

Buscar las alternativas que ayuden a pro-
fundizar y mejorar la apreciación de los tra-
bajadores sobre su desempeño laboral. Las 
empresas de acuerdo a su finalidad, estructu-
ra y composición de recursos humanos deben 
aplicar el mejor sistema de evaluación que le 
permita mitigar la problemática de desempe-
ño de sus funcionarios.

El plan de Mejora en función del desempeño 
de los trabajadores debe ser mejorado. Con la 
implementación un Plan de mejora que per-
mita rescatar y motivar al trabajador por la 
excelencia en el servicio que proporcionada a 
la colectividad.

Profundizar la difusión de los resultados de 
la evaluación del desempleo de los trabajado-
res a través de la creación de una cultura de 
conciencia en los trabajadores sobre el cum-
plimento de los objetivos al realizar una eva-
luación del desempeño.

La capacitación es importante para el me-
joramiento de la eficiencia y eficacia de pro-
cesos, así como también la importancia del 
mismo para la reducción de costos de inver-
sión en materia de formación de personal. Se 
pretende resaltar los beneficios de desarrollar 
este tipo de programas en las instituciones 
públicas, así como la importancia y el valor 
que posee para el fortalecimiento del perso-
nal.

De acuerdo a Alvarado, O (2003). “Valo-
res del empresario”. En Dirección estratégica 
“Muchas empresas han optado por la aplica-
ción de un sistema de competencias laborales, 
como una alternativa para impulsar la forma-
ción y la educación, en una dirección que lo-

diSCUSión
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COnClUSiOnES

gre un mejor equilibrio entre las necesidades 
de las organizaciones y sus miembro” (Alva-
rado, 2003)

Los directivos deberán poner más atención 
en los requerimientos y necesidades de los 
trabajadores, pues se convierte en el primer 
vínculo entre el empleado y los ciudadanos y 
de su desempeño dependerá el buen posicio-
namiento que tiene la Municipalidad.

La Evaluación del Desempeño es un proce-
so técnico que tiene por objetivo poder hacer 
una estimación cuantitativa y cualitativa, por 
parte de los jefes inmediatos, del grado de efi-
cacia con que los trabajadores llevan a cabo 
las actividades, objetivos y responsabilidades 
en sus puestos de trabajo.

La evaluación de los recursos humanos, es 
un proceso destinado a determinar y comuni-
car a los colaboradores, la forma en que están 
desempeñando su trabajo, tratando de elabo-
rar planes de mejora

Cuando se realiza adecuadamente, la eva-
luación de personal no solo hace saber a los 
colaboradores cuál es su nivel de cumpli-
miento, sino que influye en su nivel futuro de 
esfuerzo y en el desempeño correcto de sus 
tareas. Si el refuerzo del colaborador es sufi-
ciente, seguramente mejorará su rendimien-
to.

La evaluación de la administración de capi-
tal humano o de recursos humanos es una re-
visión formal y sistemática para medir costos 
y beneficios del programa global de recursos 
humanos y para comparar su desempeño con 
el de otras organizaciones exitosas.
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El femicidio el último 
escalón de la violencia
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RESUmEn

abSTRaCT

El femicidio es un fenómeno social, cuya implicación jurídica tienen gran connotación para el 
bienestar de la ciudadanía. Por este motivo se planteó el objetivo de describir mediante datos 
cuantitativos este tipo de violencia que va en aumento en la sociedad, a través de un análisis de 
porcentajes de casos encontrados en el país, para contribuir con recomendaciones para que el 
Estado mejore la estrategia para enfrentar esta problemática de carácter penal. Se aplicó la 
metodología descriptiva. Las estadísticas de femicidio en el Ecuador evidenciaron un crecimiento 
en el 2017, cuya tendencia se mantuvo en los últimos cinco años, la mayoría de las víctimas vivían 
en la costa, en zonas urbanas, siendo el causante de la muerte el exconviviente, porque las mujeres 
se encontraban separadas o divorciadas de quienes perpetraron el crimen. Conclusión: el 
pensamiento machista de la sociedad ecuatoriana genera como efecto negativo la discriminación 
y violencia hacia la mujer en algunos sectores sociodemográficos del Ecuador, constituyéndose 
en un llamado de atención para los gobiernos y la colectividad, por consiguiente, la revisión 
realizada sobre femicidio es un problema social que va en aumento y que se necesita la colaboración 
de la sociedad y del Estado para fomentar un cambio cultural.

PALABRAS CLAVES: Violencia; sociedad; femicidio.
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Femicide is a social phenomenon, whose legal implications have a great connotation for the 
welfare of citizens. For this reason the objective was to describe quantitative data of this type of 
violence that is increasing in society, through an analysis of percentages of cases found in the 
country, to contribute with recommendations for the State to improve the strategy for face this 
criminal problem. The descriptive methodology was applied. The statistics of femicide in 
Ecuador showed a growth in 2017, whose tendency was maintained in the last five years, most of 
the victims lived on the coast, in urban areas, being the cause of death the ex-survivor, because 
women they were separated or divorced from those who perpetrated the crime. Conclusion: the 
machista thought of the Ecuadorian society generates as a negative effect the discrimination and 
violence against women in some socio-demographic sectors of Ecuador, becoming a wake-up call 
for the governments and the community, therefore, the revision made about femicide is a social 
problem that is increasing and that the collaboration of society and the State is needed to promote 
a cultural change.
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El concepto feminicidio, en todas sus va-
riantes, abre un campo de análisis en torno 
de la violencia extrema que priva de la vida 
diariamente a mujeres de todas las edades en 
el mundo. (Incháustegui, 2014). Este delito 
constituye uno de los ataques más graves in-
herentes a la violencia de género, donde no se 
respeta la dignidad ni los derechos humanos 
que los protegen, existiendo múltiples facto-
res sociales que discriminan a la población 
femenina y las hacen vulnerables. (Laurenzo, 
2012).

El término femicide, lo incluyó por primera 
vez en 1976 Diana Rusell, durante la celebra-
ción del Tribunal Internacional de Crímenes 
contra la Mujer en Brusellas, siendo confir-
mado en México en 1994. (Lagarde, 2013). 
Marcela Lagarde, en el 2013 realizó la tra-
ducción de femicide a femicidio, donde solo 
se refería al asesinato de mujeres, reasignando 
el término por causa de la impunidad. En el 
Ecuador, Carrión desarrolla la primera inves-
tigación sobre femicidio en Quito. (Carrión, 
2012).

Las relaciones de poder y control que ejer-
ce el sexo masculino son fomentadas por la 
cultura machista que inciden en ocultar estos 
casos. Russell, Diana y Radford, Jill. (Hamil-
ton, 2013).

El objetivo de este artículo es hacer visible 
este tipo de violencia que va en aumento en la 
sociedad, se incluyó un análisis de porcenta-
jes de casos encontrados en el país y que está 
haciendo el Estado al respecto. Los resultados 
son un esbozo de datos recientes; las conclu-
siones sirven como un llamado de atención al 
respecto.

En teoría, la Organización Mundial de la 
Salud dice que “el modelo más utilizado para 
entender cualquier forma de violencia es el 
ecológico, donde la agresión está influencia-

da por factores que operan en cuatro niveles: 
individual, familiar, comunitario y social (re-
ferente a leyes, políticas, influencias sociales 
más generales).” (Organización Mundial de la 
Salud, 2012).

El desconocimiento de información e in-
eficacia legal contribuye a que no se visibili-
ce este tipo de delito. (Gayón, 2014). Algunos 
países de América Latina recién en la segunda 
década del siglo XXI están promulgando leyes 
para contribuir a frenar este tipo de delitos. 
(Russell, 2001).

Remontándose hacia el siglo pasado, el rol 
de la mujer era invisibilizado, no solo por el 
Estado, sino por la sociedad entera, por la 
cultura patriarcal, con roles y estereotipos 
muy marcados que no facilitaban los proce-
sos de toma de decisiones, frenar la violencia 
y fomentar una distribución equitativa de sus 
derechos y responsabilidades ciudadanas. 
(Mallqui & Meléndez, 2015). Hay una cultura 
del abuso de la violencia que se enmarca con 
ideas culturales arraigadas en la simetría del 
poder, con factores económicos que inciden 
para fomentar expresiones de violencia. (Val-
cárcel, 2009).

La mujer tuvo que pasar un proceso muy 
duro para empezar a salir a flote. (Rowbo-
tham, 2001). Así lo recuerdan prominentes 
mujeres ecuatorianas, como Matilde Hidal-
go de Prócel, Luisa Gómez De La Torre, Nela 
Martínez, Dolores Caguango Tránsito Ama-
guaña, quienes siempre trataron de defender 
los derechos laborales de la población feme-
nina, su acceso a la educación, a fortalecer la 
participación de la mujer en decisiones pú-
blicas y privadas, lucharon por defender una 
vida sin violencia y sin maltrato para ocupar 
el rol no solo reproductivo sino productivo 
en la sociedad. (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales, 2012).

Referente al estado del arte se cita que, en 
Beijín, la Convención sobre la Eliminación de 
toda Forma de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW) en 1979, trató el término de la 
violencia contra la mujer y falta de equidad 
e igualdad. La Convención de Belén también 
reconoció el término de violencia como des-
igualdad de poder entre hombre y mujer. (Ra-
dford & Russell, 2006).

En Costa Rica nació una red feminista con 
el Comité de América Latina y el Caribe para 
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la Defensa de los Derechos de las Mujeres 
(CLADEM) (Dador & Llaja, 2012), cuyo ob-
jetivo fue revisar los casos de femicidio/femi-
cidio, en el 2007. Ecuador también fue parte 
y se emitió un informe sobre el monitoreo de 
casos registrados en esos países.

En Ecuador, de los 204 homicidios de mu-
jeres ocurridos entre el 2000 y 2006 fueron 
femicidios, cometidos por hombres cercanos 
a las víctimas (femicidios íntimos) y la otra 
mitad por otros hombres (femicidios no ínti-
mos). (Carcedo & Ordoñez, 2013).

“En el 2012, un informe de Small Arms Sur-
vey (un proyecto de investigación del Institu-
to Universitario de Altos Estudios Internacio-
nales de Ginebra), que fue citado por la ONU, 
indicó que más de la mitad de los 25 países 
con las mayores tasas de feminicidios estaban 
en Latinoamérica.” (Diario BBC, 2016).

En la elaboración de este artículo se utilizó 
el método descriptivo porque solo se realizó 
un diagnóstico de la situación actual sin que 
haya sido necesaria la manipulación de las va-
riables, además, se aplicó un modelo cuanti-
tativo porque las variables fueron expresadas 
con cifras numéricas y porcentuales, con el 
objetivo de analizar el término de femicidio 
como el último escalón de la violencia de gé-
nero.

El ámbito de estudio se basó en la técnica 
de la observación directa de los registros de 
la Fiscalía General del Estado con relación 
al femicidio en el Ecuador en los años 2016 
y 2017, los cuales también constan en la base 
de datos de la Comisión Ecuménica de De-
rechos Humanos (CEDHU), considerando 
como aspectos relevantes el estado civil de 
las mujeres víctimas de femicidio, la zona del 
país donde habitaba (rural o urbana) y por 
regiones (costa, sierra y oriente), así como 
otros datos demográficos importantes para la 
interpretación de los hallazgos acerca de este 
delito. (Comisión Ecumenica de Derechos 
Humanos, 2017).

Previo a la obtención de los resultados, se 
exponen los hallazgos de los estudios ante-

cedentes en los siguientes párrafos de este 
apartado.

El estudio de Ortega y Valladares evidenció 
que el 41% de los 204 homicidios de mujeres 
reportados en Quito entre el 2000 y 2006 fue-
ron femicidios cometidos por hombres cerca-
nos a las víctimas y la otra mitad, por otros 
hombres. (Ortega & Valladares, 2013).

Carcedo en su investigación dice que a ni-
vel nacional son 80 homicidios de mujeres de 
los cuales 62 son femicidios y constata que 62 
corresponden a femicidios (77.5%), asimismo 
surgen 13 sospechas de femicidio (16.3%) y 
estima que solo 5 del total (6.3%) son homici-
dios donde la condición de subordinación de 
género no fue la causante. (Carcedo & Ordo-
ñez, 2013).

Las adolescentes de 15 a 19 años son pro-
pensas a sufrir violencia por parte de su pa-
reja. El 90% de los adolescentes reportan el 
abuso verbal, 25% reportó abuso físico, y el 
14% fueron víctimas de abuso sexual. (Gar-
cía, 2018). El femicidio generalmente ocurre 
con mujeres de 15 a 24 años y es la segunda 
causa de muerte en mujeres de raza blanca. 
Generalmente el 40% o el 50% de los asesi-
natos son perpetrados por la pareja actual o 
anterior. (La Hora, 2013).

En el año 2011, las mujeres indígenas y afro-
ecuatorianas fueron el grupo étnico que más 
violencia sufrió, donde aproximadamente 7 
de cada 10 mujeres vivieron algún tipo de vio-
lencia. Cada 32 horas se registró un femicidio 
en el Ecuador. (Trujillo, 2012). Las provincias 
que tuvieron un índice más alto fueron Ma-
nabí y Guayas, ocupando el sector urbano el 
61,4 % a nivel urbano. (Instituto Nacional de 
Estadistica y Censos, 2012).

Casos de femicidio en el Ecuador por regio-
nes en el año 2016 – 2017. (Ver Anexos)

De acuerdo a las estadísticas presentadas 
por la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos (CEDHU), se obtuvo que en el año 
2016 el 55% de los casos se presentaron en la 
Costa, el 39% de casos en la Sierra y el 6% en 
el Oriente, mientras que en el 2017 estas es-
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tadísticas mantuvieron la tendencia con una 
leve variación, con el 53% en la Costa, el 41% 
en la Sierra y el 6% en el Oriente.

Con relación a la edad de las víctimas de fe-
micidio, se obtiene que el 60% de los casos se 
presentaron en mujeres que se encontraban 
entre los 19 a 40 años de edad, el 29% mujeres 
mayores de 19 años y el 11% de los casos se 
presentaron en mujeres mayores de 40 años de 
acuerdo a las estadísticas presentadas por la 
Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 
(CEDHU).

Respecto al estado civil de las mujeres que 
fueron víctimas de femicidio, se evidencia que 
el 57% de las víctimas se encontraban sepa-
radas de su pareja, el 28% mantenían unión 
libre, el 9% estaban casadas y el 6% habían 
atravesado por un divorcio.

Respecto a las provincias en las que se han 
presentado los casos de femicidio, se pudo 
conocer que el 42% de los casos fueron en la 
provincia del Guayas, el 25% en Pichincha, el 
15% en Manabí, el 11% en Azuay y el 7% en 
Los Ríos.

Referente al territorio en el que se han pre-
sentado los casos de femicidio, se obtiene que 
el 61% de los casos se dieron en la zona urbana 
y el 39% en la zona rural, por lo tanto, hay ma-
yor incidencia en las zonas de mayor densidad 
de población y diversidad de costumbres.

Concerniente a la etnia de las mujeres vícti-
mas de femicidio, el 43% de los casos se deben 
a mujeres de raza mestiza, el 34% mujeres in-
dígenas, el 11% pertenecen a la raza afroecua-
toriana, el 8% se considera de raza montubia y 
el 4% raza blanca.

Figura 2. Tipo de violencia contra la víctima 
y causante del femicidio.(Ver Anexos)

En el 69% de los casos que tuvieron como 
desenlace el femicidio se observó abuso ver-
bal, en el 20% abuso físico y en el 11% abuso 
sexual, por lo tanto, existieron antecedentes 
de violencia de diferente índole antes del acto 
criminal.

Concerniente al causante del femicidio, se 
obtiene que en el 64% de los casos el acto cri-
minal fue cometido por el ex conviviente, en el 
25% el responsable fue el conviviente actual y 
en el 11% se encontró como culpable al novio.

Las estadísticas de la Fiscalía General del 
Estado y de la Comisión Ecuménica de De-
rechos Humanos (CEDHU), evidenciaron un 
crecimiento de 11% del femicidio, al comparar 
el número de víctimas en el 2016 y 2017, donde 
se experimentó un aumento de 118 a 132 crí-
menes contra mujeres.

Las estadísticas indicaron que la mayor in-
cidencia del femicidio se encuentra en la Cos-
ta que participó con más de la mitad de estos 
casos en el 2016 y 2017, siendo Guayas y Ma-
nabí la de mayor importancia, lo que estuvo a 
la par del estado arte, que expresó en el 2011 
similares resultados, donde las dos provincias 
más grandes de la Región Litoral fueron las de 
mayor incidencia de este tipo de delitos.

Las razas de mayor incidencia de femicidio 
fueron la mestiza, la indígena, la negra y la 
montubia, mientras que seis de cada diez mu-
jeres asesinadas por este delito pertenecieron 
al rango de edad de 19 a 40 años de edad, de la 
misma manera se observó una mayor preva-
lencia de las víctimas que vivían en el sector 
rural versus aquellas mujeres que moraban en 
la zona rural, con una escala comparativa de 
6 a 4 por cada 10 víctimas respectivamente.

Más de la mitad de la población femenina 
víctima de femicidio se encontraba separa-
da de sus parejas en el instante que ocurrió 
la tragedia, mientras que un poco más de la 
cuarta parte estaban divorciadas. Este hallaz-
go está asociado al resultado que demuestra 
que el ex–conviviente fue el causante de la 
muerte de su ex mujer, aunque la cuarta parte 
de imputados fueron sus propios convivientes.

Este hallazgo fue de esencial importancia 
porque evidencia que quienes cometieron el 
delito de femicidio fueron los propios convi-
vientes o parejas de las mujeres asesinadas, 
por lo que se debe realizar un estudio para de-
terminar la razón que motivó a estos hombres 
a asesinar a sus ex mujeres.

Acerca de este particular, relata que la 
mayoría de los crímenes donde las víctimas 
fueron mujeres, fueron perpetrados por sus 
propios cónyuges o ex – cónyuges, siendo los 
celos y el pensamiento machista de superiori-
dad, la causa principal para el cometimiento 
de estos delitos. (Atencio, 2014).

diSCUSión
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Otro hallazgo muy relevante es que algo 
más de las dos terceras partes de las mujeres 
sufrieron en primer lugar el abuso verbal, tal 
como lo manifiesta, la primera forma de vio-
lencia masculina, justificada por parte de las 
mujeres, constituye el punto de partida para 
que más adelante se consume el femicidio. 
(Toledo, 2012).

Los hallazgos obtenidos evidencian un cre-
cimiento del femicidio, por lo que claramente 
se observa que las políticas públicas contra la 
violencia femenina, no han surtido los efec-
tos deseados, lo que ha generado que los dife-
rentes estamentos de la sociedad hagan caso 
omiso de los derechos de las mujeres, sin que 
el Estado haya podido dilucidar las soluciones 
que pueden ser determinantes para la mini-
mización de los impactos negativos que gene-
ra esta problemática social del femicidio.

Las estadísticas de femicidio en el Ecuador 
evidenciaron un crecimiento de este delito en 
el 2017, cuya tendencia se ha mantenido en 
toda la segunda década del siglo XXI, obser-
vándose que la mayoría de las mujeres asesi-
nadas por este delito, vivían en la costa, en 
zonas urbanas, encontrándose como hallazgo 
más relevante que el causante de la muerte de 
las víctimas fue el ex – conviviente, porque la 
población mayoritaria de mujeres se encon-
traba separadas o divorciadas de quienes per-
petraron el crimen.

Estos resultados indican fehacientemente 
el pensamiento machista de la sociedad ecua-
toriana, con una alta tasa de discriminación 
hacia la mujer en algunos sectores sociode-
mográficos del Ecuador.

Con bases en estos hallazgos sobre el femi-
cidio se pretende analizar el rol del Estado y 
de la sociedad con relación a esta problemá-
tica social, para visibilizar alternativas de so-
lución que minimicen o erradiquen este tipo 
de delito.

Las conclusiones constituyen un llamado 
de atención al respecto, para que los Estados 
realicen una revisión integral de los estereo-
tipos de género y patrones culturales en que 
se encuentra inmersa la sociedad ecuatoria-
na, para que las estrategias políticas, legales, 
sociales, contribuyan a la solución de la pro-
blemática del femicidio, para que no se repita 
y para hacer justicia.

Los cambios sociales demandan cambios 
urgentes para empezar con la sensibilización 
y formación, de manera que la población fe-
menina tenga acceso a leyes que la protejan 
de modo integral.

Las estadísticas del femicidio en el Ecuador, 
destacadas por la Fiscalía General del Esta-
do y de la Comisión Ecuménica de Derechos 
Humanos (CEDHU), evidencian el recrude-
cimiento de este fenómeno jurídico, que se-
gún las cifras de estas entidades, alcanzaron 
una tasa de crecimiento del 11% en el 2017, 
participando la costa con más de la mitad de 
los casos (55%) a nivel nacional, mientras que 
Guayas es la provincia que representa casi la 
mitad de los casos de este delito en el litoral, 
con 42% de participación.

El hallazgo esencial que se identificó en el 
análisis cuantitativo, estuvo asociado al es-
tado civil de las mujeres que fueron víctimas 
de femicidio, evidenciándose que la mayoría 
vivía en unión libre o manteniendo una rela-
ción con el autor del crimen, quien procedió 
a perpetrar el mismo cuando ambos estaban 
separados, significando ello un evidente pen-
samiento machista enraizado en la sociedad 
ecuatoriana, donde el hombre sostiene que la 
mujer es de su propiedad, generando discri-
minación y violencia hacia sus convivientes, 
siendo esta cultura de diferencia de género, 
más arraigado en algunos sectores sociode-
mográficos del Ecuador.

Basado en estos resultados, es necesario 
que el Estado tome cartas en el asunto, por-
que esta situación constituye un llamado de 
atención para los gobiernos y para toda la 
sociedad ecuatoriana, que debe preocuparse 
por minimizar la problemática del femicidio, 
para enfrentarlo eficazmente, con la coope-
ración de todos los actores de la colectividad, 
para que la política estatal en materia jurídi-
ca, educativa, cultural y social se enmarque 
en el fomento de un cambio de paradigma 
que promueva la equidad de género y el respe-
to a los derechos de las mujeres, para reducir 
la violencia hacia las mujeres, para alcanzar 
el buen vivir.

COnClUSiOnES
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anExOS

Tabla 1. Casos de femicidio en el Ecuador por regiones en el año 2016 – 2017.
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Figura 1. Casos de femicidio en el Ecuador año 2016 y 2017.
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)

Figura 2. Tipo de violencia contra la víctima y causante del femicidio.
Fuente: Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU)
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abSTRaCT

Los estudios actuales acerca de los determinantes de la innovación y la evidencia empírica 
existentes demuestran que hay varios factores que podrían impulsar la realización de actividades 
de innovación en las organizaciones. Debido que no se ha definido de forma concluyente cuáles 
son esos determinantes la presente investigación plantea un marco de análisis de estudios 
empíricos y bibliográficos previos, para proponer un framework a partir del cual se puede 
planificar la gestión de la innovación en las organizaciones. Los resultados demuestran que hay 
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La exigencia de la actual economía del co-
nocimiento obliga a las organizaciones que 
buscan el desarrollo económico, a alinearse a 
un enfoque que depende en gran medida del 
las capacidades tecnológicas y sociales exis-
tentes en la estructura de su Sistema Nacio-
nal de Innovación SNI (Fagerberg & Srholec, 
2009).

Es así que la innovación de acuerdo a la 
dinámica de un Sistema Nacional de Inno-
vación (SIN), es un proceso por el cual se al-
canza el cambio en las características técni-
cas, en el uso o en el proceso de fabricación 
de un producto (Lundvall, 2005) y, debido a 
que la innovación es un fenómeno que se lle-
va a cabo fundamentalmente en las empresas 
(Álvarez, 2011), el adecuado aprovechamiento 
de los recursos y capacidades tiene un impac-
to definitivo en los resultados de innovación. 
Por esta razón las organizaciones tienen que 
innovar en cooperación con otros actores de 
la economía, tal como se afirma en el mode-
lo de enlaces en cadenas (Kline & Rosenberg, 
1986) y, enfocar sus esfuerzos a la ruptura del 
paradigma de la gestión administrativa tra-
dicional, para direccionar la estrategia de la 
empresa sobre la base de desafíos que guar-
dan relación directa con los aspectos de las 
competencias organizativas que pueden ser 
determinantes para impulsar la innovación 
(Hidalgo & Albors, 2008).

Al respecto, los estudios acerca de los deter-
minantes de la innovación y, la evidencia em-
pírica existente, indican que hay varios fac-
tores que podrían impulsar la realización de 
actividades de innovación en las empresas. A 
pesar de que no se han definido de forma con-
cluyente cuáles son estos factores, el presente 
estudio presenta una reflexión en referencia 
a la gestión unificada de recursos (tangibles 
e intangibles) para alcanzar una innovación 
sistémica en la organización.

Los estudios actuales indican que hay diver-
sos factores que favorecerían la ejecución de 
actividades de innovación; una de las líneas 
de investigación que bebe de bases teóricas y 
empíricas sumamente sólidas es aquella que 
sustenta la gestión de la innovación sobre el 
dominio de las competencias tecnológicas en 
la organización, las mismas que constituyen 
un conjunto de variables que ejercen algún 
tipo de estímulo para la ejecución de activida-
des innovadoras.

Según el Manual de Oslo (OCDE, 2005), 
el dominio de las competencias tecnológicas 
enfocado a la generación de innovación en las 
organizaciones tiene como objetivo funda-
mental la mejora de la productividad y el in-
cremento de la eficacia comercial. Estas com-
petencias forman un grupo de cualificaciones, 
atributos, condiciones, capacidades, técnicas 
y tecnologías (Prahalad & Hamel, 1994) que 
son variables que le permiten a una organiza-
ción ofrecer ciertos beneficios, bienes y servi-
cios al mercado.

En el ámbito de las competencias tecnoló-
gicas, ese conjunto de variables se agrupa en 
cuatro dimensiones de la organización: i) la 
humana (conjunto de cualificaciones y capaci-
dades); ii) la tecnológica (tecnologías desarro-
lladas y absorbidas o adoptadas); iii) la orga-
nizativa (la articulación de las cualificaciones 
humanas y las tecnologías); iv) la estratégica 
(la forma de llegar a los clientes y otros acto-
res de interés) (Rubin, 1973) (Morcillo, 2011) 
(Chaminade, Lundvall, Vang, & Joseph, 2009) 
(Arcos C. , 2015).

Las cuatro dimensiones constituyen los ám-
bitos en los que se establecen las cuatro com-
petencias tecnológicas de una organización 
que son: i) personales, ii) tecnológicas, iii) or-
ganizativas, iv) estratégicas, las mismas que 
permiten que una organización innove, para 
lo cual, entre otras cosas, requiere:

•	 Personas	con	los	conocimientos	y	las	
capacidades pertinentes.

•	 Condiciones	organizativas	que	facili-
ten el desarrollo de las personas y de las tec-
nologías.

•	 Una	estrategia	que	defina	 las	pautas	
de actuación para satisfacer las necesidades 
de los clientes.

inTROdUCCión
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El hecho es que el éxito de una organiza-
ción, pública, privada o académica no solo se 
sustenta en el desarrollo de sus activos tan-
gibles, sino que es fundamental la gestión y 
aprovechamiento de sus activos intangibles, 
los mismos que constituyen ese conjunto de 
variables cuyo adecuado manejo es fuente de 
generación de innovaciones y competitividad.

Los estudios han demostrado que la gestión 
de la innovación impacta positivamente en la 
competitividad organizacional, y, por lo tan-
to, en su desarrollo económico e inclusive en 
el desarrollo de los sistemas económicos en 
su totalidad. La diversificación productiva, 
apertura y ampliación de mercados, el creci-
miento organizacional, la competitividad, la 
mejora de la calidad de vida, entre otras con-
diciones positivas son ejemplo de los resulta-
dos de la gestión de la innovación; razones su-
ficientes para que toda organización se decida 
a gestionar e invertir sus recursos y capacida-
des en el fomento de la innovación.

Sin embargo, las distintas organizaciones 
de un sistema económico cuentan con nive-
les de madurez tecnológica y comercial dife-
rentes, por lo tanto, podrían tener mayores 
o menores dificultades en acceder a recur-
sos generadores de innovación. En cualquier 
caso disponen de alternativas de acuerdo a 
sus condiciones estructurales y estratégicas, 
es así que se puede diferenciar entre dos es-
quemas de aprendizaje organizativo para im-
pulsar la innovación (Lundvall, 2005): i) por 
una parte las actividades de innovación que 
dan mayor énfasis a la promoción de I+D, 
utilizando y creando acceso al conocimien-
to explícito codificado (modelo STI Scien-
ce-Technology-Innovation) y, ii) por otro lado 
existen las estrategias de innovación basadas 
principalmente en el aprendizaje práctico, el 
uso y la interacción (modelo DUI Learning 
by Doing, Using and Interacting), que por lo 
general, implican marcos organizacionales y 
relaciones entre actores, que utilicen el cono-
cimiento implícito y promuevan el aprendiza-
je interactivo.

Todas estas condiciones permiten dise-
ñar, un marco de referencia (framework) en 
el cual las diversas organizaciones se pueden 
posicionar para impulsar su búsqueda de cre-
cimiento, sostenibilidad y competitividad a 
partir de la innovación, lo cual exige una clara 
decisión estratégica para la implementación 
de una gestión estratégica de los recursos.

Este framework es propicio para que la in-
novación se desencadene en una organiza-
ción, ya sea por efecto del esquema de apren-
dizaje STI o DUI, o inclusive por efecto de 
una combinación de los dos esquemas (Cha-
minade, Lundvall, Vang, & Joseph, 2009). 
Para el efecto, es imprescindible contar con la 
implementación de modelos de gestión ade-
cuados que permitan alcanzar y dominar un 
conjunto de competencias tecnológicas, sobre 
la base de las cuales sea posible planificar la 
ejecución de actividades de innovación como 
la investigación y desarrollo, producción 
creativa, gestión de ideas, diseño y prototipa-
do, entre otras.

Dadas las condiciones, esta es una dinámi-
ca que hace posible que las empresas puedan 
mejorar sus procesos y su producción, gene-
rando de esta manera, un círculo virtuoso que 
empieza a repetirse en el momento en que el 
mejor desempeño comercial se convierte en 
mayores beneficios y recursos, mismos que 
son reinvertidos en el fortalecimiento de las 
competencias tecnológicas a partir de las 
cuales se impulsó inicialmente la dinámica 
innovadora de la organización.

Precisamente, el estudio busca reflexionar 
acerca de la capacidad de ejecución de acti-
vidades de innovación en las organizaciones 
que gestionan sus recursos con un enfoque 
sistémico para innovar. Es así que, se anali-
za un framework definido por los recursos y 
capacidades de la organización, los mismos 
que al ser gestionados de manera unificada, 
ordenada y con una base sólida de conoci-
miento, pueden conformar los componentes 
determinantes para impulsar la innovación 
de forma sistémica. El análisis se basa en una 
exploración bibliográfica y, de los resultados, 
argumentos y afirmaciones obtenidas en in-
vestigaciones previas que intentan demostrar 
la validez de la definición de un conjunto de 
variables como determinantes de la innova-
ción.

Las organizaciones son capaces de crecer 
gracias a una gestión estratégica en términos 
del uso y aprovechamiento de sus recursos y 
capacidades, lo cual incluye un factor huma-
no motivado y con conocimiento para hacerlo 
(Penrose, 1958).

Esta gestión estratégica de recursos y capa-
cidades le permite establecer unas competen-

dESaRROllO
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cias distintivas; dicha estrategia es la unifica-
ción de objetivos, políticas, planes y proyectos 
que aprovechan las capacidades y recursos de 
la empresa para diseñar su estado competitivo 
en el mercado y sus posibilidades de desarro-
llo (Andrews, 1971).

A su vez, el enfoque de competencias tiene 
su anclaje conceptual y empírico en la teoría 
de recursos y capacidades en la que el apren-
dizaje y la gestión del conocimiento ocupa un 
lugar destacado (Wernerfelt, 1984).

El aprendizaje organizacional por su par-
te, favorece la adecuada gestión de recursos 
y capacidades de la empresa, hecho que be-
neficia el aprovechamiento de los factores de 
producción, y permite desarrollar y dominar 
unas rutinas organizacionales concebidas 
como conocimiento tácito o expreso (Arcos 
C. , 2017); entendiendo que el conocimiento 
expreso es aquel que se encuentra codificado 
y su principal diferencia con el conocimiento 
tácito es que este es más difícil de transmitir-
lo por no estar codificado. Inclusive la codifi-
cación de este último no es sencilla y también 
se adquiere por la experiencia al hacer, usar e 
interactuar con los distintos actores y recur-
sos de la organización (Lundvall B. A., 2005).

En este contexto, el aprendizaje es crucial 
para que las empresas puedan, a través de la 
innovación, crecer, ser competitivas y actua-
lizarse constantemente (Nelson R. , 2007); en 
un sentido amplio, el aprendizaje es la base de 
la innovación para alcanzar la competitividad 
empresarial (Lundvall, Vang, Joseph, & Cha-
minade, 2009).

Para que este conjunto de acciones pueda 
desencadenarse en el marco de un concepto 
de “gestión unificada de recursos” y, produ-
cirse la “innovación sistémica” en la organi-
zación, se puede hacer una analogía con una 
cascada en la que su parte más alta e inicio 
es el aprendizaje organizacional. El fomento 
de las actividades de enseñanza-aprendizaje 
puede mejorar la gestión de recursos y capa-
cidades de la empresa y el aprovechamiento 
de los factores de producción (esta instancia 
sería la caída de agua, con su respectiva fuer-
za dependiendo el volumen de agua y el alto 
de la cascada), de manera que el aprendizaje, 
la generación y la absorción de conocimiento, 
es el punto de partida para el desarrollo y do-
minio de las competencias tecnológicas de la 
organización que se convierten en los factores 

determinantes que hacen posible el diseño de 
innovaciones de impacto en el mercado (im-
pacto de la caída de agua en la poza de agua).

Tal como afirman (Lipsey & Carlaw, 1998), 
la innovación es la creación de nuevo conoci-
miento y de conocimiento e información co-
dificada, accesible y fácil de aprender y adap-
tar por parte de la empresa. En este contexto, 
(Scheel M., 2012) señala que a la “innova¬ción 
sistémica” se la concibe como esa creación de 
conocimiento y la transferencia de las ideas 
que son fundamento de una innovación hacia 
un impacto que sea económicamente viable y 
generador de riqueza sustentable y sostenible 
en el largo plazo.

En este marco de referencia, el gráfico 1 
“Esquema de cascada del Modelo Gestión 
Unificada de Recursos para la Innovación 
Sistémica (GURIS)”, representa el esquema 
de cascada descrito anteriormente, referen-
te a la Gestión Unificada de Recursos para 
la Innovación Sistémica, en donde se aprecia 
que el aprendizaje es el punto de partida de la 
innovación siendo crucial para que las orga-
nizaciones puedan pensar su desarrollo estra-
tégico de forma disruptiva, crecer, ser compe-
titivas y actualizarse constantemente.

Es así que, el aprendizaje hace que la orga-
nización se fortalezca y, adquiera velocidad y 
aceleración (en términos de ejecución estraté-
gica frente a su competencia), mejorando su 
capacidad de gestión de recursos, así como de 
creación, absorción, retención, uso y difusión 
de conocimiento económicamente útil. Esto 
sucede por efecto del esquema de aprendizaje 
STI o DUI, o inclusive por efecto de una com-
binación de los dos esquemas tal como se ex-
plicó anteriormente.

El proceso de aprendizaje organizacional 
potencia la gestión de recursos y capacidades, 
y le permite acumular y dominar unas capaci-
dades y competencias como factores determi-
nantes generadores de innovación.

En definitiva, como en una cascada la fuer-
za, velocidad y aceleración de la caída del agua 
son cada vez mayores, dependiendo del volu-
men de agua y altura de la caída, tal como en 
el proceso de innovación que depende de la 
cantidad de conocimiento generado, acumu-
lado y absorbido, y del estándar establecido 
por la alta dirección en referencia al nivel de 
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requerido en el factor de desarrollo más im-
portante, el humano.

El entorno empresarial contemporáneo de-
muestra niveles de competitividad elevados 
cuando la empresa es capaz de identificar sus 
competencias esenciales (core competences) 
y las aplica como tecnologías de producción 
para favorecer los procesos de gestión de in-
novación como fuente de ventajas competiti-
vas. Al identificar sus competencias, toda la 
organización sabe cómo diseñar su ventaja 
competitiva y puede asignar recursos para 
construir enlaces tecnológicos y de produc-
ción para atender su mercado (Prahalad & 
Hamel, 1990), entonces, se acepta que las 
competencias esenciales se podrían asumir 
como el conjunto de aptitudes y tecnologías 
que le posibilitan a la organización aplicar y 
desarrollar conocimiento para producir bie-
nes y servicios que satisfagan las necesidades 
de sus clientes; de ahí nace el concepto de 
“competencias tecnológicas” como conjunto 
de variables potencialmente determinantes 
de la innovación.

Para la generación de competencias tecno-
lógicas deben intervenir, combinarse y con-
verger cuatro aspectos que forman un todo 
indivisible; de acuerdo a (Arcos C. , 2012) es-
tos son: i) personal: son aquellas característi-
cas profundas de las personas que les impulsa 
a realizar una actuación de éxito en el lugar 
de trabajo (Boyatzis, 1982). Cabe resaltar que 
las innovaciones tecnológicas son el resultado 
de la contribución de personas competentes 
que agregan valor a través de sus cualidades 
latentes y explícitas frente a los cambios in-
herentes a toda innovación; ii) tecnológico: 
constituyen el dominio tecnológico por parte 
de la empresa, lo cual implica el saber con-
cebir, producir y aplicar los resultados conse-
guidos, a través de los recursos, capacidades 
y habilidades de la empresa, lo cual incluye a 
los procesos de aprendizaje permanentemen-
te retroalimentados por las ideas, destrezas y 
creatividad de las personas que canalizan las 
diversas corrientes tecnológicas; iii) organi-
zativo: son el conjunto de estructuras, proce-
sos y sistemas, incluso de estilos de dirección 
y formas de gobierno, que favorecen la adap-
tación de la organización a las exigencias del 
entorno y facilitan el desempeño de los aspec-
tos tecnológicos y personales; iv) estratégico: 
se refiere a que las empresas deben concebir 
una arquitectura estratégica que les hace po-
sible gestionar, construir y finalmente alcan-

zar lo que han imaginado y planificado (Pra-
halad & Hamel, 1994). Dicha arquitectura 
estratégica es como un mapa de carreteras de 
calidad que plantea una orientación general 
y describe un itinerario efectivo para posibi-
litar la eficiencia empresarial y su desarrollo 
futuro. (Bueno, Morcillo, & Salmador, 2006) 
(Morcillo, 2011).

Estas consideraciones llevan a la conclusión 
de que las competencias tecnológicas de la 
empresa le permiten desarrollar unas venta-
jas competitivas que están vinculadas a la ca-
lidad de sus factores de conocimiento endó-
genos y al control de gestión de sus recursos y 
capacidades (Wernerfelt, 1984).

Por lo tanto, es fundamental que previo a 
la definición de las condiciones competitivas 
de la organización, la gestión de la empresa 
logre dinamizar los cuatro aspectos de forma 
sinérgica y equilibrada, maximizando así el 
aprovechamiento de estas fortalezas. Es po-
sible sacar provecho de buenas tecnologías e 
innovaciones si entran en contacto con ellas 
personas competentes (aspectos tecnológi-
co-personales) que sepan usarlas; pero no se 
pueden esperar grandes resultados de las per-
sonas si no se define un proyecto de empresa 
que aclare el papel a desempeñar por la tecno-
logía e innovación (aspectos tecnológico-es-
tratégicos) y cree, los procesos y sistemas ne-
cesarios para catalizar y dirigir las actitudes, 
aptitudes y capacidades de las personas en la 
dirección predefinida por los responsables de 
la organización (aspectos estratégico-perso-
nales y organizativos) (Morcillo P. , 2011).

Los resultados del análisis indican que, en 
el marco de un modelo de Gestión Unificada 
de Recursos para la Innovación Sistémica, las 
competencias tecnológicas pueden alcanzar 
su carácter grupal cuando: A. Se promueve 
una adecuada integración de los cuatro as-
pectos: i) personal; ii) tecnológico; iii) orga-
nizativo; iv) estratégico (Giget, 1998). B. Si 
es que la organización es capaz de diseñar 
un entorno de aprendizaje y gestión de sus 
recursos y capacidades. De esta manera una 
organización podrá enfrentar el mercado de 
forma competitiva.

Entonces, la innovación puede ser enten-
dida como la gestión del conocimiento que 
impulsa la gestión y aprovechamiento de las 
capacidades de la empresa para generar op-
ciones que le permitan avanzar con éxito 



848484 REVISTA SAN GREGORIO, 2018, No.22, ABRIL-JUNIO (78-85), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

en los entornos competitivos cambiantes del 
mercado (Coombs, Hull, & Peltu, 1998).

Por lo tanto, se acepta que una adecuada 
gestión de la innovación necesita de la acumu-
lación de conocimiento y de capacidades téc-
nicas para resolver problemas y, si ese proceso 
es continuo el conocimiento y las capacidades 
técnicas se seguirán acumulando provocando 
mejor aprovechamiento de recursos y capa-
cidades y, la conformación de competencias 
tecnológicas, que al ser organizadas y maneja-
das de forma adecuada darán como resultado 
la ejecución de actividades de innovación.

Sin embargo, no se tienen respuestas claras 
para la siguiente interrogante: ¿qué es lo que 
causa que se transite de una instancia o fase 
en el desarrollo de innovaciones hacia otra?; es 
decir, ¿cómo se mueve una organización para 
ir desde el aprendizaje organizativo hasta el 
establecimiento de competencias tecnológi-
cas?; Se entiende que debe ser una ejecución 
consciente y decidida de impulsar la innova-
ción desde su producción creativa que debe 
venir como filosofía o cultura organizacional 
promovida por la alta dirección.

El hecho es que la innovación requiere de 
la ejecución de acciones rutinarias que contri-
buyan a la absorción y acumulación de cono-
cimientos especializados (Nelson & Winter, 
1982), que permitan la integración y aprove-
chamiento de las capacidades (Teece, 1984), 
para la generación de ventajas competitivas. 
Una dinámica de esta naturaleza solo puede 
ser concebida, planificada e implantada por 
una decisión firme de la alta dirección, por lo 
tanto, se trata de una visión estratégica que 
recae en el campo de la cultura organizacio-
nal.

Las investigaciones en el campo de los de-
terminantes de la innovación y, la evidencia 
existente, señalan que hay varios factores que 
podrían detonar la innovación en las organi-
zaciones.

El presente trabajo de investigación estable-
ce un framework en el cual se puede planificar 
un modelo que impulse la Gestión Unificada 
de Recursos para la Innovación Sistémica 
sobre la base de un enfoque hacia el diseño 
y control de unas competencias tecnológicas 

en la empresa como variables impulsoras de 
la innovación.

De acuerdo con los resultados, el estudio 
permite aceptar que el éxito organizacional 
requiere de la efectiva gestión, aprovecha-
miento y combinación de los activos tangibles 
e intangibles como elementos constitutivos de 
las competencias empresariales.

La principal contribución del estudio está 
en el análisis que se realiza al conjunto de 
factores que permiten impulsar la innovación 
en una organización, con lo cual se puede es-
tablecer un marco de referencia para diseñar 
el accionar de empresas que buscan ser más 
competitivas a partir de la innovación.

Asimismo, es clave el reconocimiento de las 
cuestiones no respondidas en referencia a qué 
factor permite articular ese marco de gestión 
de la innovación y cómo se pueden articular 
estrategias que promuevan la ejecución de 
actividades de innovación. Estas preguntas se 
podrían responder en futuras investigaciones 
enfocadas a esos ámbitos del fenómeno de la 
innovación.

COnClUSiOnES
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En la actualidad la Odontología ha generado gran interés en las personas ya que a través de 
tratamientos estéticos se puede mejorar evidentemente la apariencia física, la autoestima y 
relaciones interpersonales. Los dientes por su forma y color son la principal determinante de la 
apariencia y la estética dental, por ello el Odontólogo rehabilitador es el responsable de seleccionar 
adecuadamente los dientes ofreciendo un tratamiento individualizado por el aspecto de cada 
persona, sus características físicas y también su personalidad. El objetivo de esta investigación es 
presentar, analizar y valorar los diferentes métodos que existen que puedan ser útiles para la 
selección de los dientes en tratamientos de rehabilitación y estética dental en los diversos casos 
que se puedan presentar en la consulta diaria, a través de una revisión sistemática del tema con 
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Los dientes son los principales determi-
nantes de la expresión de una persona, ya que 
únicamente por cambios de forma y color, 
pueden generar una apariencia totalmente 
diferente en la misma. Es por ello que en la 
actualidad existe gran demanda de pacientes 
ansiosos por realizar una transformación en 
sus dientes, y parte del trabajo del profesional 
es guiar y seleccionar lo que mejor le conven-
ga, de acuerdo a su sexo, edad, particularida-
des físicas y personalidad.

La fase de selección de los dientes es com-
pleja, porque implica muchas variables y es 
validada por el profesional al momento de la 
estética y función, pero todo ayuda en este 
paso es importante, como fotografías, mo-
delos de estudio que pueden complementar 
la selección de tamaño y forma de los dien-
tes al rehabilitar. La relación y la armonía que 
debe existir entre los dientes y las exigencias 
del paciente constituyen los criterios que van 
a guiar la selección que realiza el profesional: 
tamaño, forma y color. (Lucas et al., 2010).

Las formas de los dientes se dividen en: rec-
tangulares, cuadrados, ovalados y triangula-
res. Sin embargo, pueden existir ciertas varia-
ciones para dar origen a otras formas de los 
dientes naturales. (Paolucci, et al., 2013).

Los métodos para la selección de los dien-
tes que sin duda son una herramienta muy 
ventajosa para lograr un tratamiento estético, 
funcional y armonioso, según las cualidades 
de cada paciente y, más aún, para convencer al 
mismo que es lo más conveniente para él, ya 
que algunos tratamientos considerados clíni-
camente excelentes no son satisfactorios para 
ellos. (AL-Omiri et al, 2014). La estética en la 
rehabilitación oral requiere la realización de 
un principio básico en apariencia-individuali-
dad humana. (Waliszewski, 2005).

Hay un consenso en la comunidad odonto-
lógica de investigación que la selección de los 
dientes anteriores artificiales son rehabilita-
ciones que no brindan una apariencia natural, 
a pesar de que algunos métodos han sido pu-
blicados con el tema de la dimensión y forma 
de los dientes, son de validez cuestionable, y 
muchos de los pacientes tratados, lucen un as-
pecto artificial. (Goncalves, Gómes, De Lima, 
y Monterio, 2009).

El objetivo de esta investigación es presen-
tar, analizar y valorar los diferentes métodos 
de selección de los dientes en rehabilitación 
oral en pacientes edéntulos y déntulos, ade-
más, ofrecer las alternativas al profesional 
para un resultado acertado en el tratamiento, 
ya que puede presentarse impreciso en este 
proceso.

El método utilizado en esta investigación 
fue el de revisión sistemática de fuentes bi-
bliográficas las cuales fueron analizadas, dis-
cutidas y valoradas por el autor.

Las fuentes bibliográficas incluidas fueron 
desde el año 2015 al año 2017, con informa-
ción clásica y actual en los idiomas español e 
inglés de revistas de alto impacto internacio-
nal.

En un análisis inicial se preseleccionaron 32 
artículos que cumplían con las características 
de la información necesitada; sin embargo, en 
un segundo análisis se seleccionaron 23 artí-
culos que presentaban los contenidos precisos 
sustentados por el conocimiento del autor.

Criterios de inclusión: artículos científicos 
publicados en el periodo del año 2015 al 2017 
obtenidos a partir en la búsqueda de Google 
académico, red, SciELO, red pubmed, y red 
sciencedirect, teniendo en cuentas las citas 
por autor.

Criterios de exclusión: Los artículos que en 
el análisis inicial no produjeron la informa-
ción necesaria para cumplir con el objetivo 
del autor.

Las palabras claves utilizadas para la inves-
tigación fueron: Métodos para selección de 
dientes, rehabilitación oral, estética dental, 
forma de los dientes.

inTROdUCCión

mETOdOlOGia
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Los resultados de la revisión sistemática a 
partir de los escritos seleccionados muestran 
los diferentes métodos para seleccionar los 
dientes en rehabilitación oral y con el aná-
lisis de los contenidos se determinaron cuá-
les pueden ser útiles, dependiendo del trata-
miento y referencias del paciente.

Razón biométrica de Berry.

Este método usado en pacientes edéntulos 
para la selección de los seis dientes anterio-
res para luego ordenar los demás de la arcada 
sostenido por Berry (1905) en que el ancho 
del incisivo central es 1:16 del ancho del bici-
gomático del maxilar, por lo que casas comer-
ciales de odontología enfocados en esta teoría 
han creado una lámina como es el caso de 
“The Trubyte Tooth Indicator” (Baker, Mo-
rris, Lefebvre, Price, & Looney, 2010), con el 
cual se puede seleccionar los dientes anterio-
res superiores para establecer una armoniza-
ción y fácil selección. (Figura 1)

El instrumento consiste en una lámina 
plástica con orificios para los ojos, nariz y la-
bios, con dos indicadores: uno en el cigoma 
izquierdo y otro a nivel del mentón los que 
se deslizan en un espacio milimetrado. Al 
colocarla por delante del rostro del paciente 
dejan pasar la nariz y labios, con las pupilas 
alineadas en los orificios, la línea media del 
rostro debe coincidir con la línea media de la 
lámina y luego los indicadores se desplazan 
hasta contactar con el cigoma y el mentón, de 
esta manera se obtiene el valor en milímetros 
que corresponden al largo y ancho del incisi-
vo central superior.

Figura 1. The Trubyte Tooth Indicator

Fuente:www.dentsply.com

Medida del ancho interalar.

Este método afirmado por Mavroskoufis 
y Ritchie GM (1981) utilizado en pacientes 
edéntulos, puede ser aplicable con la realiza-
ción de un rodete en cera al momento de la 
prueba en boca y sirve para determinar el an-
cho de los dientes anteriores, es decir de ca-
nino a canino. Se realiza trazando una línea 
imaginaria desde el ala de la nariz hacia abajo 
donde en el rodete de cera debería correspon-
der la punta de la cúspide del canino superior 
(Figura 2), se marca la línea en el rodete y de 
esta manera se ubican los caninos continuan-
do con los demás dientes en la parte anterior 
y posterior. (Isa, Farouq Tawfiq, Mohd Noor, 
Mohd Iqbal, y Mohd Rijal, 2010).

Figura 2. Ubicación de los caninos según el 
espacio interalar

Distancia de canino a canino

Este método usado en pacientes edéntulos 
se basa en la medición de la comisura labial a 
la otra del paciente cuando el labio se encuen-
tra en reposo. (Brida et al., 2009). Esta me-
dida representa la distancia apropiada para 
que entren seis dientes: incisivos centrales, 
incisivos laterales y caninos en este espacio. 
La medida se comprueba en el rodete con una 
regla flexible. (Sinavarat, Anunmana, y Hos-
sain, 2013) (Figura 3).

Figura 3. Medición con una regla flexible 
en el rodete de cera superior. Distancia entre 
caninos

RESUlTadOS



9090 REVISTA SAN GREGORIO, 2018, No.22, ABRIL-JUNIO (86-95), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

Medidas faciales

El análisis del rostro y el perfil del paciente 
son esenciales para logara una buena estética 
en las rehabilitaciones orales. (Furtado et al., 
2014).

Este método fundamentado por Cesario y 
Latta, (1984) declarando que una distancia 
facial como lo es la distancia interpupilar es 
una medida que se mantiene durante toda la 
vida como también la medida mesio - distal 
de los incisivos que no tiene cambios con la 
edad. Por ello, la distancia que corresponde a 
la interpupilar tiene correspondencia con la 
suma del ancho de los seis dientes anteriores, 
es decir de canino a canino.

AL-Kaisy & Garib (2015) en su estudio tam-
bién exponen que la distancia del canto inter-
no del ojo al otro puede ser usada como guía 
para seleccionar los incisivos centrales supe-
riores.

Figura 4. Distancias faciales tomadas para 
determinar la proporción de los dientes an-
teriores. Interpupilar e interior del canto del 
ojo.

Proporción aurea

El método usado para considerar la pro-
porción de los dientes al rehabilitar pacien-
tes parcialmente dentados, o dentados que 
desean mejorar su función y estética, es la 
proporción aurea, que se asienta en el con-
junto de medidas proporcionales observadas 
en la imagen humana por los pitagóricos, los 

que dieron una explicación matemática y de 
la cual el resultado al aplicarla, es la medida 
de los incisivos y caninos estéticos. A partir 
de esta teoría aparecieron elementos como el 
compás áureo para marcar las medidas y veri-
ficar la armonía entre los dientes con el resto 
de las estructuras faciales y corporales. (Gar-
cía, Momose de Andrade, Mongruel Gomes, 
Gomes 2009).

Esta teoría conocida por la humanidad des-
de el comienzo de la historia, famosa en el 
arte romano y griego, ya que al aplicarla pue-
de mostrar un sentido de belleza junto con 
función eficaz. Es una relación natural que se 
encuentra en la anatomía de los reinos animal 
y vegetal aplicado a las obras arquitectónicas, 
que muestran crecimiento bello y rítmico.

Esta cifra matemática: 0,618 es una guía 
para realizar encerados diagnósticos en trata-
mientos altamente estéticos de rehabilitacio-
nes orales y diseño de sonrisas con plantillas 
manuales o programas digitales. (Palmeirão y 
Paula, 2007). (Figura 5).

Este método es también apoyado por Lom-
bardi en 1973, donde propone los principios 
de la percepción visual que incluye la propor-
ción aurea, la planificación mediante el análi-
sis facial, la forma de los labios, la disposición 
de los dientes y el color. (Lombardi, 1973).

Figura 5. Rejilla manual realizada con pro-
porción aurea.

Método según el temperamento

El temperamento de una persona es una 
predisposición emocional congénita, una re-
acción frente a una situación determinada y 
está constituido por respuestas automáticas 
a los estímulos emocionales que se originan 
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junto con la formación de hábitos y habilida-
des. (Cornella, 2010). También es fundamen-
tal tener conocimiento de diferentes actitudes 
que presentan frente a diversas situaciones: 
Crítico, Indiferente, Escéptico y Filosófico. 
(Alvi, Agrawal, Chandra & Rastogi, 1986).

El profesional debe analizar a su paciente 
y tener una buena interacción con él. (Sghai-
reen Board, y AL-Omiri, 2015). Frush y Fisher 
en 1956-1957 fundamentan que la compren-
sión de la personalidad, junto con los aspec-
tos: edad y género son esenciales para reali-
zar un tratamiento. (Gupta, 2014), así como 
también conocer la condición fisiológica de la 
cavidad bucal (Hasanreisoglu, Berksun, Aras, 
y Arslan, 2005).

El factor género se logra dando diferentes 
características en los dientes, así característi-
cas agresivas denotan masculinidad y rasgos 
suaves y delicados feminidad. La forma y po-
sición de los incisivos y caninos pueden dar 
aspectos de delicadeza o vigorosidad, en los 
hombres con formas cuadradas y formas re-
dondas para las mujeres. (Gupta, 2014).

Fradeani defiende esta teoría indicando que 
las formas redondeadas señalan flexibilidad, 
una disposición simpática y adaptabilidad, 
mientras que bordes afilados denotan un 
fuerte y activo temperamento, siendo la for-
ma ovoide la más agradable especialmente en 
el género femenino. (Fradeani, 2012).

Sin embargo, pueden existir ciertas varia-
ciones para dar origen a muchas formas de 
los dientes naturales, guiados por la dirección 
que siguen las líneas y lo que expresan así se 
pueden distinguir las siguientes emociones:

o Las líneas rectas transmiten fuerza, 
vigor y virilidad.

o Las líneas rectas horizontales que 
transmiten pasividad y calma.

o Las líneas oblicuas que significan en-
tusiasmo, movimiento y alegría.

o Las líneas curvas que expresan sen-
sibilidad, ternura, feminidad y sensualidad. 
(Paolucci et al., 2013).

Al sonreír los dientes que sobresalen y son 
visualizados inmediatamente son los incisi-
vos y caninos superiores, en armonía el inci-

sivo central es más ancho que los laterales por 
2-3 mm y canino por 1-1,5 mm; el canino más 
ancho que el lateral de 1-1,5 mm y el canino 
es más largo que lateral por 1 a 1,5 mm. (Bhu-
vaneswaran, 2010). Son los dientes los más 
importantes en la rehabilitación estética y en 
la comunicación con los demás. Los incisivos 
centrales se relacionan con las características 
intelectuales y emocionales en tanto que los 
caninos se relacionan con la agresión y ambi-
ción. Los tejidos circundantes como los labios 
también revelan información y son funda-
mentales en la sonrisa. (Paolucci, et al., 2013).

Los temperamentos se clasifican en: 1. Co-
lérico o fuerte, 2. sanguíneo o dinámico, 3. 
melancólico o sensible y 4. flemático o pacífi-
co. Los cuales se relacionan con la forma del 
rostro y forma de los dientes.

La persona con temperamento colérico 
o fuerte se caracteriza físicamente con un 
rostro rectangular, con incisivos centrales y 
caninos superiores que se muestran con ejes 
perpendiculares al plano horizontal, y es do-
minante progresión vertical. Los bordes in-
cisales muestran líneas horizontales. Los de 
temperamento sanguíneo o dinámico mues-
tran características físicas de un rostro angu-
loso, los incisivos muestran una ligera pen-
diente hacia distal en sus ejes longitudinales, 
con los bordes incisales ascendentes hacia 
la línea central., acompañado de una forma 
triangular o trapezoidal. Los melancólicos o 
sensibles muestran características físicas de 
un rostro ovalado, la posición de los incisi-
vos muestra una forma rectilínea o inclinada 
en distal y simetría discontinua, la forma es 
ovalada y los caninos en forma curvada, los 
flemáticos o pacíficos muestran su rostro con 
forma redonda, caracterizada por la posición 
de los incisivos cuyos ejes longitudinales son 
perpendicular al plano horizontal, a excep-
ción de los caninos que giran ligeramente. 
Los incisivos centrales tienden a ser cuadra-
dos y pequeños (Paolucci et al., 2012).
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Esta calificación también sugerida por Wi-
lliams en 1936, llamada ley de la armonía, que 
relaciona inversamente la forma del diente y 
la forma facial categorizando la forma del in-
cisivo central superior según el contorno que 
presenta. (Weber, Fuentes, García, y Cantín, 
2014)

La forma se clasifica a través de un diagra-
ma de líneas perpendiculares trazado en el 
diente dividiéndolo en cuadrantes y clasifi-
cándose de la siguiente manera:

1. Incisivo cuadrado. - las superficies 
mesial y distal son paralelas por lo menos has-
ta la mitad de la longitud cervicoincisal de la 
corona.

2. Incisivo triangular. – las superficies 
mesial y distal convergen de incisal a cervical.

Incisivo ovoide. - las superficies mesial y 
distal son biconvexas. (Koralakunte y Budi-
hal, 2012) (Figura 7)

Figura 7. Método de william para a clasi-
ficación de la forma del diente. Tomado de: 
(Koralakunte y Budihal, 2012)

Selección del color de los dientes

Un procedimiento importante en el trans-
curso del tratamiento de rehabilitación oral, 
es la selección del color de los dientes, a pe-
sar que los pacientes siempre anhelan dientes 
blancos, se debe afirmar que lo más estético 
es lo más parecido a lo natural, por ello Díaz, 
Johnston, y Wee (2008) verifica que una he-
rramienta confiable es valerse de la edad del 
paciente para definir el color de los dientes. La 
edad influye de manera significativa en el co-
lor, ya que a mayor edad los incisivos centrales 
se vuelven más oscuros y con tonos amarillos; 
además, asegura que las mujeres muestran un 
tono menos amarillo que los hombres.

La selección de los dientes en rehabilitación 
oral ha sido un tema discutido importante y 
a través del tiempo, la teoría de Berry (1905) 
que sigue siendo aceptada actualmente, a par-
tir de esta teoría se han creado instrumentos 
como el “The Trubyte Tooth Indicator”, que 
facilitan la tarea de la selección de los dientes 
al profesional, ya que es un instrumento muy 
factible. (Vasantha Kumar, Ahila, & Sugan-
ya, 2011). El instrumento no causa molestia 
ni daño al paciente, al contrario es cómodo, 
sin embargo lo relaciona con la forma facial y 
no siempre se consigue un resultado deseado 
por el paciente. Baker et al., (2010) rescata el 
método de Mavroskoufis & Ritchie (1981), un 
método sencillo y breve que localiza la ubica-
ción de los caninos y a partir de esta ubicación 
consigue de los demás dientes definiendo el 
ancho de los mismos, por tener estas carac-
terísticas de facilidad es un método vigente y 

diSCUSión

Figura 6. Formas de los dientes. A. Dientes rectangulares. B. Dientes cuadrados. C. Dientes ova-
lados. D. Dientes triangulares.
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preferido en el procedimiento de elaboración 
de prótesis totales, lo realizan el profesional 
y el laboratorio dental con excelentes resul-
tados, además de no necesitar de muchos im-
plementos para su aplicación, con una regla 
y buena visión es suficiente. El método ba-
sado en la medida de comisuras labiales que 
corresponde a la medida de canino a canino 
puede ser usado junto con otro método para 
comprobar ya que no puede ser muy preciso 
al haber cambios del rostro por la edad. (Si-
navarat et al., 2013). Cesario & Latta (1984) 
determinan que la selección del ancho de los 
dientes se puede realizar a partir de la medida 
obtenida de la distancia interpupilar que co-
rresponde a la misma de los seis dientes ante-
riores, por ser rectificado recientemente por 
AL-Kaisy & Garib (2015) demuestra que es un 
método válido para seleccionar el ancho de los 
dientes, y también es fácil su aplicación. Para 
seleccionar formas o cambiar las formas de 
los dientes ya existentes, la proporción aurea 
es un método que sigue en vigencia, y puede 
ser utilizado manualmente con el gráfico de 
una rejilla con las medidas correspondientes 
a las características físicas de los dientes del 
paciente. También se lo puede lograr a través 
de programas digitales, los cuales mediante la 
obtención de una fotografía se puede obser-
var y evaluar un modelo del tratamiento ya 
culminado, los famosos “diseños de sonrisas”, 
con una impresión preliminar del paciente, 
continuando con un encerado diagnóstico y 
el afamado bosquejo, resulta muy armoniosa 
y satisfactoria la propuesta. Estos patrones 
digitales demuestran ser una herramienta 
ventajosa con múltiples beneficios: fortalece 
las habilidades en el diagnóstico, mejora la 
comunicación entre los miembros del equipo 
de trabajo, motiva a los pacientes y aumenta 
la efectividad del tratamiento, las líneas de 
referencia sobre la fotografía de los dientes 
del paciente permite evaluar la estética den-
tal, junto a la encía (Coachman & Calamita, 
2012).

 Respecto a la teoría de los temperamen-
tos continúa siendo debatida, a pesar de que 
Sghaireen & AL-Omiri (2015) consideran 
importante el análisis psicológico previo al 
tratamiento para predecir la satisfacción del 
paciente del proceso realizado situación que 
la relaciona con la teoría mencionada, y Pao-
lucci et al. (2013) señalan que la evaluación de 
la personalidad del paciente para la selección 

de los dientes es muy significativa para que 
vaya acorde con rasgos físicos y emociona-
les de él. Por ello se sustenta y se considera 
confiable y favorita para los procedimientos 
de tratamientos rehabilitadores y estéticos, si 
bien es cierto que tal vez denoten una tarea 
más para el profesional al tener que analizar 
a su paciente pero los tratamientos de rehabi-
litación oral al necesitar varias citas para su 
ejecución ayudarán con el tiempo a cumplir 
con esta tarea.

En la actualidad la estética dental ha im-
pactado de tal manera que se ha convertido 
en una solicitud constante para mejorar la 
imagen y autoestima de las personas, por lo 
tanto, el profesional debe estar capacitado 
para brindar las mejores opciones en benefi-
cio de sus pacientes.

En los casos de rehabilitaciones para pa-
cientes edéntulos, es decir que necesitan de 
prótesis totales se considera eficiente la apli-
cación del método de la distancia interalar, 
por ser muy práctico y experimentado con re-
sultados positivos, para la selección del tama-
ño de los dientes, de igual manera se sugiere 
que por tener otros métodos disponibles con 
estudios recientes y sustentados hace años 
sean aplicados para un mejor resultado, usán-
dolos como apoyo y constatación. Se estima 
adecuada para esto la teoría de las medidas 
faciales: la medida interpupilar, por ser per-
sonalizada y correspondiente a las caracterís-
ticas individuales de cada paciente.

Respecto a los métodos usados en rehabili-
taciones para pacientes parcialmente denta-
dos, o para pacientes dentados que necesiten 
mejorara estética y función, se mencionan los 
métodos que aplican la teoría de la propor-
ción aurea ya sea manual o digital, porque 
pueden mostrar el resultado futuro de los tra-
tamientos y el paciente autorizar o no su rea-
lización, pudiendo participar también con la 
recomendación de ellos o sus familiares para 
posibles opiniones.

La teoría de los temperamentos, es predi-
lecta actualmente porque se defiende mucho 
la individualidad tanto física como emocio-
nal, y se puede aplicar siendo apoyo de la pro-
porción aurea, es más, los programas digita-

COnClUSiOnES
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les ofrecen las formas de los dientes como los 
clasifican en los tipos de temperamentos, así 
mismo lo individual se vincula con el género 
y edad, las formas redondeadas resultan muy 
agradables en mujeres y las formas rectas en 
hombres, aunque pueden variar de acuerdo a 
las características de personalidad, y la edad 
que también es un factor importante, pues 
con los años hay variaciones tanto en formas 
de rostro y dientes.
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RESUmEn

abSTRaCT

La acuaponía es un sistema de producción de peces y vegetales utilizado en varios países y se 
acepta que puede constituir una fuente importante de alimentos. El objetivo del presente estudio 
es identificar el apoyo de la literatura científica a la relación de la alimentación saludable con 
acuaponía, incluida la protección sanitaria de alimentos. Se observó insuficiente información 
científica que facilite la promoción de la producción de productos acuapónicos inocuos para 
mejorar la alimentación saludable, aunque se demuestra que son susceptibles de ser integrados. 
Las observaciones realizadas permiten concluir que se deben aumentar las investigaciones y 
publicaciones científicas sobre la acuaponía como fuente de alimentos inocuos y nutritivos para 
ayudar a mejorar la alimentación saludable de la población.
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Aquaponics is a system of production of fish and vegetables used in several countries and 
accepted that it can be an important source of food. The aim of this study is to identify the 
support of the scientific literature on the relationship of health protection aquaponics with food 
and healthy eating. Insufficient scientific information to facilitate the promotion of the 
production of safe healthy eating to improve aquaponics products, although it is shown that they 
are capable of being integrated was observed. The observations support that should increase 
research and scientific publications on the aquaponcs as a source of safe and nutritious food to 
improve healthy food of the population.
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La unión de la acuicultura o cultivo de pe-
ces y la hidroponía o cultivo de plantas en 
agua, donde estas se utilizan circulando entre 
el área de producción de peces y la zona don-
de crecen las plantas, forman un sistema de 
producción conocido como acuaponía (Diver, 
2010).

 La acuaponía implica una disminución del 
gasto de agua y menor contaminación am-
biental en comparación con otros cultivos de 
vegetales o producción de peces (Affan, Falah, 
Khuriyati, Nurulfatia, & Dewi, 2013); (Fors-
thovel, 2009) y (García-Ulloa, 2010) aunque 
el principal beneficio directo de esta actividad 
para la especie humana es el aporte de pesca-
do y vegetales que contribuyen a una alimen-
tación saludable (Lara et al., 2014) y (Bhattarai 
et al., 2013).

 Existen informaciones sobre el uso de la 
acuaponía tanto en países desarrollados como 
subdesarrollados y en condiciones climáticas 
diversas (Pentanella, 2010); (Rakocy, Mas-
ser, & Losordo, 2006) ; (Sfez, Van Den Hen-
de, Taelman, De Meester, & Dewulf, 2015) y 
(Wilson, 2009)). La tilapia parece ser una de 
las especies de peces más utilizados, mientras 
que la lechuga, el pepino, pimiento, la albaha-
ca junto con otros vegetales conocidos en hor-
ticultura son los que más se cultivan en este 
tipo de sistema (Ako & Baker, 2009).

 En la década de los 80 Ecuador inició el 
cultivo de Tilapia, en las provincias de Gua-
yas, Manabí, Santa Elena, Esmeraldas. Es en 
Azuay que se encontró información sobre la 
combinación de hidroponía y acuaponía de-
mostrándose la utilidad de las relaciones sim-
bióticas entre peces, plantas, bacterias, en 
donde estas últimas convertirían el amoníaco 
de las heces de los peces en nitratos, fertili-
zantes naturales que optimiza recursos a la 
hidroponía más el cultivo de tilapias requiere 

de alimento balanceado, incrementando los 
costos de producción (Coronel, 2014).

 Este tipo de producción intensiva de ali-
mentos requiere de cuidados especiales para 
facilitar el rápido crecimiento de peces y ve-
getales (Danaher, Shultz, Rakocy, & Bailey, 
2013) y (Naylor et al., 2009) al tiempo de ga-
rantizar la calidad sanitaria de los productos 
alimenticios para evitar la transmisión de 
contaminantes a los consumidores. Esto se 
puede lograr con el cumplimiento de las Bue-
nas Prácticas de Producción o Manufactura 
(ISO/TC, 2005).

 Los aportes que puede realizar la acuaponía 
a la alimentación saludable y los requerimien-
tos para su ejecución exitosa con la garantía de 
la calidad sanitaria de sus productos motivan 
la realización de este trabajo para identificar 
el apoyo de la literatura científica a la relación 
de la acuaponía con la protección sanitaria de 
alimentos y la alimentación saludable.

 Para cumplir este objetivo se realizó una 
revisión de la literatura publicada hasta el mes 
de junio del 2015 que incluyeran como pala-
bras claves “aquoponics” en http://www.ncbi.
nlm.nih.gov/pubmed y en http://www.biblio-
tecacochrane; “acuaponía” en www.bvsalud 
y en www.scielo.org: “food safety” en www.
aquaponicsjournal y en www.aquaponicsma-
gazine.

 También fueron seleccionadas publicacio-
nes sobre alimentación saludable e inocuidad 
de alimentos en la literatura especializada en 
temas de salud y artículos científicos sobre el 
sistema acuapónicos en publicaciones dedica-
das a la acuaponía.

 Aunque los informes científicos sobre la 
importancia de pescado y vegetales en la ali-
mentación saludable son frecuentes en las re-
vistas de tópicos de salud; no se encontraron 
publicaciones que incluyeran la integración 
de temas sobre alimentación saludable e ino-
cuidad de los alimentos en las actividades de 
acuaponía.

 Se encontró una publicación sobre caracte-
rísticas de personas dedicadas a la acuaponía 
(Love et al., 2014); pero sin indicar informa-
ciones asociadas a la alimentación saludable.

inTROdUCCión

dESaRROllO
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 No se encontraron publicaciones que men-
cionaran la producción de alimentos en acua-
ponía como fuentes de pescado o vegetales 
para mejorar el acceso de alimentos de buena 
calidad a bajo costo y de la alimentación salu-
dable de la población.

 Fue posible consultar, sobre inocuidad de 
alimentos y alimentación saludable, en cente-
nares de publicaciones de decenas de revistas 
dedicadas a la salud y se seleccionaron las que 
se consideraron de mayor utilidad. También 
se encontraron publicaciones sobre acuapo-
nía que igualmente se identifican en las refe-
rencias bibliográficas de este artículo.

 En el funcionamiento de un sistema acuo-
pónico, donde la mayor parte del agua perdu-
ra circulando para facilitar los cultivos de ve-
getales y la producción de peces, es necesario 
aplicar medidas que faciliten las concentra-
ciones de sustancias químicas en cantidades 
suficientes para el metabolismo de ambos, 
tanto en el aporte de nutrientes como en la 
disminución de compuestos tóxicos (Wilson, 
2008).

 Los desechos de los peces que son descom-
puestos en el metabolismo microbiano para 
formar sustancias que requieren las plantas, 
permiten el funcionamiento de la acuaponía 
debido, fundamentalmente, a la utilización 
por las plantas de nitratos formados a par-
tir de nitritos que fueron transformados del 
amoniaco excretado por los peces (Wahap, 
Estim, Yong, Kian, & Senoo, 2010).

 En este ciclo se requiere suficiente cantidad 
de nitratos para el crecimiento y desarrollo 
de las plantas, mientras que la concentración 
de amoniaco debe ser la menor posible en el 
agua donde viven los peces. Esto puede ser 
garantizado en las operaciones del sistema a 
través de la regulación de la cantidad de agua 
utilizada y/o el equilibrio entre la siembra de 
peces y la plantación de los vegetales (Jones, 
2002).

 En el control de las operaciones se deben 
cumplir medidas sanitarias para evitar con-
taminaciones y facilitar el crecimiento de 
peces y vegetales, según la planificación o 
programa de trabajo, durante los meses de 
producción del sistema acuopónico (Arita, 
Hemanchandra, & Leung, 2014) ;(Arita & Le-
ung, 2014) y (Yamamoto & Brock, 2013).

 Los agentes contaminantes que se deben 
evitar en un sistema acuopónico son los que 
pueden afectar a las plantas, a los peces y a 
la especie humana. Para la protección de los 
consumidores de vegetales y del pescado, que 
puede brindar la acuaponía son útiles, como 
para cualquier otro tipo de producción de 
alimentos, las medidas que contemplan las 
Buenas Prácticas de Producción o Manufac-
tura (Naganandhini, Kennedy, Uyttendaele, 
& Balachandar, 2015) y (Orisakwe, Mba-
gwu, Ajaezi, Edet, & Uwana, 2015) definidas 
como “etapas y procedimientos generales que 
mantienen bajo control las condiciones ope-
racionales dentro de un establecimiento y 
permiten las condiciones para la producción 
de alimentos inocuos.” (Codex Alimentarius, 
1999).

 Entre las Buenas Prácticas de Producción 
(BPP) están las que corresponden con:

-Ubicación, diseño, materiales y construc-
ción de las instalaciones

-Control de las operaciones

-Mantenimiento y saneamiento de las ins-
talaciones

-Higiene del personal

-Capacitación

 En el diseño y construcción de las instala-
ciones se debe considerar de forma especial 
su ubicación, así como el tipo de material que 
se emplea. Según las BPP, las instalaciones 
deben facilitar el proceso productivo y evitar 
contaminaciones de agentes físicos, químicos 
y biológicos (Codex, 2013).

 Los tanques destinados a la producción de 
peces, el área de cultivo de vegetales, las tu-
berías para la circulación del agua y los filtros 
deberán emplazarse y construirse de mane-
ra que reduzcan al mínimo las contamina-
ciones, permitan el mantenimiento y sanea-
miento correspondiente, faciliten el control 
de los procesos y eviten las plagas. Tanto las 
tuberías y conexiones como los tanques no 
permitirán la pérdida de agua (Avdalov, 2012) 
y (OMSA, 2008).

 Los materiales de los componentes del 
sistema de acuaponía, especialmente las su-
perficies que contactarán con el agua, no se-
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rán tóxicas y evitarán contaminaciones con 
agentes que puedan afectar la salud de los 
peces, las plantas o las personas (Castaño et 
al., 2015). Los plásticos serán del tipo “calidad 
alimentaria”, con la garantía del productor de 
que no ocurrirán migraciones de polímeros al 
agua en cantidades que afecten la inocuidad o 
causen enfermedades en peces o plantas (FAO 
y OMS, 2011).

 La ubicación del módulo o sistema de acua-
ponía, que muchas veces es portátil, se debe 
realizar en lugares que no faciliten las conta-
minaciones o infestaciones de plagas, no es-
tar expuesta a inundaciones y que permitan 
un fácil acceso al personal encargado de sus 
operaciones. Estas instalaciones facilitarán el 
funcionamiento del sistema, tanto para la ali-
mentación de los peces como para la circula-
ción del agua y soporte de las plantas. El agua 
que se utilizará en el sistema acuopónico debe 
proceder de fuentes confiables y ser de calidad 
y en cantidad suficiente para las actividades 
planificadas (SENASICA, 2003).

 En estas instalaciones debe existir una ven-
tilación e iluminación que permita el cultivo 
de las plantas y los peces sin facilitar el desa-
rrollo de microorganismos que puedan afec-
tar la calidad de los productos, especialmente 
por aquellos que pueden realizar la fotosín-
tesis con disminución de la calidad del agua 
para los peces (Codex, 2009).

 La selección de los peces o plantas que se 
utilizarán en la acuaponía debe garantizar 
que no se incorporen al sistema, individuos 
enfermos o portadores de agentes patógenos 
que puedan limitar la producción o causar 
enfermedades en los consumidores (Lennard, 
2010).

 Los alimentos de los peces requieren ser 
seleccionados, almacenados y manipulados 
de forma que eviten la contaminación o cre-
cimiento de agentes causantes de enfermeda-
des, (CFC/FAO/INFOPESCA, 2014), en tanto 
que la higiene del personal que labora en el 
sistema observará las prácticas sanitarias re-
queridas para las operaciones, especialmente 
en lo referente a la manipulación de los ali-
mentos de los peces (FAO y OMS, 2011), lo 
cual implica la capacitación permanente res-
pecto a los principios de funcionamiento, pro-
tección sanitaria y el significado de la alimen-
tación saludable (Codex, 2013).

 La carne de pescado como fuente de pro-
teínas de alta calidad por su composición 
aminoacídica entre otros nutrientes sin el 
acompañamiento de grasas asociadas a en-
fermedades crónicas no transmisibles y ve-
getales como lechuga, tomate, pepinos, en-
tre otros, por sus aportes de fibra dietética y 
antioxidantes, además vitaminas y minerales 
son alimentos propios de la alimentación sa-
ludable (Akande et al., 2015).

 En estudios sobre hábitos alimentarios 
asociados al consumo de carne de pescado 
y vegetales, se plantea con frecuencia que el 
acceso a estos tipos de productos es limita-
do a causa de sus precios elevados (Xiao, Su, 
Ouyang, & Zhang, 2015) y (Murphy, Stettler, 
Smith, & Reiss, 2014).

 Esta limitante era una causa importante 
para no incluirlos en la dieta y no enseñar a 
consumirlos a las nuevas generaciones con 
lo cual se desarrolló una cultura alimentaria 
donde la carne de pescado y los vegetales no 
formaban parte de la preferencia de ningún 
grupo poblacional en muchos países, espe-
cialmente entre lo de escasos recursos finan-
cieros (Steingrimsdottir et al., 2014) y (Raine, 
2014).

 La relación entre la dieta mediterránea y las 
dietas algunos países asiáticos con una menor 
prevalencia de obesidad y enfermedades car-
diovasculares, según (Abdullah, Jones, & Jo-
nes, 2015) y (Hartley et al., 2013) constituye 
una fuerte información científica que estimu-
la la práctica de buenos hábitos alimentarios, 
especialmente el consumo de carne de pesca-
do y vegetales (Zhao et al., 2015).

 El consumo de pescado se ha desestimula-
do por informes sobre frecuentes contamina-
ciones químicas con metales pesados y bioló-
gicas a causa de la presencia de varios tipos de 
agentes microbianos (Barone et al., 2015).

 También, la preferencia por los vegetales 
se ha limitado a causa de publicaciones sobre 
contaminaciones por plaguicidas y agentes 
biológicos originados en malas prácticas de 
producción (Wolfenden et al., 2012) y (Gil et 
al., 2013).

 La respuesta a estas afirmaciones que pro-
mocionan o desestimulan el consumo de car-
ne de pescado y vegetales se puede encontrar 
en la producción acuopónico debido a sus 
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posibilidades para evitar contaminaciones y 
beneficiar la alimentación saludable (Ravens-
bergen, Waterlander, Kroeze, & Steenhuis, 
2015).

 Los actuales niveles de producción de sis-
temas acuapónicos parecen corresponderse 
con el poco conocimiento en la población 
respecto a sus beneficios. Esto coincide con 
propuestas insuficientes de campañas educa-
tivas que tengan como propósito mejorar los 
hábitos alimentarios de la población (Rhea et 
al., 2012); (Rogers, 2012) y (Sproesser, Kohl-
brenner, Schupp, & Renner, 2015).

 La falta de informaciones científicas que 
se observó en la búsqueda de publicaciones 
con visiones integradoras sobre acuaponía 
y alimentación saludable hacen suponer que 
una parte de los productores de alimentos 
acuapónicos, nutriólogos, epidemiólogos, hi-
gienistas, educadores, promotores de salud y 
otros profesionales no disponen de fuentes de 
información suficiente para promover el uso 
de estos sistemas.

 En contraste con esta suposición se puede 
citar los resultados de otras investigaciones 
(Arita, Naomasa, & Leung, 2012) y (Tokuna-
ga, Tamaru, Ako, & Leung, 2015) que apoyan 
el uso de la acuaponía para abastecer merca-
dos locales, por lo que se puede afirmar que 
a nivel familiar o comunitario es posible in-
tegrar la producción de peces y vegetales con 
costos no elevados.

 En muchas viviendas, escuelas y comuni-
dades se pueden encontrar espacios para de-
sarrollar este tipo de producción de alimen-
tos saludables por ser de costos más bajos, 
mejor acceso a los materiales para construir 
las instalaciones y mayor seguridad de la cali-
dad sanitaria, entre otras ventajas (Haughton 
& Stang, 2012).

 Un mayor uso de los conocimientos dispo-
nibles sobre la acuaponía y más investigacio-
nes son necesarios para comunicar mejor a la 
población sobre esta alternativa, como una de 
las soluciones que contribuyan a mejorar la 
alimentación saludable en la población-

 En necesario identificar el costo beneficio 
de este tipo de cultivos, puesto que su imple-
mentación a gran escala garantizaría la ac-

cesibilidad de la seguridad alimentaria de la 
población en riesgo.

 Las determinantes sociales de la salud de-
ben ser intervenidas, esta es una oportunidad 
de hacerlo y contribuir de esta manera a la 
disminución de las desigualdades socioeco-
nómicas que afectan a la población.

 Se deben aumentar las investigaciones y 
publicaciones científicas sobre la acuaponía 
para establecer un flujo de información sólida 
que oriente a la población sobre otras alterna-
tivas de fuente de alimentos inocuos y nutri-
tivos, contribuyendo en la decisión de optar 
por una alimentación saludable que a nivel 
de la salud pública permitiría disminuir los 
riesgos de adquirir enfermedades infecciosas 
transmisibles y crónicas no transmisibles.

COnClUSiOnES
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PALABRAS CLAVE: Comunicación política; campañas electorales y género; cuotas de género; 
mujeres en la política y cobertura de medios; género, campañas electorales y medios

Copyright © Revista San Gregorio 2018. ISSN 1390-7247; eISSN: 2528-7907

This article seeks to determine, in chronological order, what the indicators and international 
transformations have been that have empowered the presence and participation of women in the 
political sphere. To this end, a systematic bibliographical review of similar articles, documents 
from international organizations and journalistic sources is undertaken, covering knowledge 
about gender participation in politics and media coverage, encompassing the international field 
and contrasting it with the regional aspect and local. In addition, the role of the media within 
this participatory process of women in politics is examined.

KEYWORDS: Political communication; electoral campaigns and gender; gender quotas; women 
in politics and media coverage; gender, electoral campaigns and media

Copyright © Revista San Gregorio 2018. ISSN 1390-7247; eISSN: 2528-7907

ARTÍCULO RECIBIDO: 18 DE JUNIO DE 2018
ARTÍCULO ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN: 25 DE JUNIO DE 2018
ARTÍCULO PUBLICADO: 30 DE JULIO DE 2018

GUERRa dE SExOS En POlíTiCa. Una miRada dE GénERO

WaR Of SExES in POliTiCS. A GEndER lOOk

PaUlina dE laS MERCEdES MOlina VillaCiS

Universidad San Gregorio de Portoviejo. Ecuador

pmmolinav@gmail.com

MaRía ElEna TORREnS PéREz

Universidad San Gregorio de Portoviejo. Ecuador

mariaelenatorrensperez@gmail.com



106106 REVISTA SAN GREGORIO, 2018, No.22, ABRIL-JUNIO (104-115), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

La participación de la mujer como ente polí-
tico data de 1893, al registrarse el primer voto 
femenino en Nueva Zelanda; 25 años des-
pués Reino Unido aprueba el voto de la mujer 
(1918), posteriormente Estados Unidos (1920). 
América Latina tuvo que esperar tres décadas 
para participar en estos procesos. Ecuador y 
Puerto Rico fueron los primeros países lati-
noamericanos en dar participación a la mujer 
en comicios nacionales. Siendo Matilde Hi-
dalgo de Procel la primera mujer ecuatoriana, 
en ejercer su derecho al voto (1924). Uruguay 
aprobó el sufragio femenino en 1927; México 
en (1922) registra la participación de la mu-
jer en la construcción de movimientos socia-
les liderados por Elvia Carrillo, gracias a sus 
gestiones se otorga el derecho a la mujer, de 
participar en elecciones municipales (1947), 
sumándose ese mismo año Argentina, con la 
perseverancia de Eva Duarte. Brasil (1932), 
Bertha Lutz escribe un proyecto de ley para 
que las mujeres puedan votar; en 1934 el voto 
se aprueba sin restricciones.

Los últimos países Latinoamericanos en 
aprobar el derecho pleno de la mujer al su-
fragio fueron México y Colombia en (1954); 
Honduras, Nicaragua, Perú (1955); y, final-
mente Paraguay (1961). (Smink, 2013).

La década del setenta, para América Lati-
na significó el surgimiento de la mujer en la 
esfera política. En 1974, María Estela Martí-
nez, viuda de Perón, asume la presidencia de 
Argentina. Pasaron solo cinco años para que 
otra mujer asuma esa responsabilidad. En 
1979 Lidia Gueiler Tejada ostentan el cargo de 
Presidenta de Bolivia y se aprueba la Conven-
ción sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer, en donde 
se obliga a los Estados a:

 … adoptar medidas de manera muy concre-
ta para eliminar la discriminación contra las 
mujeres; que permite medidas transitorias de 

“acción afirmativa” a las que se les llama tam-
bién “medidas especiales de carácter tempo-
ral”, por ejemplo, las leyes de cuota en materia 
electoral. (CEDAW, 1998 p. 6).

No obstante, no será hasta 2006, 2007 y 
2010 que América Latina vuelve a contar con 
representación femenina en el ámbito político. 
Cuatro mujeres se dan a conocer en la pales-
tra pública al liderar la presidencia de Chile, 
Brasil, Argentina y Costa Rica. Nos referimos 
a Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Cristi-
na Fernández y Laura Chinchilla respectiva-
mente. Con la victoria de Michelle Bachelet 
(2006) y (2014) América Latina daba pasos a 
una nueva generación de políticos, cambiando 
su imagen de masculinidad a la de feminidad. 
(El País, 2006). Por su parte Dilma Rousseff, 
en 2011 es la primera mujer en ganar la pre-
sidencia de Brasil con un 51,6% de los votos.

A pesar de las representaciones logradas 
por la mujer en los años que han antecedido, 
existen tendencias y costumbres en cuanto 
a la mujer y su vida política y social. Es una 
práctica natural que la mujer sea considera-
da para el ámbito del hogar, ocupándose de 
todas las tareas domésticas y del cuidado de 
la familia. Al hombre se le atribuye el prota-
gonismo de las esferas públicas, las grandes 
obras, el estado, los negocios, es decir, el con-
flicto entre hombres y mujeres continúa, así 
lo demuestra la última encuesta regional de la 
Corporación Latinobarómetro de Chile, en el 
2008 se registró el 51% de personas que per-
ciben que el conflicto hombres vs. mujeres es 
fuerte contrastando con el 66% de percepción 
obtenido en 2017 donde se observa al conflic-
to como muy fuerte. (Latinobarómetro, 2017).

La mujer tiene una perspectiva diferente, 
su empoderamiento la hace resurgir en todas 
las esferas y en la política, lo que admite una 
visibilidad en la esfera pública mediática. Sin 
embargo, en la actualidad América Latina se 
ha quedado nuevamente sin la representación 
de mujeres como jefas de estado. Michelle Ba-
chelet señaló:

No le gustaría pensar en el hecho de que el 
continente se quede sin mujeres presidentas 
como un paso atrás en la lucha por la igual-
dad de género (…) pidió analizar más a fondo 
qué está pasando: en muchas partes del mun-
do, las mujeres están abandonando la política 
porque no les gusta el rumbo que la política 
está tomando, y coincidió con Rousseff en 

inTROdUCCión
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que se hacen diferencias sexistas en cómo se 
percibe a hombres y mujeres en posición de 
liderazgo, al evaluar si son duros o débiles. 
(Lissardy, 2017).

La realidad es controversial y demanda de 
mayor atención que indique mayor acepta-
ción, siendo necesario erradicar los prejuicios 
y la exclusión de género. (Souza-Leal, C.A, & 
Antunes, 2018). Estas concepciones han evo-
lucionado en gran medida, existen estrategias 
de gobiernos y países que han adoptado mo-
delos diferentes con el objetivo de erradicar 
las causas fundamentales que dan lugar a la 
desigualdad de género, todo ello se ha enmar-
cado con más credibilidad después de los años 
80, con los enunciados de Naciones Unidas 
de 1979 y su labor de más de 30 años (Jones, 
Alles, & Tchintian, 2012). Cada país estable-
ce su accionar para erradicar en lo posible la 
desigualdad, dando lugar a estrategias revo-
lucionarias, que dan participación a la mujer 
en las cuotas electorales, (Dahlerup, 2006). El 
Ecuador ha establecido normativas que ha-
gan posible esta representación. Aunque el 
escenario real no se ajusta a estas normativas, 
en la actualidad se continúa abogando por la 
participación de la mujer en la esfera políti-
ca. En este año (2018) es seleccionada para 
la Asamblea General de la ONU, la primera 
mujer latinoamericana y ecuatoriana, María 
Fernanda Espinosa, (BBC, 2018).

Aun así, la realidad se comporta desleal a 
las intenciones de los estados y aspiraciones 
de la mujer. Existen otros comportamientos 
y factores que no permiten un triunfo exitoso 
en el empeño de este empoderamiento. La co-
bertura mediática de estas mujeres dispuestas 
a lograr sus metas, no ofrece reconocimiento 
a su desempeño. Su accionar no es atendido y 
socializado a través de los medios, no se ma-
nifiesta una cobertura de medios equiparada 
con las mujeres de la esfera política (Jones, 
Alles, & Tchintian, 2012).

Según estas expresiones podemos constatar 
que a la mujer se le ha tratado de replegar a 
las tareas cotidianas y a las costumbres hoga-
reñas, vetando sus opiniones y decisiones, la 
realidad ha demostrado que, desde sus obliga-
ciones y rutinas impuestas, se ha desenvuelto 
en comprender asuntos de política y estado.

Este estudio plantea los siguientes objeti-
vos:

1. Contrastar en la bibliografía inter-
nacional y del Ecuador la representación de 
mujeres para candidatas políticas y las ten-
dencias.

2. Analizar la cobertura de la mujer en los 
medios de comunicación.

Partimos de una revisión bibliográfica so-
bre la premisa mayor del reconocimiento in-
ternacional, regional y local, de la presencia 
de la mujer en la esfera política, así como la 
necesidad de una mayor cuota de participa-
ción en la política y en cargos de alto nivel de 
decisión, por otra parte, existe la premisa me-
nor de la necesidad de la participación de la 
mujer en cargos políticos y puestos decisores, 
por ser más analítica y creativa. Partiendo de 
estos supuestos se ha valorado una revisión de 
la bibliografía existente, abarcando el conoci-
miento sobre la participación de género en la 
política y la cobertura de los medios, englo-
bando el campo internacional y contrastán-
dolo con el aspecto regional y local. Se tuvo 
en cuenta como criterios de inclusión para la 
pertinencia, de los artículos seleccionados, 
los contemplados en revistas científicas de 
las bases de datos de Scopus, Redalyc, Scielo y 
Dialnet. Además, se han utilizado fuentes pe-
riodísticas y documentos de organizaciones 
internacionales.

La participación de la mujer en la política, 
ha trascendido en un devenir de debates en 
la agenda de Naciones Unidas, por más de 
30 años se ha defendido el papel de la mujer 
en las esferas políticas, un ejemplo lo fue la 
Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mu-
jer (CEDAW), aprobada en 1979 (Jones, Alles, 
& Tchintian, 2012); en 1995 se identificó la 
baja representación de la mujer en los órganos 
públicos, debatido en la Cuarta Conferencia 
Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mu-
jer, adoptándose medidas para incrementar 
el desarrollo de la mujer, y la eliminación de 
malas prácticas. La sub representación de la 
mujer en las legislaturas, demuestra dos cues-
tiones: a) una baja representación de la mujer, 
a pesar de constituir el 50 más uno de la po-
blación total, lo que manifiesta el no cumpli-
miento de la democracia, se está falseando el 
funcionamiento óptimo de la democracia; y, 
b) la diferencia entre hombres y mujeres le-
gisladores, es notoria, se ha demostrado que 
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la mujer legisladora contribuye de manera di-
ferente en las esferas políticas (Norris, 2004; 
Nicolau, 2006).

Ante la actividad que presenta la mujer pro-
fesional e independiente, los autores declaran 
que el género ha sido empleado como estrate-
gia de estas mujeres representantes en la po-
lítica, (Thomas & Adams, 2010); (Bonnafous, 
2003); (Coulomb-Gully, 2009), esta actuación, 
sin lugar a dudas, la ha promulgado el mani-
fiesto y énfasis global de las conferencias de 
Beijing y la CEDAW, en la que se ha manifes-
tado con claridad e interés la igualdad entre 
hombres y mujeres, surgiendo la ley de cuota 
en varios países.

En la Unión Europea (UE), la mujer ha cu-
bierto espacios en la política dejando huellas, 
así se constata en (Marques-Pereira, Paterno-
tte, & Valenzuela, 2015), destacando a (Freed-
man , 1997): “(…) Édith Cresson –la primera 
mujer que fue Primer Ministro en Francia 
(1991-1992)–, y Margaret Thatcher –la prime-
ra mujer que ha sido Primer Ministro en Gran 
Bretaña (1979-1990)”. (p.158), estas dos muje-
res enfocaron sus figuras desde dos posicio-
nes diferentes, considerando que: “la primera 
fue representada como exponente de todas las 
fallas generalmente atribuidas a las mujeres 
mientras que la segunda se distanció de todas 
las cualidades femeninas que fueron pensadas 
en cierto momento como incompatibles con el 
éxito político”. (p. 229).

Se observa que las candidatas, no fueron 
presentadas como protagonistas de la polí-
tica, sino como víctimas, el poder carecía de 
autonomía, es reconocido por los autores la 
realidad con que se ha tejido una imagen al-
rededor de la mujer política, de la habilidad 
de los medios para la presentación pública de 
estas mujeres, de lo cual se esperaba percibir 
un desacertado triunfo.

En Bélgica la mujer ha estado representada 
con relevancia en la Vicepresidenta de gobier-
no, Laurette Onkelinx, desde 1999, siendo un 
ejemplo de cómo se trabajó la imagen desde 
los medios.

La Unión Interparlamentaria (UIP), ofrece 
un ranking de la participación de la mujer en 
elecciones de 160 parlamentos nacionales: El 
primer lugar lo ocupa Wanda, con 49 mujeres 
para un 61,3 % en el parlamento y 38,5% en el 
senado, con 10 mujeres en las elecciones del 

16.09.2013; le sigue en el segundo lugar Boli-
via con 69 mujeres en el parlamento para un 
53,1% y en el senado con 17 mujeres para el 
42,7%, en las elecciones de 12.10.2014; Cuba 
ocupa el tercer lugar con 299 mujeres para 
un 47,2% en las elecciones de 03.02.2013; el 
Ecuador en las elecciones del 19.02.2017, ocu-
pó el lugar 19, con 51 mujeres elegidas para 
un 37.0%. de igual forma estos porcientos se 
manifiestan en declive y existen países donde 
la cuota de participación de la mujer es nula 
como en: Micronesia, Papua New Guinea, 
Vanuatu y Yemen. (Saldaña Díaz, 2014).

La década de los 90 (Archenti & Tula, 2007), 
(Marques-Pereira, Paternotte, & Valenzuela, 
2015) plantean que las instituciones tomaron 
fuerza en la defensa de la participación de la 
mujer en la política y su acceso a los cargos 
electivos, esta visión se ha fundamentado y 
discutido a nivel global, para ello se han es-
tablecido las cuotas de género, el método más 
usado en América Latina. Ecuador al ser un 
país que participa en la CEDAW, acogió esta 
aprobación e instauró la Ley de políticas de 
cuotas desde el año 1997 y la Ley de Paridad y 
Alternabilidad de Género en el 2008. Estas le-
yes han permitido la participación de mujeres 
candidatas para su elección.

Existen otros métodos (Archenti & Tula, 
2007) “en la India y varios países africanos, 
asignan a las mujeres un número fijo y de 
pocos escaños en los parlamentos, indepen-
dientemente de cuál sea el resultado electoral 
de los comicios”. (p.187). Este método ha sido 
criticado, pues se considera contradictoria-
mente de participación de la mujer al ponerle 
límites. No ocurre de forma espontánea, sino 
que designan la cantidad permisible de pre-
sentación de la mujer.

La presencia de la mujer en actividades polí-
ticas en el Ecuador data desde la colonia. Ma-
nuela Sáenz conocida como la “Libertadora 
del Libertador” (Biografías y Vida, 2016), por 
haberle salvado la vida a Simón Bolívar. Ma-
nuela de la Santa Cruz y Espejo, colaboró con 
su hermano Eugenio Espejo por alcanzar sus 
ideales de independencia; Marieta de Veinti-
milla, ocupó el cargo de Primera Dama en el 
gobierno del Presidente Ignacio de Veintimilla 
(su tío); Matilde Hidalgo la primera mujer en 
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votar de manera democrática. (Molina, 2018); 
Nela Martínez, participó en la remoción del 
dictado Carlos Arroyo del Río, nombrada la 
primera diputada del Congreso Nacional. 
(Martínez, 2006).

Rosalía Arteaga, fue la primera mujer en 
ostentar el cargo de Vicepresidenta de la Re-
pública como binomio de Abdalá Bucaram 
(1996). En 1997 asume la Presidencia del 
Ecuador tras la destitución de Bucaram, por 
parte del entonces Congreso Nacional, por 
“incapacidad mental” (ECURED, s.f.). Sin em-
bargo, dentro de la misma resolución los con-
gresistas, resolvieron designar “presidente 
interino” al titular del Congreso Fabián Alar-
cón alegando un “vacío constitucional” que 
impedía la sucesión automática de Arteaga 
al cargo de Presidenta, pese a que años atrás 
Oswaldo Hurtado sucedió a la presidencia a 
Jaime Roldós, basándose en la misma Cons-
titución que negó a Arteaga, ser presidenta. 
Este 2018, se legitimó su cargo de ex presi-
denta, al exhibir su cuadro en la galería de ex 
mandatarios. (Universo, 2018).

La primera indígena en ocupar la vicepre-
sidencia del Congreso en 1998 y el cargo de 
Ministra de Relaciones Exteriores en 2003 
fue Nina Pacari. (BBC, 2002), (Pacari, 2002, 
p.59).

Susana González, en 2002, fue la primera 
mujer en ocupar la presidencia del Congre-
so Nacional. Expresando: “no me agradan las 
mujeres sumisas en la política, porque care-
cen de principios. Yo me inclino por aque-
llas que priorizan la honestidad, la libertad, 
la independencia en favor de los demás, ha-
cia aquellos que las eligieron”. (San Miguel, 
2016).

“En el año 2006 en las elecciones legislati-
vas fueron electas 20 mujeres de entre 100 es-
caños, lo que significaba un 20% del Congre-
so Nacional que era integrado por el género 
femenino” (Archenti & y Tula, 2013, p. 28).

La Asamblea Nacional del Ecuador es uni-
cameral, conformada por 137 asambleístas, 
15 son elegidos en una circunscripción nacio-
nal y 116 por las provincias, otros 6 son ele-
gidos por mayoría simple de los ecuatorianos 
que viven en el exterior. “El sistema electoral 
usado para las elecciones a la Asamblea Na-
cional fue de lista abierta con representación 
proporcional y “panachage”. (Misión de Ob-

servación Electoral, Unión Europea, 2009). 
Lo que significó que, los votantes pudieran 
seleccionarse de la lista de candidatos de los 
diferentes partidos, por quién quisieran vo-
tar. Este sistema de votación implicó que la 
fuerza del voto variará dependiendo de si se 
vota por un solo candidato, por varios o en 
plancha -por todos los candidatos de la lista-. 
Desde el 2009 se aplicó el método Webster 
para la adjudicación de escaños, por consi-
derarlo como de mayor participación según 
reformas presentada en la Ley Orgánica Elec-
toral conocida como el Código de la Demo-
cracia. (Ley s/n, 2009). Este método está for-
mado por 6 pasos:

Figura 1: Método Webster (6 pasos) (Ver 
Anexos)

El método Webster, ha permitido que se 
incremente la participación de mujeres des-
de 1997 hasta 2017. La cuota de participación 
para la mujer en Ecuador se implantó esca-
lonadamente. Comenzó en 1998, y cada dos 
años se fue incremento los porcientos corres-
pondientes a la cuota de participación des-
tinada a las mujeres, así lo mostramos en la 
siguiente Tabla:

Tabla No. 1. Aplicación de cuotas para Mu-
jeres candidatas y electas a cargos públicos. 
(Ver Anexos)

Para Archenti y Tula (2017) (citado por Mo-
reno, (2017):

Las cuotas de género se aplicaron una única 
vez en las elecciones para la Asamblea Nacio-
nal (1998) y su observancia fue efectiva en solo 
tres provincias (Guayas, Pichincha y Manabí). 
De un total de 68 asambleístas, solamente 7 
mujeres fueron elegidas en esa oportunidad. 
(p.54).

El Observatorio de género expresa:

 Una cuota mínima de mujeres en las listas 
electorales y la ubicación alternada y secuen-
cial. Es decir, que en cada proceso electoral 
(presidencial, legislativo o de autoridades sec-
cionales) se debe colocar, desde el encabeza-
miento de la lista, un hombre debajo de una 
mujer o viceversa hasta completar con el por-
centaje mínimo correspondiente.

Sobre la cuota de participación (Goyes, 
2002), realizó un análisis sobre el cumpli-
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miento de esta ley, a partir del año 2000, y de-
terminó que la forma alternada y secuencial 
de elección no fue cumplida en los procesos 
electorales de los años 2000, 2002, 2004 y 
2006. Determinando que “sobre la frase al-
ternada y secuencial (…) ésta no garantiza la 
participación equitativa entre varones y mu-
jeres” (p.2).

En el 2009 existió una mayor representa-
ción de mujeres candidatas para la Asamblea 
Nacional, pero solo 3 de ellas encabezaron la 
lista de las 18 que participaron. (MOE UE, 
2009). Sin embargo, el resultado general de 
las votaciones, según cifras del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), arrojó un 32% de re-
presentación femenina en la Asamblea al ha-
ber sido electas 40 mujeres. En elecciones del 
2013, fueron electas 53 mujeres a la Asamblea 
Nacional, correspondiéndole un 38,20% de 
representación. Por primera vez el Ecuador 
contaba con tres mujeres al mando del órgano 
legislativo, Gabriela Rivadeneira, Rosana Al-
varado y Marcela Aguiñaga Presidenta, Pri-
mera y Segunda Vicepresidenta respectiva-
mente.

En las elecciones seccionales (2014), para 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GADS) el porcentaje de mujeres electas fue 
de 25,7%, cayendo el porcentaje en 12,5 pun-
tos comparado con el 2013. Cuatro años más 
tarde, en el 2017 las mujeres logran 52 escaños 
para el cargo legislativo, logrando un porcen-
taje igual al obtenido en el 2013. (CNE, 2009; 
2013; 2017). Nubia Villacís, Vicepresidenta 
del CNE, manifiesta:

Si bien hay una participación igualitaria en 
las listas de candidatos que se presentan en 
las elecciones, el problema es que no se llega 
al puesto de representación porque la mayo-
ría de las listas pluripersonales las encabezan 
los varones, con lo que habría una desventaja 
para las mujeres. (El Telégrafo, 2017).

Analizando los datos ofrecidos por (CNE, 
2017), se constata la posición ocupada por 
cada candidata mujer, en las elecciones a 
asambleísta a nivel nacional. Según CNE, las 
provincias decisivas por su alto número de vo-
tantes son: Guayas, Pichincha y Manabí. De 
las 24 provincias del Ecuador, 8 no presenta-
ron candidatas (Sucumbíos, Bolívar, Chim-
borazo, Zamora Chinchipe, Carchi, Morona 
Santiago, Pastaza y Orellana). Los partidos 
políticos con candidatas en el primer lugar 

de la lista fueron: Alianza País, 9 mujeres; Pa-
chakutik, 1 mujer; Partido Social Cristiano, 2 
mujeres; y la coalición Creo/Suma, 1 mujer; 
en la provincia de Pichincha 1 mujer ocupó el 
primer lugar de la lista, en Guayas 3 y en Ma-
nabí 0. Cifras que ejemplifican una de las cau-
sas de desigualdad e inequidad en la presencia 
y participación de mujeres en política. En las 
provincias de Santa Elena, Santo Domingo de 
los Tsáchilas, Cañar, Galápagos, Esmeraldas 
y Tungurahua si se registra la presencia de 
mujeres ocupando la primera posición en la 
lista, pero según el CNE, éstas no serían las 
decisivas para la obtención del voto. De lo ob-
servado, se destaca que, si bien se ha normado 
una presencia de mujeres y hombres alterna-
dos en la conformación de las listas de candi-
datos a elecciones, no es menos cierto que aún 
el porcentaje de mujeres ocupando cargos de 
relevancia política es bajo. Por ello, coincidi-
mos con los criterios expresados por los auto-
res (Marx, Borner, & Caminotti, 2006) esto no 
significa una mayor participación femenina:

La experiencia internacional señala que 
el éxito de las cuotas de género depende en 
gran medida de las características del sistema 
electoral, de la precisión de las normas que 
sustentan este tipo de medida y de la activa 
participación de los actores en su instrumen-
tación y vigilancia por su correcta aplicación. 
[…] Diversos estudios han demostrado que los 
sistemas de representación proporcional son 
más favorables que los mixtos y los mayorita-
rios. Asimismo, el tipo de lista electoral es un 
factor de suma relevancia. (p. 61-81).

El resultado de mujeres que participó en las 
elecciones del 2017, fue del 46,66% de candi-
datas a cargos públicos frente a un 53,64% de 
candidatos. (CNE, 2017). Existiendo una di-
ferencia del 6,98% de participación a favor de 
los hombres. La relación entre mujeres elec-
tas versus hombres electos es de 37% y 62% 
respectivamente, estableciendo una marcada 
diferencia del 25% a favor de los hombres.

El autor (Nicolau, 2006) establece una dis-
tinción entre la conformación de listas elec-
torales:

 Listas cerradas (donde el partido define 
la composición y ordena a los candidatos de 
acuerdo con su prioridad de elección), abier-
tas (donde el partido presenta una nómina de 
candidatos sin un ordenamiento jerárquico), 
flexibles (donde el partido presenta una lista 
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de candidatos jerárquicamente ordenada que 
los electores pueden alterar o confirmar según 
sus preferencias), y libres (como la adoptada en 
Suiza). Las cuotas presentan mayores proba-
bilidades de éxito cuando son aplicadas en el 
marco de listas cerradas, en las cuales el elector 
debe votar la nómina completa de un partido 
sin la posibilidad de efectuar cambios. Lo con-
trario ocurre en el caso de las listas abiertas, 
donde los candidatos no están jerárquicamente 
ordenados, correspondiéndole al elector escoger 
uno de los nombres presentados por el partido 
según su preferencia (…) (p. 23).

Por su parte Carmen Moreno, secretaria 
ejecutiva de la Comisión Interamericana de 
Mujeres, de la Organización de Estados Ame-
ricanos, en entrevista para la BBC Mundo se-
ñala:

Hay un problema muy serio en la región: 
tratar de avanzar y no permitir que haya re-
trocesos (…). Es una realidad que tiene que 
ver con que de pronto las mujeres avanzaron 
mucho y asustaron a todos: hay una reacción 
en los partidos políticos que dicen ¿y por qué 
tienen que ser mujeres? (…) Existe actual-
mente un movimiento fuerte que quiere que 
las mujeres se regresen a su casa a cuidar a 
sus niños y nada más (…) Son gente que está 
en contra de los derechos de mujeres. En al-
gunos casos se han unido algunas iglesias a 
esos fundamentalistas. Pero no es que se pue-
da decir que es la izquierda o la derecha. Son 
fuerzas conservadoras (…) que están contra la 
igualdad entre hombres y mujeres. (Lissardy, 
2017).

Se ha podido observar que las barreras para 
que la mujer sea postulada y elegida para 
puestos de gobierno y altos poderes de deci-
sión, se mantienen, aunque el empoderamien-
to de la mujer la hace reaccionar, se enfrenta 
y actúa de forma positiva, obteniéndose como 
resultado, que las mujeres que logran vencer 
las barreras, alcanzan su elección y en mu-
chos casos se ven representando decisiones 
en los más altos niveles. La participación del 
género en la política ha estado en crecimiento 
(Marques-Pereira, Paternotte, & Valenzue-
la, 2015), y el investigar de estos temas, debe 
buscar otras aristas que puedan visualizar, 
las carencias de los procesos en las campañas 
electorales y más tarde en el resultado de las 
elecciones.

En el sistema de voto abierto en Ecuador, 
el elector escoge su candidato sin un orden 
predeterminado. La inclinación del voto por 
un candidato u otro, está determinada por as-
pectos como la cantidad de publicidad y no-
ticias que se difundan sobre sus propuestas y 
programas, posicionándolos en la mente del 
ciudadano. El otorgamiento del voto será para 
el más conocido. El público busca conocer a 
profundidad cada candidato. Saber cuáles son 
sus propuestas de gobierno en las que se pue-
da ver favorecido. Si las coberturas no brin-
dan esta información, ¿de qué se nutren estas 
personas para inclinarse sobre un candida-
to/a? Está claro que votara por el candidato 
que mayor publicidad política haya tenido, 
favorable a sus intereses como ciudadano.

Los medios de comunicación han aumen-
tado en diversidad y cantidad, eso permite 
mayor difusión, y a la vez surgen los nichos 
de mercado, dados por las preferencias de 
la audiencia, originado por las diferencias 
que existen en cuanto a ideología y política 
(Humanes, 2014), existiendo nuevas normas 
de consumo mediático que dan lugar a una 
exposición selectiva: “(..) el consumo de los 
medios está determinado por las predisposi-
ciones de la audiencia, que busca confirmar 
o reforzar sus opiniones en los contenidos de 
los medios”. (p. 776).

En lo relacionado con la política y atendien-
do al objetivo de nuestro estudio, se constata 
que dada las coberturas realizadas a las mu-
jeres candidatas, la audiencia puede conocer 
cuáles son las proyecciones, políticas y estra-
tegias de cada candidata.

Ante estos resultados es importante consi-
derar la opinión de (Gómez-Escalonilla Mo-
reno, García Jiménez, Santín Durán, Rodrí-
guez Díaz, & Torregrosa Carmona, 2008):

  (…) los medios representan poco a la 
mujer política. El 83,5% de las menciones co-
rresponde a políticos varones mientras que el 
16,5 % corresponde a líderes de sexo femeni-
no, prácticamente la misma cuota de partici-
pación de la mujer en política. (…) los medios 
representan la realidad existente, y como la 
realidad política es cosa de hombres, también 
en los medios se prioriza al género masculino. 
(p. 61).

Cuestión que fortalece nuestras percepcio-
nes e interrogantes de la mujer política en los 
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medios, sobre todo en Ecuador, que a pesar 
de darle participación en la política y en los 
cargos públicos, la presencia en los medios no 
es representativa, todos los medios, no cubren 
las figuras femeninas de la política. Además, 
no toda la cobertura es relevante, siendo im-
portante lo transcendental de la noticia. En la 
construcción de la imagen de un candidato se-
ñala Elgarresta (2002), que los pilares versan 
en combinar atributos físicos (personalidad, 
convicciones, comunicación) con la filosofía 
del partido político; los medios de comunica-
ción también contribuyen a la formación de 
esa imagen, dependiendo de lo que se difunda 
se creará una percepción en la audiencia, una 
imagen colectiva que tendrá el electorado so-
bre ese candidato/a. El tipo de cobertura me-
diática, dará la pauta para aproximar al can-
didato/a con el éxito. Sobre la construcción 
política de una mujer por los medios, se ha 
revelado que:

(…) la característica básica de la represen-
tación mediática sobre la mujer política es la 
marginación con la que aparece y su papel casi 
de intrusa en la política, hasta el punto de que 
su presencia se «trivializa» al hacer referen-
cia a su vida privada, sus planes domésticos o 
su estilo a la hora de vestir” (Gómez, García, 
Santín, Rodríguez, & Torregrosa, 2008, p. 6).

Estas características dan prioridad al estilo 
de la mujer, más que a su posición ideológica. 
Demostrando la intensión en desacreditar las 
posibilidades de la candidata, y de favorecer 
entonces al candidato, además de los perjui-
cios existentes. Si los medios construyen una 
imagen sobre la candidata superflua y poco 
convincente, contribuirá a que la población la 
discrimine aún más y no logre el éxito; ante 
la opinión pública todo ha transcurrido en un 
proceso normal.

Las coberturas de los medios tienen un peso 
fuerte y constructivista sobre la imagen que 
percibe el ciudadano del candidato, mujer u 
hombre, por lo que pueden favorecer o des-
legitimar a los candidatos y aparentemente 
nada se ha violado.

Para Monzón (2001):

Vivimos en un mundo de formas e imáge-
nes, donde sus creadores (normalmente bajo 
la sombra) se constituyen en auténticos líde-
res (en su sentido real de guías o conductores) 
de la sociedad ellos asesoran y ofrecen la me-

jor imagen para crear un líder político, ganar 
las elecciones, vender mejor un producto, mo-
vilizar a la población… y, todo para demostrar 
que en nuestra sociedad lo importante no es 
“ser” sino el “parecer. (p. 12).

Los recursos empleados para cubrir la no-
ticia resultan determinantes, (Valderrama, 
2006), trasmitiendo una imagen sobre el can-
didato, que puede indistintamente favorecer 
o perjudicar, y por otra parte ofrece un lugar 
favorecedor para un candidato y para el des-
tino del país.

La mujer desde el ámbito internacional y 
nacional ha tenido momentos cumbres en la 
historia de la política de los países. La déca-
da por la que transita el estudio no es la más 
representativa de ello, la mujer aún sobrelleva 
la desigualdad de género, aunque no lo admite 
por convicción y solo logra traspasar todas las 
fronteras de prejuicios y falsos estereotipos 
utilizando caminos de inteligencia y conoci-
miento, alcanzados desde su accionar, desde 
la realidad de su potencial creativo e integra-
dor.

La cobertura de los medios es determinante 
en la candidatura y la imagen que se presenta 
de los candidatos forma parte de la decisión 
de los ciudadanos, los medios construyen las 
figuras y determinan el destino de un país.

La mujer candidata debe elaborar estrate-
gias que potencialicen sus fortalezas y destre-
zas 
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RESUmEn

abSTRaCT

El presente trabajo tiene como finalidad reflexionar sobre la relación entre información y 
conocimiento, especialmente sobre el papel actual de los MOOCs (Cursos en Línea Masivos y 
Abiertos) como instrumentos para promover la democratización del saber en América Latina. 
Sobre sus posibles bondades, pero sobre todo los riesgos de aplicar este modelo sin prestar 
atención a las particulares y contextos en cada país. La metodología de este trabajo se centra en 
el estudio de caso a través de análisis de bibliografía académica y la revisión de diversas 
plataformas que ofrecen cursos MOOCs, se centra particularmente en la reflexión de los 
argumentos en pro y en contra del diseño de este tipo de cursos. Para este fin se utilizarán 
algunos razonamientos del filósofo Platón, especialmente de su diálogo Fedro. Los resultados 
finales demostrarán que si bien los MOOCs, como modelo educativo, buscan promover la 
democratización del conocimiento, bajo este esquema también subyace una dinámica que 
fomenta una nueva forma de explotación cognitiva de índole capitalista.

PALABRAS CLAVE: Capitalismo cognitivo; democratización del saber; inclusión digital; 
MOOC; Platón.
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The purpose of this paper is to analyze the relationship between information and knowledge, 
particularly the actual role of the MOOCs (Massive and Open Online Courses) as instruments 
to promote the democratization of knowledge in Latin America. About its possible benefits, but 
above all the risks of applying this model without paying attention to the particular contexts in 
each country. The methodology focuses on the case study, through academic literature analysis 
and review of various platforms offered by MOOCs, particularly in the reflection of arguments 
for and against the design of this type of course. For this purpose, some arguments of the 
philosopher Plato, especially of his Phaedrus dialogue, will be used. The final results will show 
that although MOOCs, as an educational model, look to promote the democratization of 
knowledge, under this scheme there is also a dynamic that fosters a new form of cognitive 
exploitation of a capitalist nature.

KEYWORDS: Cognitive capitalism; democratization of knowledge; digital inclusion; MOOC; 
Plato.
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Actualmente, gracias a las tecnologías de la 
información y comunicación (TIC) es posible 
acceder a un gran acervo de información con 
el simple hecho hacer un “clic” en nuestros or-
denadores o dispositivos móviles. El auge de la 
educación a distancia aporta un amplio espec-
tro de posibilidades en los diferentes niveles y 
modelos educativos, especialmente en regio-
nes con un alto rezago escolar como América 
Latina (The Economist, 2015). En términos 
generales la educación es un elemento impor-
tante en la movilidad social y la superación de 
los individuos, esto propicia por consiguiente 
un aumento importante en el número de per-
sonas cursando un grado universitario alrede-
dor del mundo (The Economist, 2014). En este 
contexto, la inclusión de los medios tecnoló-
gicos en el ámbito educativo ha logrado am-
pliar las oportunidades de acceso a un mayor 
número alumnos. Internet facilita la creación 
de cursos en línea que pueden ser ofertados y 
utilizados sin limitantes del tiempo y el espa-
cio. Aunado a lo anterior, en los últimos años 
se ha consolidado una corriente que busca la 
instauración de mecanismos legales y tecno-
lógicos que favorezcan la libre circulación de 
la información, así tenemos por ejemplo las li-
cencias creative commons y los movimientos 
open course. 

Situados en esa misma coyuntura, los 
MOOCs (Massive Open Online Courses) cur-
sos en línea masivos y abiertos se han afianza-
do como una alternativa importante para las 
instituciones de educación superior. Este tipo 
de cursos ha ganado gran aceptación entre la 
comunidad educativa, no sólo por sus poten-
cialidades, baste pensar en los miles de alum-
nos que pueden trabajar simultáneamente en 
línea en un mismo curso, pero también por 
su naturaleza libre y flexible que permite una 
mayor participación y colaboración (Baggaley, 
2013). Sin embargo, la implementación de esta 
clase de programas presenta también desafíos 
importantes con respecto a la sostenibilidad 

económica y la calidad educativa. Ante la im-
perante necesidad por ampliar la cobertura 
educativa alrededor del mundo, América La-
tina no es la excepción, los MOOCs se han 
afianzado como una estrategia importante 
tanto para incrementar la matrícula escolar 
como para elevar el nivel de escolaridad. Ac-
tualmente, Estados Unidos alberga las plata-
formas más importantes que promueven este 
tipo de cursos a nivel mundial. 

La tabla de plataformas nos da ciertas pau-
tas para entender hasta dónde este tipo de 
modelos corresponde a una realidad más en-
focada al mercado, con una fuerte tendencia 
hacia la búsqueda de la maximización de las 
utilidades económicas. Esta tendencia, obvia-
mente, comporta cierto tipo de colonialismo 
educativo que busca establecer de manera ca-
tegórica un modelo de producción masivo que 
en muchas ocasiones presta poca atención ha-
cía las particularidades y necesidades de cada 
contexto social, especialmente con respecto 
a los estudiantes. De ahí que los gobiernos e 
instituciones educativas deban poner especial 
énfasis en la manera en que tratan de apro-
piarse e implementar estos modelos, dado que 
se corre el riesgo de extrapolar políticas edu-
cativas que, aunque exitosas, corresponden a 
otras realidades y que no necesariamente son 
afines a los nuevos contextos donde se pre-
senten implementar, especialmente en una 
región de alta marginación social como es el 
caso de América Latina. En este sentido, es 
preferible buscar fórmulas educativas alter-
nativas basadas en los contextos particula-
res no sólo de cada país sino de cada región 
y localidad, evitando la imposición forzosa de 
esquemas exógenos. Sin embargo, no es la in-
tención del presente texto tratar de exponer 
una crítica a este tipo de modelos que buscan 
la democratización del saber y ampliar la co-
bertura educativa, especialmente en contex-
tos de alta marginación social y económica, 
sino también plantear sus posibles bondades 
y espacios de oportunidad. El uso de MOOCs 
tiene la característica de que permite la crea-
ción de espacios prácticamente ilimitados de 
aprendizaje a un bajo costo. Sin embargo, lo 
que pareciera ser una situación donde “todos 
ganan”: alumnos, instituciones educativas y 
gobiernos, puede convertirse en una forma 
barata de ofrecer una educación “prefabrica-
da” y “digerida” que sólo sirve para ampliar 
los indicadores y paliar transitoriamente los 
sempiternos problemas de cobertura educati-
va pero que no presta una debida atención a la 
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calidad ni al desarrollo de capacidades cog-
nitivas. El riesgo que se corre al implementar 
este tipo de estrategias de democratización 
del saber es crear espacios con grandes can-
tidades información pero que sirven de muy 
poco para generar conocimiento y ampliar las 
competencias educativas de los alumnos.

La metodología de este trabajo se centra 
en el estudio de caso a través de análisis de 
bibliografía académica y la revisión de di-
versas plataformas que ofrecen MOOCs, se 
centra particularmente en la reflexión de los 
argumentos en pro y en contra del diseño de 
este tipo de cursos como estrategia para pro-
mover la democratización del saber, el obje-
tivo es problematizar algunos argumentos 
relacionados con la contraposición entre in-
formación y saber, en la que muy a menudo 
se extrapolan ambos términos, lo que tiene 
importantes consecuencias para el diseño y 
evaluación de políticas públicas de inclusión 
digital. En este sentido, son especialmente 
útiles las reflexiones del filósofo Platón con 
respecto al uso y abuso de la escritura (Swai-
ne, 1998), las cuales, para efectos del presente 
texto, fueron utilizadas para el análisis de la 
tecnología como herramienta para la difusión 
de la información y el conocimiento. Esta ar-
gumentación platónica tiene como finalidad 
invitar a la reconsideración de las políticas de 
inclusión educativa que algunos gobiernos y 
universidades han estado tratando de aplicar 
para elevar el nivel educativo de sus ciudada-
nos y abatir la brecha digital.

Uso y abuso de los MOOCs.

Incrustados en la ola global del open lear-
ning (conocimiento abierto), los MOOCS si-
guen una línea donde lo importante es ofrecer 
cursos libres y gratuitos dentro de los cuales 
los alumnos puedan apropiarse de la informa-
ción sin limitaciones, aunque también hay que 
hacer mención de que existen muchas em-
presas que ofertan este tipo de cursos como 
negocio. Este modelo tiene una existencia de 
más de 10 años desde que el Instituto Tecno-
lógico de Massachusetts (MIT) comenzó a 
publicar el contenido de sus cursos sin cargo 

(Pisutova, 2012). El primer curso MOOC que 
se impartió fue por cuenta de David Wiley en 
la universidad de Utah en el 2007. En ese mo-
mento, alrededor de 50 personas de todo el 
mundo participaron en él. Ya para el 2012 el 
uso de MOOCs se había generalizado; cerca 
de 160, 000 personas participaron en un cur-
so sobre inteligencia artificial impartido por 
la Universidad de Stanford. Aunque la mayo-
ría de los MOOCs se ofertan por instituciones 
educativas en Estados Unidos, y por lo tanto 
el idioma en que generalmente están redacta-
dos es el inglés, también es posible encontrar 
estos cursos en chino y español. En Alemania, 
por ejemplo, está empezando a haber esfuer-
zos importantes para implementar este tipo 
de programas. Pero aún falta mucho para que 
el volumen de producción pueda equipararse 
al realizado por las universidades estadouni-
denses (Rensing, 2013).

Usualmente un curso MOOCs es abierto, 
flexible, gratuito, y no tiene prerrequisitos 
académicos, aunque en todo caso se necesita 
contar con acceso a Internet. La inscripción 
no conlleva la acreditación formal en algún 
programa académico de la institución oferen-
te, al menos en la mayoría de los casos (Mar-
tin, 2012). Pero como se notará más adelante 
es posible utilizar esta opción, la acreditación, 
para incentivar el involucramiento de los 
alumnos en el curso. La promesa de créditos 
se consolida como un aliciente importante 
para el participante, además de que facilita la 
creación de lazos académicos duraderos que 
pueden resultar en la posterior inscripción en 
programas más formales. La colaboración en 
red es una actividad común en este tipo de 
programas, dado que al ser muy grande el nú-
mero de inscritos los alumnos buscan formar 
grupos de trabajo, así por ejemplo en Cour-
sera (coursera.org, la plataforma que alberga 
la mayor cantidad de cursos de este tipo) es 
habitual encontrar foros de alumnos, clasifi-
cados por criterios tales como el idioma o el 
país. Posiblemente el mayor potencial de los 
MOOCs radica en su facilidad para integrar 
las redes sociales, facilitando el aprendizaje 
colaborativo y la participación entre usuarios 
(Treeck, 2013). La interactividad es impor-
tante en este caso, porque facilita la colabora-
ción entre alumnos para resolver dudas o bien 
para aportar nuevos recursos al curso. Este es 
un punto importante a favor de los MOOCS, 
gracias a foros o redes sociales como Face-
book, los alumnos pueden crear cadenas de 
ayuda y solidaridad (Alario-Hoyos et al., 
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2013). Así en lugar de esperar la solución de 
una duda por parte de una autoridad central, 
los participantes ganan en autonomía, flexi-
bilidad y solidaridad. Los MOOCs son espa-
cios que si son utilizados de manera eficiente 
permiten la creación de verdaderas redes de 
aprendizaje.

Sin embargo, pese a las bondades de este 
modelo, como el acceso a la información o la 
facilidad para contar una educación universi-
taria a bajo costo, aún continúa siendo poco 
claro sí el auge de los MOOCs responde a una 
necesidad educativa, o más bien financiera, y 
sí es posible conjuntar ambas. Lo que es in-
dudable es que existen razones económicas 
de peso para ampliar la cobertura educativa 
y disminuir costos, aunque a largo plazo esto 
provoque, como pasa en muchos casos, un de-
trimento de la calidad educativa (Alario-Ho-
yos et al., 2013). En este sentido es importante 
cuestionar hasta dónde este tipo de educación 
destinada al consumo masivo representa una 
oportunidad para ofrecer oportunidades a los 
más desfavorecidos o bien una forma de ex-
plotación capitalista que busca maximizar el 
rendimiento a costa de ofrecer una educación 
de menor calidad. Con el uso de tecnologías 
de la información y comunicación como In-
ternet se facilita la interacción de miles de 
alumnos en un sólo espacio. Sin embargo, qué 
tanto es posible garantizar que el proceso de 
aprendizaje sea igual a aquél realizado en los 
espacios físicos de las universidades, ¿será su-
ficiente contar con el programa y la bibliogra-
fía del curso? Otro aspecto importante para 
considerar es sí los MOOCs representan por 
mismos una innovación en el aprendizaje o 
son simplemente espacios virtuales con vi-
deos e instrucciones, ¿es su naturaleza masiva 
y el ahorro de dinero los únicos aspectos in-
novadores que justifiquen su existencia?

También este tipo de modelos masivos nos 
alertan sobre el advenimiento de un esquema 
diferente de educación. En el cual los conte-
nidos dejan de ser lo más importante dentro 
de los activos de una universidad, y donde 
la acreditación y la expedición de diplomas 
son la parte esencial del sistema. Así es po-
sible registrar miles de alumnos, dejar dis-
ponibles los contenidos para poder, después 
de un tiempo, acreditar las materias y cobrar 
por este procedimiento. Un modelo de pro-
ducción masiva de personas con títulos para 
subir los indicadores instituciones, pero que 
deja en entredicho no sólo el desarrollo de 

conocimiento, sino de un pensamiento críti-
co que se capaz de cuestionar el estatus quo. 
Los MOOCs pueden considerarse tanto una 
oportunidad para facilitar el acceso a la edu-
cación a un gran número de personas, que de 
otra manera no podrían contar con una for-
mación, pero también puede representar una 
forma disfrazada de capitalismo cognitivo 
que busca producir egresados de manera ma-
siva pero sin el menor parámetro para medir 
el aprendizaje logrado por los participantes 
(N. Martin, 2012).

Probablemente uno de los problemas más 
difíciles de sortear al plantearse el uso de este 
tipo de cursos es vencer la rutina y la uni-
formidad en su diseño instruccional (Vardi, 
2012). Actualmente, la mayoría de ellos cons-
ta de pequeños videos, con algunos ejercicios 
en línea y cuestionarios de opción múltiple. 
Muchos de estos espacios denotan una au-
sencia de variedad con respecto a los insumos 
académicos, así como de inventiva para me-
jorar el diseño. Otro problema, relacionado 
con el anterior, tiene que ver con la falta de 
estrategias pedagógicas eficientes, dado que la 
única ruta que se escoge son monólogos inter-
minables de profesores delante de una cáma-
ra. Hay una gran carencia innovación (Vardi, 
2012). Otra desventaja importante también se 
plasma en la falta de control de los contenidos 
que circulan en los cursos, es muy fácil encon-
trar problemas con respecto al uso indebido 
de fuentes, el plagio o bien, la vigilancia del 
comportamiento de los alumnos en los foros. 
Al no haber un moderador, pero aun habién-
dolo, la gran cantidad de información que 
circula imposibilita llevar a cabo una revisión 
eficaz de los aportes individuales y las dudas 
(Clarke, 2013). También la falta de motivación 
y atención puede derivar, como sucede a me-
nudo, en un gran número de deserciones  (N. 
Martin, 2012).

Hoy en día, la mayoría de las principales 
universidades de Estados Unidos ofertan al 
menos un curso MOOC, lo cual nos demues-
tra el gran auge que están ganando dentro 
de las instituciones de educación superior. 
Sin embargo, la cuestión financiera continua 
siendo un reto complicado de solventar (Die 
Zeit, 2013). Así, por ejemplo, el costo de crear 
un curso de este tipo puede llegar a superar 
los 150 mil dólares. Por ahora la mayoría de 
estos costos son absorbidos por las universi-
dades o bien subvencionados por organismos 
y empresas, en algunas ocasiones también hay 
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donaciones de parte de los participantes, sin 
embargo, cada vez es más recurrente el hecho 
de cobrar por otorgar créditos al terminar el 
programa académico (Jackson, 2013). Esto 
último sin duda provocará que las universi-
dades estén más pendientes de recuperar la 
inversión, incrementado el número de alum-
nos, lo cual implica entrar en una dinámica 
cruda y dura de maximización de las ganan-
cias a costa de innovación y la calidad de la 
educación.

Si bien la necesidad de ampliar la cobertura 
y democratizar el acceso a la educación es un 
problema importante tanto para gobiernos 
como organismos internacionales, especial-
mente en América Latina. El reto de crear 
espacios sin demeritar la calidad es una cues-
tión latente, que carece de una solución sim-
ple. Puede ser que a simple vista este tipo de 
cursos abiertos parezcan una solución prác-
tica y eficaz, sin embargo, hay que tener en 
cuenta que abundancia de información no es 
necesariamente sinónimo de conocimiento, y 
que, para mejorar el nivel educativo de una 
persona, tan importantes son los contenidos 
y el diseño de plataformas educativas como la 
reflexión en torno al cómo se estudia y sobre 
todo cómo se aprende. En este sentido, el filó-
sofo ateniense Platón aporta algunos puntos 
de reflexión sobre las limitaciones de la tec-
nología para fines educativos, pero también 
nos invita a reconsiderar la importancia de la 
deliberación crítica sobre el cómo se procesa 
y se interioriza la información. 

En el diálogo Fedro de Platón se narra una 
conversación entre el rey de Egipto Thamus 
y el dios Theuth, donde se hace una crítica 
directa a la invención de la escritura, llegando 
a la conclusión de que sería potencialmente 
malo que esta habilidad, saber leer, pudiera 
masificarse porque sólo darías a tus alumnos 
una “apariencia de sabiduría” (Platón, 2004). 
Si bien a simple vista esta crítica nos puede 
parecer algo extraña, lo cierto es que los ar-
gumentos que aporta Platón para desestimar 
el acceso a la información son bastante inte-
resantes (Platon, 2004):

1) Aquellos que aprendan a leer pueden ol-
vidar ejercitar la memoria y se volverán olvi-
dadizos.

2) Se vuelve una fuente para catalogar no 
para razonar.

3) La gente creerá que sabe cuándo real-
mente son ignorantes.

4) El estudio sólo representará una repeti-
ción y repetición sin razonamiento.

5) La gente tendrá acceso a información la 
necesite o no.

6) No habrá forma de comprobar la veraci-
dad de los escritos o la autoría.

7) La escritura sería tan sólo un remedo de 
una verdadera conversación en persona.

8) Se banalizaría el discurso y acabaría 
siendo una diversión de tertulia.

 Ciertamente la escritura es una in-
vención determinante para el desarrollo de 
la civilización. Sirve para preservar la infor-
mación del paso del tiempo. Pero tampoco 
se puede asumir que es suficiente para me-
jorar el nivel educativo de un país con tan 
sólo proporcionar el acceso a ella. Pensemos 
por ejemplo en los millones de datos y archi-
vos digitales disponibles mediante el uso del 
buscador Google. Internet es una gran fuente 
de datos, pero la forma cómo la gente pue-
de interiorizar esta información y construir 
conocimiento es algo más complejo que sólo 
inscribirse a un curso o descargar un archi-
vo de texto en formato PDF. En este sentido, 
los MOOCs deben ser manejados con caute-
la, y si bien actualmente se han consolidado 
como una estrategia central a nivel mundial 
se debe prestar especial atención al desarro-
llo de otras habilidades cognitivas, no sólo 
las competencias digitales, sino otras tan im-
portantes como la de lecto-comprensión por 
ejemplo, para que realmente se haga un uso 
provechoso de la información generada en es-
tos espacios virtuales (Zuckert, 1996).

El problema concreto que tiene Platón con 
la escritura es, en muchos aspectos, el que se 
puede llegar a tener con el uso de Internet 
para fines educativos. Una cuestión relacio-
nada más con la manera en que se dialoga 
e interiorizan los datos. Ciertamente, la in-
formación, gracias a la escritura y la lectu-
ra, circula en mayor cantidad, pero qué tan 
capacitados estamos para poder hacer uso 
de ella (Hyland, 1968). No se trata pues de 
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un odio al cambio ni mucho menos al uso de 
tecnología para mejorar la situación de las 
personas. Platón, obviamente escribió y mu-
cho, sino más bien es una exhortación a ser 
cautos y entender que el proceso de aprendi-
zaje no es un escáner digital que hace copias 
idénticas, sino que la acción de comunicar y 
transferir conocimientos es mucho más com-
pleja (Lentz, 1983). En términos platónicos, el 
conocimiento se fundamenta en la búsque-
da intelectual individual más que en la acu-
mulación de información y datos. La palabra 
escrita, tal como la conceptualizaba Platón 
(Curran, 1986), debe entenderse en un sentido 
amplio, pensemos por ejemplo, en los acervos 
digitales de un curso en línea, es una cuestión 
importante, no porque el lector tenga que li-
diar con el texto en sí mismo, sino porque, al 
carecer de las competencias adecuadas, puede 
hacerse interpretación deficiente del docu-
mento. Se debe tener mucha cautela en caer 
en modelo de explotación cognitiva del saber 
que sólo se interesa por una ganancia econó-
mica privada a costa del beneficio colectivo. 
En la actualidad, existen miles de reposito-
rios de acervos digitales. Las personas pueden 
acceder a ellos de manera fácil, descargar los 
archivos y transportarlos en sus dispositivos 
personales, en este contexto, el acceso a la in-
formación no es necesariamente el problema 
principal sino el comprender qué hacer des-
pués de obtener los datos. Los ciudadanos en 
países en vías en desarrollo tienen la difícil 
labor de transitar de la acción de almacenar 
información hacia la consolidación de estra-
tegias que les permitan transformar esos da-
tos en conocimiento, y que este pueda a su vez 
mejorar su calidad de vida. 

Siempre que una innovación irrumpe en el 
campo educativo surgen ideas encontradas 
sobre sus potencialidades y defectos. En el 
caso de los MOOCs, existe mucho optimis-
mo sobre los beneficios de utilizar esa clase 
de modelos, no sólo como cursos de capaci-
tación, sino en los programas de licenciatu-
ra y posgrados. En este sentido, se apela a la 
flexibilidad, el dinamismo y la apertura, ca-
racterísticas que presumiblemente concurren 
en los MOOCs. Por otro lado, existen críticas 
fuertes sobre la calidad, la deserción y el fi-
nanciamiento de esta clase de propuestas. No 
se trata de crear MOOCs porque se simpatice 
con un movimiento determinado de apertura 
y masividad del saber. Esta clase de progra-
mas deben de elaborarse bajo lineamientos 
claros que permitan delimitar sus objetivos e 

impacto. Se debe tener certidumbre con res-
pecto al diseño instruccional, la plataforma 
virtual, así como el modelo de financiamien-
to adecuado para sostener la estrategia, pero 
sobre todo establecer mecanismos eficientes 
para comprobar que los participantes estén 
realmente aprendiendo. Si bien los cursos 
masivos facilitan el acceso a la información 
no siempre hay estrategias reales para cuidar 
el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
especialmente cuando convergen cientos de 
ellos en un solo curso.

Un punto importante al considerar el uso 
de MOOCs en las instituciones de educación 
superior es comprender que por más innova-
dora que pueda parecer esta propuesta, crear 
este tipo de cursos no garantiza el éxito edu-
cativo. Mantener a largo plazo el modelo re-
quiere esfuerzos importantes, pero sobre todo 
el entendimiento de que no pueden ser con-
siderados como la “panacea universal de los 
males” ni como la única estrategia para aba-
tir la brecha digital y democratizar el saber. 
Si bien plantean potencialidades interesantes 
también tienen aparejadas diversas proble-
máticas que necesitan ser sorteadas mediante 
un ejercicio importante de autoevaluación de 
los resultados de por medio. Es especialmente 
significativo entender que no sólo es impor-
tante diseñar buenos cursos, sino también 
cuidar los procesos de aprendizaje para que 
realmente puedan tener un gran impacto en 
la formación de los participantes, y esto a su 
vez permita, mediante la educación, mejorar 
sus condiciones de vida.

Hoy en día la vida en sociedad sería impen-
sable sin el uso de la palabra escrita, salvo 
quizá en algunas culturas aisladas, sin em-
bargo, mucho de lo que Platón criticaba sobre 
la difusión de la escritura puede ser aplicado 
sin problema al uso de Internet como medio 
de comunicación e información. Los defectos 
y consecuencias que describe el filósofo son 
una realidad constante en muchas de las ac-
tuales estrategias de democratización educa-
tiva, como en el caso de los MOOCs, donde a 
menudo se confunde el conocimiento con la 
información. Internet, al igual que la escritu-
ra, puede llegar a tener un impacto positivo 
en la sociedad, pero no está exento de retos 
y complejidades. La información por sí sólo 
nunca ha sido sinónimo de conocimiento y 

COnClUSión
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mucho menos de razonamiento. Disponer de 
información es importante, pero, retoman-
do las ideas de Platón, tener las capacidades 
para poder analizarla, utilizarla y, por último, 
transformar la realidad es determinante. El 
principal problema con el uso de las nuevas 
tecnologías en las aulas no tiene que ver sola-
mente con la infraestructura ni tampoco con 
los recursos monetarios, sino en la manera 
en que dichas tecnologías se incrustan en el 
medio social donde se aplican. En sociedades 
donde se lee poco y se debate aún menos, la 
información, aunque sea mucha, tiene poca 
utilidad. 

Hoy como hace 2400 años, es aún válida la 
crítica platónica en el sentido de que el saber 
no sólo es cuestión de garabatear unos sím-
bolos mediante la escritura, sino que lleva 
aparejado todo un complejo sistema de razo-
namientos. El que exista una gran cantidad 
de datos en Internet no ha hecho más culta 
ni sabía a la humanidad. En este mundo di-
gitalizado en el que vivimos a la gente se le 
prepara para engullir enormes cantidades de 
datos, pero poco se les adiestra para interio-
rizarlos y propiciar cambios sustantivos en 
sus vidas. Hay mucha información, pero poco 
conocimiento. Aún faltan grandes esfuerzos 
para dotar a los ciudadanos de una capacidad 
discursiva que les permita debatir, criticar y 
crear conocimiento. Una reflexión importan-
te que podemos extraer de Platón con respec-
to a los MOOCs es entender que la tecnología 
siempre será un conjunto de herramientas 
que nos facilitan el trabajo, en este caso el 
educativo, pero no pueden suplir la responsa-
bilidad de los alumnos ni asesores en el proce-
so de enseñanza-aprendizaje. Tan importante 
es tener un acceso universal y equitativo a la 
información como dotar a los ciudadanos de 
competencias necesarias para poder analizar 
y reflexionar sobre lo que se lee, para que no 
se quede tan solo en una acción de replicar 
la información, sino que la información sea 
en efecto la base para poder transformar la 
realidad social y económica de los individuos.

Un problema importante que puede deri-
varse del uso masivo de MOOCs como ins-
trumento para la democratización del saber, 
especialmente en el contexto de países en vías 
de desarrollo, es la ausencia de modelos que 
permitan la utilización de la información que 
se distribuye para la transformación de la rea-
lidad social. Un paso previo para que las per-
sonas puedan mejorar sus condicionamientos 

sociales mediante el uso de computadoras se 
relaciona con el desarrollo de capacidades 
cognitivas que les permitan aprovechar de 
mejor manera los datos, cursos y documen-
tos a los que tienen acceso. No se trata sólo 
de aprender a escribir o leer, como menciona 
Platón en su diálogo Fedro, sino de utilizar, 
debatir y repensar lo que se lee y escribe. La 
Sociedad del Conocimiento no son las aulas 
de cómputo, ni los teléfonos celulares, o los 
cursos en línea con miles de alumnos sino el 
desarrollo del pensamiento crítico. No se tra-
ta del flujo de información, sino de la manera 
en que dichos datos puede asimilarse, pro-
cesarse y distribuirse (Churchill, 2003). Una 
mayor cantidad de información no garantiza 
mayores niveles de conocimiento. Si bien es 
importante que los gobiernos se planteen la 
manera en que sus ciudadanos puedan acce-
der a Internet y a la información almacenada 
digitalmente, también es importante pensar 
en la manera en que las personas puedan 
hacer uso de esta información para mejorar 
superar sus condiciones de marginación y as-
pirar a un mejor futuro tanto para ellos como 
para sus comunidades.
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RESUmEn

abSTRaCT

El presente trabajo tiene como objetivo sistematizar la relación entre innovación, la asociatividad 
y la cohesión social para el desarrollo de las comunidades rurales productoras de plátano en la 
provincia de Manabí, Ecuador. Se realizó un análisis de la literatura actualizada y especializada 
en los temas estudiados, evidenciando la necesidad de integrar a los productores de plátano en 
una visión innovadora que tribute a la cohesión social de sus miembros y de las comunidades que 
dependen de este tipo de producción. La innovación es considerada como la transformación que 
permite la mejora y perfeccionamiento en el contexto empresarial, la que vinculada a la 
asociatividad permite los mecanismos de integración y bienestar con pertenencia social de los 
individuos en forma colectiva. El rol de la asociatividad es mejorar las condiciones socioeconómicas 
y culturales de los pequeños productores de plátano y contribuir al progreso local inclusivo y 
sostenible; lograr un impacto favorable en la mejora de ingresos de los productores e incremento 
de empleo y reducción de migración rural. Todo ello en una permanente contribución a la 
cohesión social entre los productores, sus familias y la comunidad dependientes directa e 
indirectamente de la producción de plátanos.

PALABRAS CLAVES: asociatividad; cohesión social en las Pymes; comunidad; innovación en las 
Pymes; competitividad.
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The objective of this work is to systematize the relationship between innovation, associativity 
and social cohesion for the development of rural plantain producing communities in the province 
of Manabí, Ecuador. An analysis of the updated literature and specialty in the subjects studied 
was made, evidencing the need to integrate banana producers in an innovative vision that taxes 
the social cohesion of its members and the communities that depend on this type of production. 
Innovation is considered as the transformation that allows the improvement and improvement 
in the business context, which linked to associativity allows integration and welfare mechanisms 
with social belonging of individuals collectively. The role of associativity is to improve the socio-
economic and cultural conditions of small banana producers and contribute to inclusive and 
sustainable local progress; achieve a favorable impact in the improvement of income of the 
producers and increase of employment and reduction of rural migration. All this in a permanent 
contribution to the social cohesion between the producers, their families and the community 
directly and indirectly dependent on the production of bananas.

KEYWORDS: associativity; social cohesion in SMEs; community; innovation in SMEs; 
competitiveness.
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Los desafíos actuales en relación con el apa-
rato productivo ecuatoriano se concentran en 
la necesidad de conformar nuevas industrias 
y a la promoción de nuevos sectores con alta 
productividad, competitivos, sostenibles y 
diversos, con visión territorial y de inclusión 
económica en los encadenamientos que ge-
neren. La innovación juega un papel impor-
tante convirtiéndose en una poderosa fuerza 
productiva, cuyas dinámicas exigen observar 
sus interacciones con las relaciones sociales, 
económicas, políticas y culturales.

De igual manera el decrecimiento de las 
grandes propiedades de tierra que no refleja 
un acceso justo al suelo productivo por parte 
de los campesinos, a quienes se les entregaron 
las tierras de altura y laderas (Daza Cevallos, 
E. 2015).

La innovación es el motor del desarrollo, ca-
paz de generar y sostener en el tiempo ciclos 
prolongados de crecimiento, CEPAL (2007). 
Por otra parte, Perfetti, J. (2010) sustenta que 
los nuevos productos, nuevos procesos, nue-
vos medios de transporte y nuevas formas 
de organizar la producción van cambiando 
cuantitativa y cualitativamente el paisaje de 
la economía y de la sociedad. Lo que da a en-
tender que la innovación se materializa en la 
expansión o creación de sectores y actividades 
específicas, impulsando así la transformación 
estructural.

Innovar en la agricultura no es simplemen-
te introducir equipos y maquinarias, es sobre 
todo algo que se basa en una comprensión de 
la naturaleza y de la acción humana sobre ella 
y se adoptan decisiones que parten de racio-
nalidades económicas y sociales, de valores e 
intereses, Mockus, A. (1983).

El reto de convertir la forma de producir y 
comercializar el plátano de manera individual 
a un modo asociativo representa una transfor-
mación social y a su vez un proceso innovador; 
en el Manual de Oslo se declara esta afirma-
ción, a partir de la definición de innovación de 
procesos, el cual expone que “Una innovación 
de proceso es la implementación de un méto-
do de producción o de entrega, nuevo o signi-
ficativamente mejorado. Esto incluye cambios 
significativos en procesos, equipo o software. 
El mismo que incluye llevar a cabo cambios 
estructurales que involucran a toda la socie-
dad e implican complejas dinámicas de orden 
económico, político, cultural y social (OCDE 
Y EUROSTAT 2012).

En opinión de Núñez. J; Montalvo, L. F y 
Figueredo, C. (2008), la globalización de los 
mercados, el modelo tecnológico imperante, 
la competencia entre los grandes bloques eco-
nómicos y el pensamiento neoliberal que lo 
sustenta, han convertido el tema de la compe-
titividad en el núcleo de las estrategias empre-
sariales desarrollando capacidades científicas 
y su transformación en habilidades de inno-
vación.

La asociatividad, definida hace décadas 
por Rosales (1997), consiste en un mecanis-
mo de cooperación entre empresas pequeñas 
y medianas, donde cada empresa participan-
te, manteniendo su independencia jurídica y 
autonomía gerencial, decide voluntariamente 
participar en un esfuerzo conjunto con los 
otros participantes para la búsqueda de un 
objetivo común.

De manera particular, en el caso del pláta-
no, por años se ha constituido uno de los pro-
ductos básicos de la dieta alimenticia en los 
países en vías de desarrollo, que junto con las 
raíces y tubérculos aporta el 40% del total de 
la oferta de alimentos en términos de calorías, 
ubicándose en cuarto lugar a nivel mundial, 
después del arroz, trigo y maíz. Además de ser 
un producto considerado básico y de expor-
tación, la FAO lo ha catalogado como un pro-
ducto generador de ingresos y empleo para las 
familias campesinas, permitiéndoles que su 
calidad de vida mejore (Pizco Loja, G.J., 2015; 
Muñoz, S. et al, 2014).

En la producción de plátanos en la provincia 
de Manabí, intervienen pequeños productores 

inTROdUCCión
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(1 – 5 ha), están afiliados a la Federación Na-
cional de Productores de Plátano del Ecuador 
(FENAPROPE) 1 , entre las debilidades que 
presentan están: escasos logros de trabajo co-
lectivo, venden el plátano a intermediarios a 
precios bajos, existe la migración de los jóve-
nes, todo esto afecta a los productores y li-
mitan sus posibilidades de desarrollo, lo que 
hace que logren precios bajos por sus produc-
tos, escasa generación de valor agregado, in-
suficiente uso de la incorporación de tecnolo-
gía, acceso limitado a nuevos mercados y a la 
información, limitada visión empresarial.

De ahí la inexistencia de un sistema coordi-
nado y articulado, entre los productores pla-
taneros que interactúan entre sí, no ha permi-
tido definir lineamientos que estructuren las 
formas de trabajar y actuar en las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) y se pueda apro-
vechar los emprendimientos innovadores de 
esos actores de la producción platanera, dan-
do lugar a la comercialización rudimentaria 
del producto.

En este sentido la innovación y la asociati-
vidad, aplicable a las Pymes del sector plata-
nero en la provincia de Manabí será una he-
rramienta de gran ayuda para el desarrollo de 
la sociedad.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo 
tiene como objetivo valorar las relaciones en-
tre innovación, asociatividad y cohesión so-
cial de las Pymes en el sector platanero de la 
provincia de Manabí.

1.1.  La innovación y su conceptua-
lización

El Ecuador es un proveedor internacional 
que lidera en muchos sectores de producción 
en diferentes mercados, esto lo impulsa a pro-
poner un modelo donde la revolución produc-
tiva se realice a través del conocimiento y del 
talento humano. Logrando crear productos 
con valor agregado fomentando la construc-
ción de una sociedad del conocimiento (Vi-
llena Izurieta, N.P. 2015). En ese contexto se 
fortalece la necesidad de innovar para lograr 
cambio y mejoras en los procesos de produc-
ción a menos costos.

La innovación (i) puede definirse como el 
proceso en el cual se construye y se intro-
duce la aplicación de nuevas ideas, instru-
mentos o métodos, basados en investigacio-
nes existentes, el conocimiento y la práctica 
para la resolución de problemas o la creación 
de oportunidades (Setser y Morris, 2015). Es 
importante mencionar que la innovación no 
solo atañe a mejoras tecnológicas, sino que 
incluye a aquellas relacionadas con el apren-
dizaje, operaciones eficaces y mejoras en los 
enfoques de la gestión empresarial y social en 
general (Citado en CEAACES, 2017).

Para Michael Porter (1985), la innovación 
es uno de los factores primordiales que inci-
den en la competitividad en las empresas. Y 
por ello se puede determinar que la innova-
ción produce una diferenciación en las orga-
nizaciones que en el futuro generará mayor 
riqueza a la sociedad.

No obstante, el concepto de innovación se 
ha venido empleando desde la primera mitad 
del siglo XX. Su papel más preponderante se 
ha observado en el marco de los procesos de 
globalización y en la configuración de la so-
ciedad del conocimiento. Vista como un pro-
ceso, la innovación se destaca por su carácter 
dinámico, sistémico y acumulativo, lo cual la 
reviste de un papel significativo en la dinámi-
ca empresarial actual.

Un sistema de innovación comprende una 
red de organizaciones e instituciones (las em-
presas, sus clientes y proveedores; las univer-
sidades y centros de investigación; entidades 
gubernamentales y crediticias; centros de 
gestión de información). Sus interacciones 
sistémicas y un contexto normativo que es-
tablece los marcos para fomentar y regular 
dichas interacciones, basadas en la sinergia, 
la no linealidad y un conjunto de intereses y 
objetivos articulados de forma sistémica, en 
función de gestionar los procesos y lograr im-
pactos favorables (Núñez Jover, J. (2014).

Tales impactos deben expresarse en un cre-
ciente aporte al volumen y la pertinencia de 
los bienes y servicios producidos; en el incre-
mento del monto y la cartera de exportaciones 
del país, en la sustitución de importaciones; 
en una mayor independencia tecnológica; así 
como en la calidad de vida de la población, la 
satisfacción de los clientes, la preservación y 

RESUlTadOS y diSCUSión

1. Fuente: Federación Nacional de Productores de Plátano del Ecuador (FENAPROPE)
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protección del medio ambiente y la elevación 
de la competitividad empresarial. En efecto, 
la innovación constituye una de las fuentes 
más relevantes de creación y sostenimiento 
de ventajas competitivas en las Pymes.

Por la importancia que el sector agríco-
la tiene para el país, en la actualidad se lleva 
adelante en el cantón El Carmen, Manabí, la 
estrategia de desarrollo del plátano, que con-
templa el apoyo para el fortalecimiento de la 
producción y comercialización asociativa y el 
mejoramiento de la productividad de las plan-
taciones de dicho producto; perfeccionando el 
tema de la asistencia técnica y construyendo 
cinco centros de acopio para beneficio directo 
de las organizaciones en cuanto a la comer-
cialización.

De esta forma, los clústeres del conocimien-
to deben convertirse en los motores del desa-
rrollo económico de las regiones o territorios. 
En ese sentido, se debe implementar un sis-
tema integral para la innovación productiva 
que tendrá un efecto directo en los territorios, 
y que potencia la transformación productiva 
a través de la promoción y fomento de la in-
vestigación y desarrollo, la trasmisión tec-
nológica, la asistencia técnica, los incentivos 
para actividades de investigación y desarrollo 
a nivel de territorios y cofinanciamiento para 
innovación empresarial.

1.2.  La asociatividad: una necesi-
dad para la innovación

Existen numerosas definiciones y conceptos 
acerca de la asociatividad, así como múltiples 
autores, que la puntualizan desde diferentes 
perspectivas de acuerdo con el entorno en el 
que se desenvuelven; en la actualidad se está 
convirtiendo en un mecanismo de desarrollo 
sostenible y sostenido para muchas empresas, 
especialmente las Pymes.

La asociatividad constituye mecanismos ge-
neralmente aplicados a micro, pequeñas y me-
dianas empresas, en el que cada participante 
mantiene su autonomía general, y la decisión 
a pertenecer en la misma es voluntaria. Lo 
que se busca es cumplir con objetivos comu-
nes a todos; por lo general compartir riesgos y 
disminuir costos, a través de esfuerzos man-
comunados y complementarios entre sí (As-
tudillo Carpio, K. y Ximena Rocío Uyaguari 
2010).

Para Riera (2013), la asociatividad es:

una estrategia orientada a potenciar el 
logro de una ventaja competitiva, en donde 
cada uno de los asociados mantiene su in-
dependencia jurídica y autonomía gerencial, 
tomando la decisión de si integrase o no en 
un esfuerzo conjunto para el logro de objetivos 
comunes. (p.11)

De la misma forma Araque (2013), dice:

 la asociatividad es aquella alternativa 
estratégica a través de la cual un grupo de 
personas y empresas pueden alcanzar un ob-
jetivo común; manteniendo, al mismo tiempo, 
por un lado, su independencia individual en 
ciertos aspectos, y, por otro lado, optimizando 
al máximo los recursos con que cuentan los 
miembros del grupo asociativo. (p.6)

Por otro lado, Bada Carbajal, L. M. et al 
(2017) propone un modelo de asociatividad 
en la cadena productiva como un sistema 
productivo donde los actores directos que 
lo forman son los productores de cítricos, la 
agroindustria, la comercialización y los con-
sumidores finales; el actor que tiene relevan-
cia en el modelo es la agroindustria, y dentro 
de este eslabón se encuentran las MIPYMES 
agroindustriales en cítricos, que son las cepi-
lladoras, las empacadoras y las enceradoras 
(comúnmente llamadas por los originarios de 
la región como empacadoras), empresas pro-
cesadoras de jugo simple, plantas jugueras y 
plantas deshidratadoras y procesadoras de 
pectina.

En Pantoja Zavala, G. M. y Flores Vichi, Fe-
lipe (2018) es realizado un estudio con el obje-
tivo de identificar a los productores y comer-
cializadores del sistema citrícola de Nuevo 
León, para integrarlos al sector agroindustrial 
a partir de los procesos del enfoque metodo-
lógico de los sistemas agroalimentarios loca-
lizados.

Por su parte en el artículo de Gutiérrez Cas-
tañeda, C. et al. (2017) la asociatividad y for-
malización son aspectos clave para la conso-
lidación del signo distintivo; los productores 
lo relacionaron con la posibilidad de acceder 
a subvenciones para el fortalecimiento de 
su productividad, mejoramiento de infraes-
tructura y calidad del producto exigidas por 
el mercado. En este sentido, la disposición 
mostrada por los queseros en el uso de una 
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etiqueta y un empaque constituiría un paso 
hacia la formalización porque los haría visi-
bles identificables, y sentaría las bases para la 
generación de un sistema de trazabilidad y de 
regulación de los procesos de calidad, ya sea 
por la asociación o por la entidad certificado-
ra del signo.

También Ruiz Cedeño, S. (2017) aborda los 
modelos de negocio en el sector agroalimen-
tario con énfasis en la asociatividad y en la 
necesidad de elevar la competitividad como 
factor de éxito. Propone el modelo de negocio 
asociativo para el desarrollo de los pequeños 
productores rurales de la provincia Manabí, 
Ecuador. El mismo integra la metodología 
de cadena de valor, el enfoque de Economía 
Popular y Solidaría y el método CANVAS de 
modelo de negocio.

Por último, la definición realizada por Sán-
chez (2016) plantea que:

la asociatividad es un mecanismo de coope-
ración entre empresas pequeñas y medianas, 
entre familias y organismos públicos y priva-
dos, donde cada individuo mantiene su in-
dependencia jurídica y autonomía gerencial, 
decide voluntariamente participar en un es-
fuerzo conjunto con los otros integrantes para 
la búsqueda de un objetivo común, comparte 
una visión que involucre propósitos, objetivos 
y acuerdos, reconociendo la necesidad de un 
entorno, para aportar elementos potenciado-
res del desarrollo, y para concebir la medi-
ción y mejora en los procesos. (p.8)

La asociatividad también otorga a la inno-
vación un papel relevante en la dinamización 
de los sistemas productivos; la misma que 
no surge y se dispersa solo en el nivel de la 
empresa, sino en el conjunto del sistema, que 
debe renovarse y perfeccionarse constante-
mente para mantenerse al ritmo de los cam-
bios, adaptándose constantemente a las va-
riaciones de los entornos económico-sociales 
nacional y mundial.

En esas redes se defienden los intereses de 
manera conjunta de una asociación sin lími-
te de individualidad, siempre por el bien del 
grupo o equipo en general, lo cual funciona 
como un grupo asociativo. Para las empresas 
del sector agroalimentario esta tendencia de 
cooperación o de asociación se ha trasfor-
mado en una necesidad básica tomando esta 

concepción como línea base para mejorar su 
competitividad (Sánchez Briones, A. 2016).

1.3. Cohesión social: resultante 
de una asociatividad innovadora

La cohesión social se nutre de elementos 
materiales, como la distribución del ingreso 
y de la fuerza del trabajo, de políticas sociales 
(fundamentalmente, las de educación, salud y 
otras ligadas al bienestar) y de aspectos cul-
turales, tales como el sentido de pertinencia 
y de respeto a las normas. Apunta también a 
la constitución misma de las sociedades na-
cionales en el contexto de sus relaciones en el 
plano internacional. La cohesión, así concebi-
da se juega en diversos niveles: comunidades, 
países y espacios internacionales. (OEI, 2014).

Existen diferentes conceptualizaciones so-
bre cohesión social para este trabajo se men-
ciona como referencia el concepto del Con-
sejo de Europa (Citado en Rosales y Urriola, 
2012):

la capacidad de la sociedad para asegurar 
de manera durable el bienestar de todos sus 
miembros, incluyendo el acceso equitativo a 
los recursos disponibles, el respeto de la dig-
nidad en la diversidad, la autonomía perso-
nal y colectiva y la participación responsable. 
(p.19)

En el ámbito de la cohesión se manifiesta 
que «se refiere tanto a la eficacia de los meca-
nismos instituidos de inclusión social como 
a los comportamientos y valoraciones de los 
sujetos que forman parte de la sociedad. Se 
define como la dialéctica entre mecanismos 
instituidos de inclusión y exclusión sociales 
y las respuestas, percepciones y disposiciones 
de la ciudadanía frente al modo en que ellas 
operan». CEPAL. (Citado en Rosales y Urrio-
la, 2012).

Siendo esto así, se debe aplicar políticas que 
conduzcan a impulsar la innovación, crear e 
incorporar conocimiento tecnológico de ca-
lidad y socialmente relevante, difundirlo y 
aplicarlo en las empresas; en este proceso 
deben colaborar los investigadores, los ges-
tores, como los empresarios, los gobiernos, 
la academia y otros actores de la sociedad, 
que conlleven a involucrarse en una etapa de 
aprendizaje que requiere cambios profundos 
de mentalidad y de conducta.
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La innovación posee una dimensión social, 
ya que no sólo perturba el patrón de produc-
ción y consumo, sino también afecta a las 
estructuras de poder; es un proceso de des-
trucción creativa ya que cambia las formas de 
organización, métodos productivos y la cultu-
ra (Bravo Rangel, M. 2012).

En consecuencia, la relación entre la inno-
vación, asociatividad y cohesión social tiene 
como objeto la inclusión en los procesos pro-
ductivos y de mejoramiento social mediante 
componentes participativos de los actores y la 
población del territorio; por una parte, como 
aportantes al progreso y crecimiento econó-
mico, y, por otra como beneficiarios.

1.4.  La innovación, asociatividad 
y cohesión social en las Pymes del 
sector platanero en de Manabí

En el sistema productivo del Ecuador las 
Pymes son un sector estratégico que contri-
buyen a la economía del país; para facilitar su 
acceso a los mercados internacionales, requie-
ren de mayor productividad y competitividad; 
las Pymes de los países en vías de desarrollo 
no cumplen individualmente estos procesos, 
de ahí la necesidad de buscar alternativas que 
faciliten el ingreso al mercado externo en me-
jores condiciones.

En el país se han incorporado como sistema 
económico, junto con el sector estatal y pri-
vado, la concepción de la economía popular 
y solidaria, como forma alternativa de hacer 
una economía no excluyente, solidaria y efi-
ciente. El Estado promulga esta ley, cuyo ob-
jeto es reconocer, fomentar, promover, regu-
lar, acompañar y supervisar la constitución, 
estructura y funcionamiento de las formas 
de organización sujetas a esta ley; además 
de normar las funciones de las entidades pú-
blicas responsables de la aplicación de la ley. 
Para estos efectos, se entiende por Economía 
Popular y Solidaria a la forma de organización 
económica, donde sus integrantes, individual 
o colectivamente, organizan y desarrollan 
procesos de producción, intercambio, comer-
cialización, financiamiento y consumo de 
bienes y servicios, para satisfacer necesidades 
y generar ingresos, basadas en relaciones de 
solidaridad, cooperación y reciprocidad, pri-
vilegiando al trabajo y al ser humano como 
sujeto y fin de su actividad, orientada al Buen 
Vivir, en armonía con la naturaleza, por sobre 
la apropiación, el lucro y la acumulación de 

capital (Ley Orgánica de Economía Popular y 
Solidaria 2011).

La transformación de la matriz productiva 
convertirá al país en generador y exportador 
de mayor valor agregado a través del apro-
vechamiento del conocimiento y el talento 
humano, con inclusión de nuevos actores so-
bre la base de una adecuada redistribución y 
equidad, asegurando de esta manera el Buen 
Vivir. Para que los pequeños productores for-
men las cadenas de valor, se propone desarro-
llar un nuevo modelo de negocio asociativo, 
que les permita reducir los costos de transac-
ción, mejorar su capacidad de negociación y 
convertirse en interlocutores legítimos ante 
el gobierno y el sector privado (SENPLADES, 
2012).

Ecuador cuenta con lineamientos normati-
vos y una planificación con fundamento para 
el desarrollo del Estado. La exigencia de los 
mercados hace que los sectores productivos 
impulsen en conjunto las políticas públicas 
para negociar los obstáculos e impulsar el de-
sarrollo sostenible de la economía. (Plan Na-
cional del Buen Vivir, 2013).

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-
2017 hace referencia a los preceptos cons-
titucionales relacionados con el régimen de 
desarrollo y su articulación con la generación 
de trabajo digno y estable, el mismo que debe 
desarrollarse en función del ejercicio de los 
derechos de los trabajadores (SENPLADES, 
2013).

Una de las formas de organización que dina-
mizan el sistema son las Pymes que contribu-
yen al desarrollo de una comunidad, porque al 
mejorar la calidad de vida de su fuerza laboral, 
estos invierten en el progreso individual y fa-
miliar, pueden invertir en mejorar los niveles 
de educación, salud y bienestar personal que 
repercute en el bienestar de la sociedad.

La transformación y diversificación pro-
ductiva es necesaria en las Pymes, las cuales 
tienen una capacidad de adaptación relativa-
mente mayor que las grandes empresas. En ese 
sentido, un programa de innovación continua 
debe contemplar la modernización tecnológi-
ca de las Pymes y considerar las particulari-
dades de los territorios, poniendo énfasis en 
la promoción de la inversión en investigación 
y transferencia tecnológica para lograr una 
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COnClUSiOnES

igualdad de oportunidades espacial, social y 
económica.

Es evidente, que la inexistencia de un sis-
tema coordinado y articulado, entre los pro-
ductores plataneros que interactúan entre 
sí, no ha permitido definir lineamientos que 
estructuren las formas de trabajar y actuar 
en las Pymes y se pueda aprovechar de mejor 
manera los emprendimientos innovadores de 
estos actores de la producción platanera, dan-
do lugar a la comercialización rudimentaria 
del producto.

Esas formas de organización junto a un 
análisis previo de la región con perspectiva 
histórica, geográfica, productiva y de relación 
entre los actores de acuerdo con el esquema 
productivo, permite medir la articulación de 
éstos en virtud de sus atributos y diferencias, 
crear condiciones de competitividad en el 
sector, y generar unidades empresariales ba-
sadas en la equidad y el manejo pertinente de 
los recursos naturales encaminados a las ge-
neraciones venideras (Pantoja Zavala, G. M. y 
Flores Vichi, F. 2018).

En consecuencia, los productores de pláta-
no de la provincia de Manabí tendrán nuevas 
formas de emprendimiento y se reducirá en 
gran medida la pobreza en las zonas rurales. 
Sus productos ganarán espacio en el comer-
cio y con ello mejorará la calidad de vida de 
todos los implicados; además, el productor 
ocupará el espacio que le corresponde.

En el entorno socio - económico que se des-
envuelven las Pymes del sector platanero de 
la provincia de Manabí afrontan una serie de 
problemas como: baja productividad, falta de 
asesoramiento técnico, monocultivos, inexis-
tencia de obras de infraestructura de riego y 
drenaje, falta de créditos, inadecuado sistema 
de comercialización, producción orientada al 
mercado interno, incipiente penetración al 
mercado internacional, poca tecnología, pre-
cario desarrollo microempresarial; dificulta-
des que se generan por la carencia de políticas 
estatales y locales para normar la equidad de 
mercado para todas las esferas de los modos 
de producción.

Para ello es necesario encaminarlos con 
estrategias de producción y comercializa-
ción que les garanticen mejores ingresos, les 
permita vivir con dignidad y se motiven a 
no abandonar el campo; esto se logra entre 

otras acciones cambiando la manera de orga-
nización, pasando de individual a asociativa; 
diseñando para el efecto la implementación 
de centros de acopios, usando un enfoque de 
innovación. La adopción de estas estrategias 
ha otorgado múltiples beneficios a los peque-
ños productores de plátano, que no podrían 
alcanzarlos de manera individual.

1. La innovación es aquella transfor-
mación que permite la mejora y perfecciona-
miento en el contexto empresarial, que unida 
a la asociatividad, incide de manera positiva 
en las condiciones socioeconómicas y cultu-
rales de los pequeños productores de plátano 
para contribuir al progreso local inclusivo y 
sostenible; lograr un impacto favorable en la 
mejora de ingresos de los productores e incre-
mento de empleo y reducción de migración 
rural.

2. La cohesión social vincularía a la aso-
ciatividad en los mecanismos de integración 
y bienestar con pertenencia social de los in-
dividuos en forma colectiva; lo que involucra 
la integración de los miembros de la sociedad 
concebida como un sistema compartido de 
esfuerzos y recompensas igualador en cuanto 
a oportunidades y retribución, permite vin-
cular dimensiones de la realidad que por lo 
general se mueven por carriles de individua-
lismo.
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RESUmEn

abSTRaCT

El presente trabajo propone una discusión teórica acerca de la enseñanza de la filosofía, como 
parte esencial en la formación de los estudiantes en general y de los de nivel universitario en 
particular. Se plantea un acercamiento didáctico a esta disciplina, con el desarrollo de cinco 
paradigmas que acerquen la discusión filosófica a todas las áreas del conocimiento, como base 
del pensamiento moderno que cuestiona el concepto de lo absoluto. Se postula acercar la filosofía 
al auditorio común, desterrando la idea de que debe ser tratada como una disciplina exclusiva y 
excluyente, para acercarla a la enseñanza cotidiana, al cuestionamiento dentro de todas las áreas 
de las ciencias sociales, sin que ello signifique restar rigor académico a su tratamiento. Este 
análisis, se enmarca dentro de un estudio analítico, descriptivo y propositivo que cuestiona el rol 
de la filosofía dentro de la educación.
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The present work proposes a theoretical discussion about the teaching of philosophy, as an 
essential part in the training of students in general and of university level in particular. It is 
proposed a didactic approach to this discipline, with the development of five paradigms that 
bring philosophical discussion to all areas of knowledge, as the basis of modern thought that 
questions the concept of the absolute. It is postulated to bring philosophy closer to the common 
audience, banishing the idea that it should be treated as an exclusive and exclusive discipline, to 
bring it closer to everyday teaching, to questioning within all areas of the social sciences, without 
this detracting from academic rigor to your treatment. This analysis is part of an analytical, 
descriptive and propositional study that questions the role of philosophy within education.
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La filosofía es una ciencia atinente a todos 
los hombres, en todos los ámbitos de su vida, 
de modo que su interpretación no compete 
solo al filósofo, al profesor, o al hombre docto. 
La filosofía, como madre de todas las ciencias, 
debe ser cuestión cotidiana, vivencial, parte 
de la cultura básica; sin que por ello se deba 
perder rigor, sentido académico o profundi-
dad en el análisis. El dilema es desenclaustrar 
la filosofía para que más mentes profundicen 
en ella; para que más intelectos le asignen im-
portancia y que quien recibe el saber filosófi-
co, lo recepte límpido, completo.

Así Platón inquiría en su Fedón, refirién-
dose a la razón de un hombre recordando las 
cosas que le venían al espíritu, así la filosofía 
también parte de la más íntima espiritualidad 
de los hombres. Azcárate (1871). Entonces: lo 
que el espíritu entrega debería ser fácilmen-
te comprensible y esencialmente compartible 
desde todo punto de vista.

La comprensión del pensamiento filosófico, 
no solamente ha de ser abordada por la lectu-
ra de los grandes pensadores del mundo de la 
filosofía. Cualquiera que se aventure a soste-
ner una postura crítica, puede hallar filoso-
fía en prácticamente cualquier libro. ¿Quién 
negaría que: El extranjero de Camus (1990); 
La insoportable levedad del ser, de Kundera 
(2008); o La guerra y la paz de Tolstói (1974); 
son obras filosóficas profundas? En cada una 
hay una reflexión; una duda; un planteamien-
to filosófico o la resolución de un nudo filoso-
fal. ¿Por qué no enseñar filosofía, entonces, a 
la luz de los escritores menos prosaicos?

¿Cómo no cuestionarse sobre la inclusión; o 
el hombre queriendo ser dios; o sobre el amor 
filial en la voz de Mary Selley en El Moder-
no Prometeo, ese que entrega la luz de la vida 
a los hombres al igual que el Titán al que el 
enorme pájaro le come cotidianamente las en-
trañas? Frankenstein (2013).

La inmersión en la filosofía puede ser una 
tarea difícil –dependiendo de los niveles de 
inmersión-; primero, por lo extenso del tema 
y segundo, por la cota de complejidad implíci-
ta en la materia y por ello, se propone aterri-
zar la filosofía, hacerla accesible al auditorio 
común.

Para muchos la filosofía es la ciencia base, 
pues implica el encuentro del hombre con su 
ser racional, con su ser lógico, con su ser es-
peculativo y con su ser analítico y ello se ma-
nifiesta en posturas que buscan resolver los 
nudos filosofales, que no son otra cosa que 
las preguntas que formulamos desde siem-
pre y que haremos por siempre. ¿Quién soy? 
¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué 
es la libertad? ¿Cuál es la naturaleza esencial 
del hombre? ¿Cuáles son los antecedentes y 
consecuencias de la relación humana con el 
demiurgo? (Ayala, 2015) ¿Hay algún tipo de 
existencia después de la muerte?

A partir de estas referencias, el presente 
trabajo tiene como objetivo delinear algunos 
mecanismos que permitan acercar este co-
nocimiento, en principio, etéreo y comple-
jo al individuo común, conservando el rigor 
que el estudio de esta disciplina supone. Su 
metodología es la Revisión Sistemática de la 
Literatura desde los autores clásicos hasta los 
modernos.

Marx decía que: “hay que pasar de la espe-
culación ebria a la filosofía sobria” y acotaba 
que la “filosofía trata de interpretar al mundo 
y de lo que se trata es de transformarlo”. Marx 
(2010).

 En este trabajo se propone que, la sobrie-
dad filosófica se logre con su comprensión y 
entendimiento; luego su aterrizaje. Se formu-
la también, que la filosofía es transformación. 
Siempre filosofar será transformar.

Ocurre con la filosofía, lo mismo que con 
otras disciplinas. Se van desarrollando jergas 
–cultas; pero jergas-, que en primer término 
implican pertenecer o no a determinada co-
fradía. Utilizar los lenguajes propios de una 
ciencia, arte u oficio implica incluirse, ser 
parte de ese grupo, hablar el mismo idioma. 
¿Pero es necesario que lo que un filósofo diga, 

inTROdUCCión

filOSOfía COnOCimiEnTO aCCESiblE 
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deba ser analizado por juntas y mesas de tra-
bajo para que pueda ser comprendido? ¡No 
necesariamente!

Hay que tomar en cuenta que en el mundo 
de la filosofía hay tres niveles de verdad: tú 
verdad; mi verdad y La Verdad. Mientras más 
cerrado el acceso, más complicado el lengua-
je y más oscura la explicación filosófica; más 
lejos estaremos de aquella verdad transparen-
te y reveladora. Cada persona intuye lo que 
considera como verdadero, dependiendo de 
su punto de observación. En tanto la filosofía 
nos permita mirar solo aquello que se quiere 
observado, no conseguiremos de ella, la reve-
lación siendo precisamente aquella la búsque-
da primaria del quehacer filosófico. (Ortega y 
Gasset 1983).

Propongo trasladar este ejercicio a las au-
las, aterrizar la filosofía, sea cual sea la disci-
plina objeto de estudio dentro de las ciencias 
sociales: periodismo; sociología; derecho; psi-
cología; antropología; historia, etc. La finali-
dad de esas especialidades no será, por cierto, 
formar filósofos puros; pero requerirán una 
sólida base de conocimientos, no velados, ni 
encubiertos por el lenguaje abstracto; sino 
una filosofía descubierta, comprensible, inte-
ligible, usable.

Ocurre en la cotidianidad y en el discurso 
público, que se cita a Sócrates: solo sé que no 
se nada, se dice con poses de iluminación; sin 
embargo, se desconoce el contexto en el que 
la frase fue dicha y que significó el mayor des-
cubrimiento socrático y la verdad. En otras 
palabras; se cita a los filósofos sin contextos y 
se conoce de ellos únicamente frases aisladas 
y no bien entendidas, (Muñoz, 2006).

La filosofía es herramienta matriz para en-
tender el todo; si no entendemos la filosofía, 
no entendemos nada. De allí la necesidad de 
que la filosofía académica, esa que se enseña 
en las universidades, como pilar de todos los 
saberes sociales, llegue de manera sensible al 
estudiante, y no de una forma ininteligible, 
pues es allí cuando pierde todo valor. El en-
tendimiento es agente del lenguaje filosófico, 
(González, 2012).

Para este menester de acercar la filosofía y 
hacerla un conocimiento cotidiano, una de 
las primeras lecciones que debemos incorpo-
rar, derribando visiones arcaicas, es que exis-
ten diversas fuentes filosóficas, una infinita 

cantidad de saberes, todos posibles de asimi-
lar si se los presenta en forma clara, precisa y 
contundente, labor que de suyo le correspon-
de al profesor de filosofía básica.

 El ambiente de aprendizaje ha de ser hori-
zontal y circular, todos aprenden y son capa-
ces de enseñar desde su propio nivel de inte-
lectualidad. De manera que este aprendizaje 
propuesto, tiene como base cinco paradig-
mas:

a. Primer nuevo paradigma: Predispo-
sición.

b. Segundo paradigma: Lenguaje claro.

c. Tercer paradigma: Conocimiento 
exento de vanidad.

d. Cuarto paradigma: Desarrollo sim-
biótico y sinérgico de las verdades filosofales, 
profesor-estudiante.

e. Quinto paradigma: carácter conclu-
sivo de la experiencia filosófica de enseñan-
za-aprendizaje.

Se dice que sin entendimiento no podemos 
generar de manera alguna Doxa, la valiosa vi-
sión letrada. Este concepto que se rescata de 
Parménides y Platón y que bien podríamos 
traducir como opinión o criterio que dimane 
de un hecho o fenómeno observado. (Amorós, 
2002).

Así mismo, sin entendimiento, sin com-
prensión, no se puede llegar al Episteme, al 
verdadero conocimiento. Algunos hablan del 
Constructo Epistemológico, o conceptualiza-
ciones del conocimiento. Se prefiere hablar, 
del camino al conocimiento, de la ruta del 
saber y esa ruta, es la del acceso, la del libre 
tránsito por las improntas filosóficas; pero 
por, sobre todo, la migración a una enseñanza 
de la filosofía básica en términos de absoluta 
comprensibilidad; de lenguajes bidirecciona-
les, de intercambio profesor-estudiante, de 
creación y aporte constante. ¿Cómo enrique-
cemos la física cuántica, si nada entendemos 
de ella?, ergo: ¿Cómo enriquecemos la filoso-
fía, si nos ocurre lo mismo?

La epistemología es esa parte del conoci-
miento filosófico, que nos permite entender 
y conceptuar, las bases, alcance y línea metó-
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dica del conocimiento de los hombres. Enton-
ces, la ciencia no es sino el conjunto epistemo-
lógico, verificable sobre un campo del saber 
humano y al no entender la filosofía basal no 
entendemos la ciencia. He allí la importancia 
de la filosofía como gnosis, como conocimien-
to trascendente. (Castañeda, 2010).

A partir de lo dicho, cabe preguntarse: 
¿Puede asignársele carácter epistemológico al 
conocimiento no verificable, al de la filosofía 
especulativa; al del estudiante formulando 
sus primeros haceres y pensares filosóficos o 
emitiendo sus nóveles sentencias filosofales? 
Podemos pensar como en el Mundo de Sofía, 
(Garder, 1991) donde se hace un recorrido y 
acercamiento a la filosofía a través de un dis-
curso narrativo, próximo claro sobre lo que es 
filosofar. Sin embargo, hay algunos autores, 
pensadores que no estarán de acuerdo, pues 
consideran ciencia y episteme como sinóni-
mos.

Pero no se debe olvidar que el conocimien-
to es amplio y abarca incluso los saberes 
ancestrales, los conocimientos herméticos. 
Lo contrario sería negarle, por ejemplo, a la 
metafísica su carácter epistemológico; ten-
dríamos que cerrarles a las religiones su ca-
rácter epistémico y su capacidad para generar 
lo que ellas llaman: El conocimiento de dios. 
Cada saber que el hombre ha conseguido tras 
ir desenmarañando el ovillo universal, no es 
otra cosa que cognición, vista como describir 
y entender, como conocer y procesar, como 
momento analítico, como instante de luz.

La ciencia formal implica verificabilidad, de 
hipótesis; comprobación y contrastación de 
hechos y sentencias; susceptibilidad de expe-
rimentación; diferenciación entre causalidad y 
casualidad; líneas metódicas; sistematización. 
Pero la filosofía es una ciencia “no científica”, 
aunque estudia el conocimiento en todas sus 
formas, suena paradójico, porque posee un 
carácter especulativo y de opinión trascen-
dente y, por supuesto, no es comprobable, ni 
puede encerrase en un laboratorio, porque el 
universo es el laboratorio de la filosofía y el 
hombre aun no alcanza a entender las dimen-
siones de aquella enorme sala de ensayo. Así 
que debe verse como tal un inmenso laborato-
rio del pensamiento en el que toda valoración 
o juicio es válido.

Establezcamos entonces, la filosofía puede 
ser de tres tipos sin dejar de ser simplemente 
filosofía: La filosofía científica, que implica 
el conocimiento y pensamiento desarrollado 
por las ciencias tradicionales. La filosofía vul-
gar, que abarca todo el conocimiento y pensa-
miento no positivista, ni compteano y que el 
hombre descubre en su trasiego: la acupuntu-
ra, la herbolaría, en fin. La filosofía metafísi-
ca, que engloba los saberes que trascienden lo 
físico: la teología, la religión, la hermética, la 
espiritualidad, de entre tantas.

Todas ellas son susceptibles de conocerse 
desde una vía práctica, sencilla, pedagógica y 
andragógica. Los adultos aprenden de mane-
ra totalmente diferente a los niños, cada uno 
desde sus propia visión, estrategias y exper-
ticias, y que los entrenadores en su rol de fa-
cilitadores y conductores del aprendizaje de-
berían usar un métodos y procesos diferentes 
para facilitarlo. Malcom Knowles, (1970).

He aquí otra de las caducas cuadrículas 
que hay que derrocar. Se enseña únicamente 
bajo modelos pedagógicos; pero la academia; 
la universidad, requiere de formas diferentes 
de procesar el conocimiento y transmitirlo. El 
quehacer y el modelo andragógico son alta-
mente eficientes y la filosofía ha de enseñarse 
a los jóvenes-adultos con este criterio con-
temporáneo.

Filosofar es cuestión de puntos de vista; de 
perspectiva; de posición –religiosa; ideológi-
ca, etc.-; de visiones; de coyunturas, de sesgos 
y del elemento modificador por antonomasia, 
porque todo cambia en función de momento 
y lugar. Y así ha de enseñarse, los absolutos 
han de descartarse de la enseñanza filosófica, 
confunden, aletargan, postran y limitan.

Con Einstein –uno de los adalides de la 
nueva filosofía-, cayó uno de los grandes y 
hasta esa fecha incontrastables paradigmas: 
¡el tiempo! Una de esas instancias incólumes, 
ante todo, se fue desmoronando. El tiempo 
tampoco era un absoluto, estaba influenciado 
por la velocidad; el movimiento; por el punto 
de observación como en el típico ejemplo de 
los trenes y los pasajeros dentro de él o en el 
andén y que ilustra todos los textos que ha-
blan de la relatividad einsteniana. El ejemplo 
de la nave espacial también es válido, al esta-
blecer que, si ésta viaja a una velocidad próxi-
ma a la de la luz, en un trayecto de veinte años 
percibidos por quienes se quedan en la tierra, 

REflExiOnES finalES



141Alberto Fernando Vélez León: “Aterrizar la Filosofía.”

los astronautas apenas habrán viajado tres 
años y medio en su percepción temporal.

Puede observarse, entonces, que no hay ab-
solutos, la nueva filosofía tiene razón.
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