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La Revista San Gregorio presenta hoy su vigésima cuarta edición. Es el tercer número del año 
2018, que da continuidad a la nueva etapa de la revista, donde a partir del incremento de la 
producción científica de los profesores de nuestra Universidad se aumentó la periodicidad de sus 
publicaciones, a cuatro números al año. 

Este número está compuesto por 8 artículos, que presentan resultados de las investigaciones de 
los profesores de la Universidad San Gregorio y 7 artículos provenientes de las Universidades de: 
Cantabria España; La Habana Cuba; y las Universidad nacionales de: Estatal del Sur de Manabí; 
Laica Eloy Alfaro de Manabí; de las Fuerzas Armadas; Estatal de Milagros y Técnica de Manabí.

En la actualidad las revistas científicas han cobrado una nueva dinámica favorecida por el 
desarrollo de las tecnologías de la información, que brindan posibilidades insospechadas en 
cuanto a los volúmenes de información y a su oportunidad y disponibilidad. En este marco el 
surgimiento del Movimiento de Acceso Abierto, que tiene como objetivo promover el acceso libre 
a la producción científica de los académicos e investigadores, se constituye en una tendencia 
prioritaria que fortalece la democratización del conocimiento.

La revista San Gregorio se inscribe en esta tendencia con éxito, pues las bases en las que se 
encuentra indexada: Directory of Open Access Journals (DOAJ); Latindex; Open Journal Systems 
(OJS); European Reference index for the Humanities and Social Sciences (ERIHPLUS); Dialnet; 
Matriz de Información para el Análisis de Revistas (MIAR); Red Iberoamericana de Innovación y 
Conocimiento Científico (REDIB); Clasificación Integrada de Revista Científica (C.I.R.C) y  
Emerging Sources Citation Index, (Web of Science) de Clarivate Analytics, se sustentan, en su 
mayoría, en la prioridad al acceso abierto. 

 En particular el hecho de que la Revista San Gregorio esté indexada en Emerging Sources Citation 
Index de Clarivate Analytics, donde solo se encuentran 9 revistas del Ecuador, define el interés de 
instituciones académicas internacionales a publicar en nuestras páginas,  tal es así que en el 
período culminado se publicó el número 23 (Especial) de la Revista San Gregorio con artículos en 
inglés, provenientes  de  la Universidad de Kazán y la Universidad de Belgorod, ambas de la 
Federación Rusa, con las temáticas de: Salud; Comunicación; Educación; Literatura, Gestión 
Empresarial, Género, Relaciones Internacionales y Ciencias Jurídicas. 

Divulgar nuevos conocimientos y democratizar el acceso, uso y aprovechamiento del mismo, 
como un bien público, en función de la solución a las necesidades sociales, es objetivo estratégico 
de la misión de revista San Gregorio.

La revista San Gregorio exhorta a los profesionales que la prestigian escogiéndola para publicar 
sus resultados científicos a que sigan aportando al logro de nuestra misión en aras de contribuir 
al debate científico como simiente fundadora de pensamiento creador.

PRESENTACIÓN

Abg. Marcelo Farfán Intriago
RECTOR USGP
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mecanizadas en el 
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El retratamiento endodóntico es un desafío que requiere la reconformación del sistema de 
conductos radiculares y la eliminación completa del material de relleno anterior, realizándose 
por medio de instrumentación manual o rotatoria. A pesar de los avances en el área de la 
endodoncia hay casos que resultan en fracaso. El establecimiento de la etiología del fracaso es 
fundamental para programar el retratamiento endodóntico de la manera más adecuada. La vasta 
literatura que aborda el tema apunta la relación de los factores microbianos y los errores técnicos 
como las causas de los fracasos endodónticos. La desinfección insuficiente y la obturación 
inadecuada del canal radicular son las responsables de la mayoría de los casos de fracaso seguido 
por los accidentes operativos. Varias técnicas de retratamiento son relatadas en la literatura con 
el propósito de facilitar y agilizar ese procedimiento, entre ellas, se destaca la utilización de 
instrumentos rotatorios. El retratamiento es una alternativa eficaz para los casos de fracaso 
endodóntico, alcanzando un índice de éxito en aproximadamente el 77% de los casos. La finalidad 
de este trabajo fue revisar la literatura acerca de determinar las técnicas manuales y rotatorias 
más utilizadas en el retratamiento endodóntico.

PALABRAS CLAVE: Retratamiento endodóntico; Técnicas manuales; Técnicas rotatorios; Fallas 
endodónticas; Sistema rotatorio. 

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

Despite the advances in endodontic there are cases that result in failure. In face of failures, the 
endodontic retreatment is the first alternative of choice if its indications and limitations are 
respected. The enormous literature work that approaches the subject points up the relation of the 
microbial factors and the technical errors related with endodontic failures. The inadequate 
disinfection and filling of the root canal are responsible for the majority of failures followed by 
accidents techniques. To retreat the canal, several techniques are shown in the literature in order 
to facilitate and speed this procedure, among them, the use of rotary instruments is detached. 
The retreatment is an efficient alternative in cases of endodontic failure, reaching success in 
approximately 77% of the cases. The purpose of this work was to review the literature about 
determining the manual and rotary techniques most used in endodontic retreatment.

Keywords: Endodontic retreatment; Manual techniques; Rotational techniques; Endodontic 
failures; Rotational system.
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Un tratamiento endodóntico para ser exi-
toso requiere una serie de cuidados y técni-
cas minuciosas que van desde la selección del 
caso para el tratamiento, el establecimiento 
del correcto diagnóstico, el mantenimiento 
de la cadena aséptica, la preparación química 
mecánica de los canales contemplando todos 
los detalles de morfología, la obturación del 
sistema de canales, entre otros pasos técni-
cos llegando hasta la preservación del caso. A 
pesar de los avances tecnológicos y científicos 
en la endodoncia existen muchos casos que 
resultan en fracaso, relacionados a factores 
microbianos, morfológicos o técnicos. Fren-
te al fracaso, el retratamiento endodóntico 
debe ser la alternativa de primera elección, 
siempre que haya condiciones favorables para 
ello (NASCIMENTO, 2017). El retratamiento 
endodóntico es un procedimiento realizado 
en un diente que ha recibido un intento de 
tratamiento definitivo que ha resultado en 
una condición insatisfactoria. El nuevo tra-
tamiento endodóntico busca un mejor resul-
tado. Un caso clínico se define como fracaso 
endodóntico cuando no hay resolución de la 
radiolucencia periapical en un período de has-
ta cuatro años o cuando hay signos y síntomas 
clínicos en un período inferior a éste (SO-
CIEDADE EUROPÉIA DE ENDODONTIA, 
2006). La endodoncia pos tratamiento puede 
ocurrir debido a la persistencia de bacterias 
en el sistema del conducto radicular. Cuando 
es necesario el retratamiento no quirúrgico, 
la eliminación efectiva del material de relle-
no y de las bacterias residuales del sistema 
radicular es esenciales para asegurar un re-
sultado favorable. Sin embargo, la limpieza y 
desinfección del sistema de conductos puede 
verse obstaculizada por su complejidad ana-
tómica. (MICHELON, et al, 2016). Existen 
muchas necesidades sobre las evidencias de 
las prácticas endodonticas que llevan al éxi-
to o fracaso de un tratamiento por lo que es 
punto primordial para resolver de qué forma 
debemos manejarlo, si llegara a presentarse 

alguna complicación. La reconformación del 
sistema de conductos radiculares puede rea-
lizarse por medio de instrumentación manual 
o giratoria. En cualquier caso, los conceptos 
corono-radicular y permeabilidad deben uti-
lizarse para permitir la progresión apical de 
los instrumentos endodóntico, trabajando 
en un reservorio intraconductos, progresiva-
mente más profundo, de hipoclorito de sodio. 
(BERGENHOLTZ, HORSTED-BINDSLEV, 
REIT, 2011). En ese sentido, el estudio tuvo 
como objetivo: revisar en la literatura cien-
tífica las ventajas y limitaciones del sistema 
endodóntico en relación a técnicas manuales 
y rotatorias en el retratamiento endodóntico. 
Como objetivos específicos: caracterizar la 
producción científica en cuanto al número de 
artículos, tipo de trabajo, año de publicación y 
lugar; identificar los principales factores que 
ha influido en el uso de técnicas utilizadas en 
el retratamiento endodóntico.

Los estudios de esta naturaleza son relevan-
tes por permitir la compilación de materiales 
más actualizados existentes en la literatura 
científica en un solo documento, pudiendo 
de esta forma dilucidar dudas referentes al 
sistema, además de posibilitar nuevas discu-
siones y reflexiones sobre el objeto estudiado 
proporcionando así informaciones preciosas, 
proporcionando una mejor exactitud sobre 
el sistema a ser adoptado en la el área de la 
endodoncia, principalmente en la preparación 
biomecánica.

El retratamiento del conducto radicular es 
un procedimiento no quirúrgico que impli-
ca la eliminación de los materiales de relleno 
del conducto radicular del diente, seguido de 
la limpieza, la configuración y la obturación 
de los canales, el objetivo principal del retra-
tamiento endodóntico no quirúrgico es res-
tablecimiento de tejidos periapicales sanos 
(DEL FABBRO, et al 2016; SOARES, et al. 
2015). Para  MANIGLIA, C. et al.  (2007), la 
reinfección del sistema del conducto radicular 
es uno de los factores clave que influyen en el 
resultado del tratamiento, las bacterias y sus 
subproductos se consideran los principales 
agentes etiológicos de la periodontitis apical. 
Por lo tanto, su eliminación es uno de los pa-
sos más importantes en la terapia del conduc-
to radicular.

inTROdUCCión

REviSión dE liTERaTURa
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DE LIMA (2009), define que los fracasos 
endodónticos pueden atribuirse a la infección 
bacteriana como resultado de omisiones en la 
limpieza, instrumentación y obturación, por 
eventos iatrogénicos o reinfección del sistema 
de conductos radiculares cuando se pierde el 
sellado coronario después de la culminación 
del tratamiento del conducto radicular. Las 
causas del fracaso se clasifican generalmente 
en: 1) Subobturación, 2) Sobreobturación, 3) 
Filtración coronal y 4) Tratamiento inconclu-
so. (CHAPA, et al, 2016).

JORGENSEN, et al, (2017), para reducir las 
cargas bacterianas durante el retratamiento, 
es importante eliminar el material de relleno 
y obtener acceso al foramen apical, lo que a su 
vez facilita la limpieza, conformación y des-
infección adecuadas del sistema de conductos 
radiculares.

Según SOARES, GOLDBERG. (2012) las 
principales situaciones clínicas que indican 
la necesidad de una nueva intervención son: 
cuando algunos meses (o años después de la 
conclusión del tratamiento endodontico el 
diente presenta alguna señal o síntoma (do-
lor, edema, fistula, sensibilidad a la palpación 
o a la percusión).Existencia de una lesión pe-
rirradicular en un diente con tratamiento en-
dodontico. Tratamientos endodonticos bien 
realizados hayan permanecidos entre dos y 
tres meses sin restauración o con una res-
tauración provisoria que no proporcionó un 
buen aislamiento y que dejo la cámara pulpar 
prácticamente expuesta a la cavidad bucal.

Según DE LIMA. (2009) la capacidad de 
cicatrización de las lesiones endodonticas 
depende de muchas variables, incluyendo el 
diagnostico, acceso franco, identificación y 
ubicación de todos los orificios y sistemas de 
conductos. Además de la utilización de con-
ceptos y técnicas para una limpieza, instru-
mentación y obturación tridimensionales.

 Diversas publicaciones atribuyen al 
retratamiento un porcentual de éxito menor 

que el del tratamiento endodóntico conven-
cional. Eso sucede porque, el retramiento 
puede presentarse dificultades que compro-
menten al éxito. En los casos que no hay com-
plicaciones y el fracaso del tratamiento pri-
mario haya sido causado notariamente por 
una endodoncia mal realizada, el porcen-
tual dl éxito retratamiento es similar al del 
tratamiento de endodoncia convencional, o 
sea, del 75 a 85% aproximadamente. (GUT-
MANN, LOVDAHL, 2012).

Variadas técnicas han sido utilizadas para 
el retratamiento endodóntico siendo las más 
frecuentes el uso de las limas manuales, ins-
trumentos rotatorios de níquel titanio, y el 
uso auxiliar de solventes químicos (SÓ, 2008).

El retratamiento endodontico se compone 
de varias etapas: el planeamiento, acceso a la 
cámara pulpar, acceso al conducto radicular, 
remoción del material de obturación, prepa-
ración del conducto, medicación intracon-
ducto, obturación y control post operatorio. 
(SOARES, GOLDBERG, 2012).

Según FARINIUK, (2017)  el uso de ins-
trumentos manuales para la eliminación de 
llenado es muy común, además, el uso de un 
solvente normalmente tiene como resultado 
una capa delgada de material disuelto en las 
paredes del canal, que penetra en los túbu-
los destinarios, siendo difícil de eliminar lo 
que conduce a una mayor cantidad de ma-
teriales de relleno restantes. COLACO, PAI, 
(2015) indica una técnica manual con el uso 
combinado de limas H y un producto quími-
co comúnmente utilizado solvente como clo-
roformo o xileno se sugiere para la elimina-
ción de gutapercha durante el retratamiento 
endodóntico. Sin embargo, la eliminación de 
un Gutapercha bien compactado es tedioso y 
lento, por lo tanto, se recomiendan limas ro-
tativas para guardar tiempo y reducir la fati-
ga del paciente y del operador (GUTMANN, 
LOVDAHL, 2012).

Localizados los conductos, es necesario 
limpiar y preparar su entrada. Si fuera posible 
ver o sentir la gutapercha, se obtienen ópti-
mos resultados con el uso s tipo k de sección 

CaUSaS dEl fRaCaSO EndOdónTiCO

TéCniCaS PaRa El RETRaTamiEnTO 
EndOdOnTiCO

TéCniCaS manUalES

aCCESO al TERCiO CERviCal

indiCaCiOnES dEl RETRaTamiEnTO 
EndOdOnTiCO

CRiTERiOS PaRa El éxiTO dE Un 
RETRaTamiEnTO EndOdOnTiCO

PROnóSTiCO
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cuadrangular, # 25 o 30, o de instrumentos 
rotatorios, complementado con disolvente. 
(SOARES, GOLDBERG, 2012).

La técnica para limpiar el conducto depen-
derá del material mucho del material de ob-
turación utilizado en el tratamiento primario. 
La experiencia clínica de los autores permite 
asegurar que más de la mitad de los conductos 
que deben volver a tratarse están obturados 
con conos de gutapercha y cemento; algunos 
con conos de plata y cemento; y otros, sola-
mente con cemento. (SOARES, GOLDBERG, 
2012).

      La técnica de las limas hedstrom pue-
de utilizarse en conductos pequeños aunque 
normalmente no permite extraer la obtura-
ción de una sola pieza; además, las limas de 
menor diámetro que se utilizan son más pro-
pensas a la fracturar si se atornilla en la guta-
percha. Cuando hay que extraer la gutapercha 
en un conducto pequeño, no existe ninguna 
técnica de instrumentos manuales que resul-
te eficaz o recomendable para limpiar todo el 
conducto. Conviene evaluar que métodos son 
mejores en la mitad coronal del conducto y 
cuales resultan más apropiados para la mitad 
apical, especialmente cuando existe curvas. 
(GUTMANN, LOVDAHL, 2012).

      Protaper Universal Retratamiento

Incluye instrumentos de modelado, acabado 
y retratamiento.

Los tres instrumentos de retratamiento 
(D1, D2 y D3) están diseñados para facilitar 
su movimiento de material de relleno. Cada 
lima tiene diferentes longitudes, conicidades y 
punta apical. (GIULIANI, et al. 2008).

Foto nº 2. Instrumentos Rotatorios/ (Ver 
Anexos)

 Menciona GU, et al. (2008) Que son diá-
metros 30, conicidad 0.09, diámetros 25, co-
nicidad 0.08 y diámetros 20, conicidad 0.07. 
Las longitudes completas de estos los archi-
vos de retratamiento son 16 mm para D1, 18 

mm para D2 y 22 mm para D3. D1, D2 y D3 
se recomiendan para eliminar los materiales 
de relleno de la corona, medio y Porciones 
apicales de canales respectivamente. Similar 
a instrumentos de modelado y acabado, el re-
tratamiento serie tiene una sección transver-
sal convexa, sin embargo, D1 tiene una punta 
de trabajo que facilita su penetración inicial 
en materiales de relleno.

La desobturación con el instrumento D1 a 
una velocidad de aproximadamente de 500 
rpm. Debemos ser cuidadosos en su uso y no 
realizar presión apical dentro del conducto 
radicular. De lo contrario su punta activa po-
dría producir algún tipo de accidente opera-
torio. Si hallamos resistencia al uso debemos 
retirar el instrumento y verificar la causa. Co-
menzamos a desobturar la porción media con 
el instrumento D2. Mantenemos la velocidad 
de rotación en 500rpm. Para finalizar con el 
instrumento D3 procedemos a remover la gu-
tapercha del tercio apical. Este instrumento lo 
utilizamos a 350 rpm, y podemos realizar con 
el mismo pequeños movimientos de barrido 
contra la pared. (GU, et al.  2008).

Mtwo Retratamiento

Los instrumentos para retratamiento son 
específicamente diseñados para la remoción 
del material obturador del canal radicular. El 
instrumento presenta punta cortante e ángulo 
helicoidal constante que facilita su progresión 
en la gutapercha de obturación, sin necesidad 
de ejercer presión. Durante la remoción de 
gutapercha, puede ser realizado movimiento 
de limado contra las paredes del canal radicu-
lar, con leve presión lateral. Este instrumento 
ofrece las siguientes opciones: R 15/.05 para 
canales radiculares estrechos y R 25/05. Para 
canales radiculares medios y amplios Son uti-
lizados a aproximadamente 300rpm. (LEO-
NARDO, TOLEDO, 2017).

Ensanche el tercio apical manualmente con 
una lima ISO n°15. Luego prepare el conducto 
con la lima Mtwo del tamaño deseado.

Abrir el orificio de canal con una fresa Ga-
tes o un instrumento ultrasónico y quitar la 
guttapercha que se halla en el tercio corona-
rio.

aCCESO al TERCiO aPiCal

COndUCTOS PEqUEñOS

inSTRUmEnTOS ROTaTORiOS 
UTilizadOS PaRa El RETRaTamiEnTO

SECUEnCia OPERaTORia
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Posicionar la punta de la lima de retrata-
miento en la guttapercha y dejarla rotar. Las 
limas Mtwo de retratamiento poseen una 
punta cortante para que los instrumentos 
puedan penetrar fácilmente y sin presión la 
obturación de guttapercha.

Después de haber alcanzado la longitud de 
trabajo con un instrumento manual fino y 
flexible, amplíe el canal radicular hasta una 
longitud de trabajo según ISO 15.

Amplíe el canal radicular con instrumentos 
Mtwo convencionales hasta el tamaño ade-
cuado. (LEONARDO, TOLEDO, 2017).

D Race

El sistema de retratamiento giratorio D-RaC 
consta de dos limas. DR1 (tamaño 30, coni-
cidad de 0.10, 1000 rpm) tiene una punta de 
corte para facilitar la penetración inicial del 
material de relleno y es capaz de una tercera 
limpieza coronal. DR2 instrumento (tamaño 
25, 0,04 conicidad, 600 rpm) tiene una punta 
no cortante y se utilizó con la presión apical 
luz hasta que se alcanzó la longitud de trabajo 
y se utiliza para la eliminación de material de 
relleno desde apical 2/3  del conducto radicu-
lar. El espacio para la eliminación de dentina 
en la parte posterior de las cuchillas es pro-
fundo y proporciona suficiente espacio para 
la salida de restos de dentina, lo que contri-
buye a la eliminación superior del material de 
relleno. DR1 y DR2 se diseñaron con bordes 
alternantes de corte y una sección transversal 
triangular. (BHAGAVALDAS, et al, 2017).

Protocolo de uso

Los instrumentos de retratamiento D-RaCe 
se usaron de la siguiente manera: DR1 (tama-
ño 30 / 0,10) a una velocidad de 1000 rpm y 
un par de 1,5 Ncm para el tercio cervical y el 
comienzo del tercio medio y DR2 (tamaño 25 
/ 0,04) a una velocidad de 600 rpm y un par de 
1 Ncm al WL. El instrumento DR2 se usó con 
una ligera presión apical hasta que se alcanzó 
el WL. La preparación apical final se realizó 
con el instrumento RaCe (tamaño 40 / 0.04) 
a una velocidad de 600 rpm y un torque de 1 
Ncm. (UZUNOGLU, TURKER, 2016).

Limas K3

Las limas  K3  (SybronEndo, West Collins, 
CA, EE. UU.) Es un instrumento rotatorio 

con un relieve radial en combinación con un 
ángulo de ataque positivo, una punta aplana-
da y un diseño de archivo activo asimétrico 
con forma cónica variable y variable diámetro 
central. Estas son características que se rei-
vindican para mejorar la eficiencia de corte, 
la eliminación de residuos y la guía y resisten-
cia de los archivos. (AKPINAR, ALTUNBAS, 
KUSTARCI. 2012).

El sistema de archivos K3 puede ajustarse 
mejor a las paredes del conducto radicular 
en la región apical, donde el canal se vuelve 
redondo. Cuando este instrumento giró 360 
dentro del conducto radicular, la gutapercha 
se enganchó con las flautas del instrumento y 
se retiró. (MASIERO, BARLETTA, 2005).

Las limas K3 NiTi estas limas tienen la ca-
pacidad de plastificar la gutapercha con su 
calor de fricción, carecen de la capacidad de 
tirar del material obturador hacia el orificio. 
Por lo tanto, la gutapercha plastificada podría 
mancharse en las paredes del conducto radi-
cular (CHANDRASEKAR, et al. 2014).

            Al acceder a un conducto obturado 
con una pasta suele parecernos que el mate-
rial o a ha llegado a fraguar o que se ha disuel-
to por la acion de los liquisod tisulares que 
han difundido a través del orifico apical sin 
sellar. Normanelte se percibe una consisten-
cia blanda o incluso pastosa con la sonda. Se 
puede usar cualquier lima manual o rotatoria 
para eliminar casi todo lo queda del material, 
y después se proceder a la limpieza y al mode-
lado rutinarios del conducto. (GUTMANN, 
LOVDAHL, 2012).

En la actualidad se han introducidos siste-
mas reciprócate con el objetivo de mejorar la 
resistencia a la fractura, ya que el movimien-
to reciproco reduce la fatiga cíclica y torsio-
nal a la que está sometido el instrumento. 
Además, los instrumentos en estos sistemas 
están hechos de una aleación sometida a un 
tratamiento térmico. Conocido como MWi-
re y considerado más resistente que la alea-
ción de NiTi convencional. (COLOMBO, et 
al, 2016). Observaron que los sistemas recí-
procos y el sistema rotativo probado fueron 
igualmente efectivos en la eliminación del 
material de relleno. (COLOMBO, et al, 2016). 
Recientemente, dos marcas de instrumentos 

nUEvaS PROPUESTaS PaRa El 
RETRaTamiEnTO mECanizadO
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recíprocos están disponibles en el mercado; 
Reciproc y WaveOne. Se indica para fines 
de retratamiento, en el que los instrumentos 
se utilizan con un movimiento de cepillado 
contra las paredes laterales del canal para eli-
minar cualquier material de relleno residual. 
(KOCAK, et al, 2016).

Reciproc

Los instrumentos reciproc son identificados 
por coloración ISO de acuerdo con la punta de 
cada instrumento. Presentan dos angulos de 
cortes y punta inactiva. (LEONARDO, TOLE-
DO, 2017). Hay disponibles tres tamaños de 
instrumentos: 25 / 0.08 mm para canales es-
trechos, 40 / 0.06 mm para canales de medio 
volumen y 50 / 0.05 mm para canales grandes. 
(ALVES, et al, 2016). KIM, et al. (2012) Afir-
man que el movimiento recíproco reduciría la 
tensión de torsión invirtiendo periódicamente 
la rotación (150° en sentido antihorario, luego 
30° en sentido horario. Se cree que este movi-
miento recíproco aumenta en última instan-
cia la vida útil del instrumento.

La eliminación del llenado de gutapercha se 
realiza simultáneamente con reinstrumenta-
ción. (ALVES, et al, 2016).

Secuencia Operatoria

Se inserta el instrumento en dirección api-
cal utilizando movimientos de picoteo dentro 
y fuera, con movimientos de 3 mm en ampli-
tud. La progresión del instrumento debe al-
canzar dos tercios del canal longitud. Después 
de 3 movimientos de picoteo, el instrumento 
se remueve y se limpia, y se irriga el canal con 
NaOCl. Ademas se debe realizar otro ciclo de 
3 movimientos de picoteo hasta que el instru-
mento alcanze la longitud de trabajo. Con una 
lima tipo k de tamaño 15 se obtiene la per-
meabilidad del foramen apical. (ALVES, et al, 
2016).

Wave one

Todos tienen una sección transversal trian-
gular convexa modificada D1 a D8 de D9 a 
D16 la sección se torna triangular convexa, 
presenta ángulo de punta 50°, inactiva y mo-
dificada.

El instrumento inicia su cinemática en sen-
tido horário y luego enseguida, invierte el sen-
tido de rotación para anti-horário. (LEONAR-
DO, TOLEDO, 2017).

KIM, et al. (2012)  demuestra que los grados 
utilizados son 170° en sentido anti horario, 
luego 50° rotación en sentido horario.

Aleaciones de níquel-titanio (NiTi) en dife-
rentes diseños y con conos variables, se han 
utilizado con éxito en la limpieza y modelado 
de los conductos radiculares. Una de las prin-
cipales ventajas de estos instrumentos es la 
capacidad de eliminar la dentina y la suciedad 
en una dirección coronal, lo que da como re-
sultado una menor extrusión del material de 
relleno a través del foramen apical. Por lo tan-
to, varios estudios han evaluado la acción de 
los instrumentos rotativos en la eliminación 
de gutapercha, que se ha demostrado efectivo, 
seguro y ahorro de tiempo. (FARINIUK, et al, 
2017). Con estos instrumentos se puede reti-
rar la gutapercha a la velocidad de la prepa-
ración que suelen utilizarse para modelar los 
conductos radiculares (250 a 400rpm), aun-
que resultan más eficaces a velocidades supe-
riores (500 a 700rpm) debido a la termoplas-
tificación. (GUTMANN, LOVDAHL, 2012).

Técnica A

Utilice una lima profile 0,06 o 6% del calibre 
25 a una velocidad de 500 a 700 rpm, depen-
diendo de la anatomía del conducto

Trabaje con cuidado mientras se reblandece 
el material

Utilice la técnica secuencial de inser-
ción-extracción para ir profundizando gra-
dualmente el conducto.

Irrigue abundantemente durante toda la in-
tervención.

Use el disolvente para extraer lo que quede 
de gutapercha junto con el fragmento del ins-
trumento si se desprendiese. (GUTMANN, 
LOVDAHL, 2012).

RETRaTamiEnTO COn inSTRUmEnTOS 
RECiPROCanTES

TéCniCa dE inSTRUmEnTOS 
ROTaTORiOS
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Técnica B

Diversos sistemas rotatorios para la re-
moción e instrumentación de los conductos 
radiculares entre los más recientes tenemos: 
K3, D Race, Protaper Universal Retratamien-
to (Dentsply Maillefer, Baillaigues Switzer-
land) y los instrumentos rotatorios Mtwo R. 
(SOMMA, 2008).

Conformación del conducto 
radicular

           Los instrumentos que hacen la confor-
mación del conducto provocan la extruccion 
de fragmentos de pulpa, limaduras de denti-
na, solución irrigadoras microorganismos y 
sus derivados a los tejidos periradiculares, en 
el retratamiento, no es diferente. Además de 
las limaduras de dentinas y de microorganis-
mos también podemose extruir particulas de 
gutapercha de cemento y solventes que si son 
llevadas en grande cantidad, pueden compro-
meter los resultado inmediatos y mediatos y 
determinar incluso el fracaso de retratamien-
to (GUTMANN, LOVDAHL, 2012).

Medicación intraconducto

Según GUTMANN, LOVDAHL. (2012) 
Como en cualquier caso de tratamiento de 
endodoncia, dentro del conducto en retrata-
miento se podrá colocar una medicación en-
tre sesiones.

El uso de Hidroxido de calcio está indicado 
en retratamientos del conducto radicular Sin 
embargo, en estos casos, la permeabilidad de 
la dentina puede reducirse por dos razones: 
si se utilizó Hidroxido de calcio en el trata-
miento inicial, el calcio ionizado liberado por 
el material puede haber interactuado con los 
iones fosfato de la dentina y producir agrega-
dos locales de fosfato de calcio, reduciendo su 
permeabilidad. (SANTOS, et al, 2014).

El presente estudio consiste en una revisión 
de literatura integrativa, constituida por pro-
ducciones científicas de estudios teóricos y 
empíricos de bases electrónicas apoyándose 
en lecturas exploratorias y selectivas. La op-
ción por la revisión de literatura integrativa 
fue por posibilitar un el levantamiento de lo 
que hay de más reciente sobre la temática, fa-

voreciendo un agrupación de informaciones 
más actualizadas en un único corpus textual.

La elección por el tema fue debido a las 
dificultades existentes para realizar retrata-
miento endodóntico en canales radiculares 
mediante técnicas manuales y rotatorias ha 
sido investigada en la Endodoncia, debido a 
sus propiedades como flexibilidad, resisten-
cia a la torsión y memoria de forma.

           Basados en los resultados, las limas 
manuales y limas rotatorias i de retratamien-
to obtienen resultados óptimos sin embargo 
cuando se las utilizan individualmente de-
muestran que deja materiales de obturación 
en las paredes del conducto radicular.

De acuerdo a todos los estudios realizados 
la utilización combinada de instrumentos ro-
tatorios y manuales durante el retratamiento 
es un método eficiente para el ratramiento 
endodóntico obteniendo resultados óptimos.

El fracaso endodóntico se obtiene por la 
permanencia de bacterias en el conducto ra-
dicular como resultado de una limpieza in-
suficiente, inadecuada instrumentación, una 
obturación deficiente. La variabilidad del 
resultado en el retratamiento endodóntico 
se relaciona con diferentes factores: la edad 
del paciente y los tipos de dientes tratados, la 
presencia de alteraciones en el curso natural 
de los conductos radiculares, la posibilidad de 
eliminar las restauraciones coronales a acce-
der a la cámara de pulpa, las técnicas utili-
zadas para eliminar los materiales de relleno 
existentes. (GIULIANI, et al, 2008).

JARA, ZUBIATE (2011) define que existen 
Variadas técnicas han sido utilizadas para el 
retratamiento endodóntico siendo las más 
frecuentes el uso de las limas manuales.

Sin embargo, FARINIUK, et al. (2017) men-
cionan que Dentro de las condiciones expe-
rimentales, se observó que los instrumentos 
rotativos fueron más efectivos que las limas 
manuales Hedström.

MICHELON, et al. (2016) señalan que La 
eliminación de la gutapercha mediante el uso 
de instrumentos manuales es un proceso len-
to y difícil, especialmente cuando el material 
de relleno está bien compactado. Por lo tanto, 

mETOdOlOGía

RESUlTadOS y diSCUSión
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los instrumentos rotativos Ni-Ti se recomien-
dan para reducir el tiempo clínico y facilitar 
la extracción.

Basándose en los resultados evidenciados de 
la literatura, nos parece lícito concluir que: La 
técnica manual aún es más utilizada, presen-
tando mejores resultados en la remoción del 

material obturador cuando comparado a la 
técnica mecánico-rotatoria.
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Foto nº 1. Instrumentos manuales.
Fuente: Elaboración propia.

Foto nº 2. Instrumentos Rotatorios.
Fuente: Elaboración propia.
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which it is nourished. This research is based on the methods of bibliographic analysis, historical 
logic and theoretical systematization.
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Garantizar una educación inclusiva, equi-
tativa y de calidad constituye la base para 
mejorar la vida y establecer una nueva visión 
de desarrollo mundial sostenible. (UNESCO, 
2015). Urge entonces una toma de conciencia 
de todos los países para salvar la humanidad 
de los grandes peligros que la amenazan con 
desaparecer. Surge así el documento final ti-
tulado Transformar nuestro mundo: la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible aproba-
do por consenso en septiembre del 2015 por la 
Asamblea de Naciones Unidas y como plan de 
acción asumido por todos los países para sa-
nar y proteger al planeta y reconducir al mun-
do camino a la sostenibilidad y resiliencia.

Y precisamente, en este contexto a la educa-
ción se le sigue dando prioridad como un eje 
estratégico necesario para impulsar el desa-
rrollo económico, social y ambiental. Esto se 
ratifica en el Objetivo No. 4 de dicha Agenda 
2030, cuando se señala “la necesidad de alcan-
zar una educación de calidad como base para 
mejorar la vida de las personas y el desarrollo 
sostenible, asegurando el acceso igualitario a 
todos los niveles educativos” (ONU, 2018, p. 
21). Ello incluye a la educación superior, que 
se convierte en uno de los ejes que dinamizan 
las transformaciones necesarias a nivel glo-
bal, regional, nacional, territorial y local.

Desde esta perspectiva en la Declaración de 
esta Agenda se expresa en su postulado No. 
45: “los gobiernos y las instituciones públicas 
también colaborarán estrechamente en su im-
plementación con las autoridades regionales 
y locales, las instituciones subregionales, las 
instituciones internacionales, la comunidad 
académica, las organizaciones filantrópicas, 
los grupos de voluntarios y otras instancias” 
(ONU, 2015, p.13). Sin lugar a duda, este plan-
teamiento incluye también a los centros edu-

cativos, en particular, a las Instituciones de 
Educación Superior (IES) y su contribución al 
desarrollo local del entorno donde se circuns-
criben en los diferentes países para enfrentar 
los retos que comportan el desarrollo soste-
nible.

En el contexto latinoamericano, al conoci-
miento se le reconoce como una de las bases 
para alcanzar el desarrollo sostenible y ello 
exige, una rápida intervención de la educa-
ción superior y sus instituciones como parte 
de la solución crítica de los grandes proble-
mas existentes no solo a nivel nacional, sino 
también aquellos de carácter local, donde 
existen grandes diferencias, desigualdades y 
contradicciones, que están generando, desde 
hace algún tiempo, un incremento de las de-
mandas y la necesidad de una mayor calidad 
de sus resultados.

El propósito de este artículo es propiciar al-
gunas reflexiones en torno a una cultura de 
cooperación que supere los enclaustramientos 
institucionales, y promueva la participación 
de toda la sociedad en su desarrollo local a 
partir de la extensión univesitaria..

Se emplearon el método histórico lógico y la 
sistematización teórica. Para realizar el aná-
lisis histórico se expone la regulación de la 
vinculación con la sociedad1 en el Ecuador, se 
indagó en una amplia bibliografía, tomándose 
en consideración los siguientes indicadores:

•	 Caracterización	 general	 de	 los	 retos	
actuales de la educación superior ante la so-
ciedad, enmarcados en las realidades latinoa-
mericanas

•	 Fundamentos	teórico-conceptuales	y	
las principales características de la extensión 
universitaria en el marco de sus relaciones y 
contribuciones al desarrollo local.

•	 	Problemática	de	la	gestión	del	proce-
so extensionista desde el ámbito de América 
Latina.

•	 Nuevas	vías	para	fortalecer	la	exten-
sión universitaria y el desarrollo local.

inTROdUCCión

mETOdOlOGía

1. Según la Ley Orgánica de Educación Superior, en Ecuador  la extensión universitaria es reconocida como vinculación con la sociedad.



19Manolo Julián Castro Solís, José Luis Almuiñas Rivero, Omelio Enrique Borroto Leal: “Extensión 
universitaria y desarrollo local: Una perspectiva en construcción.”

Se definieron los hitos históricos que mar-
can el tránsito de una etapa a la siguiente y 
el inicio de la periodización, para el primer 
segmento histórico delimitado.

Considerando el escenario global que se 
presenta, la Comisión Económica para Amé-
rica Latina y el Caribe (ALC) de la CEPAL, en 
el documento Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo. Una oportunidad para América 
Latina y el Caribe, señala que:

Este cambio de época es necesario en el 
caso de América Latina y el Caribe, que no es 
la región más pobre del mundo, pero sí la más 
desigual. Si bien la desigualdad existe en todo 
el mundo, constituye una especial limitación 
para alcanzar el potencial de la región. (2018, 
p.8).

En el contexto histórico, el primer enfoque 
teórico del desarrollo –de uso reiterado en la 
literatura económica– está acuñado con la 
“modernización” surgida del conflicto socia-
lismo-capitalismo a mediados del siglo XX, 
situación que Valcárcel, a partir del estudio 
de trabajos realizados por economistas an-
glosajones, la define como:

(…) un problema de crecimiento de la eco-
nomía de mercado, de ampliación de la rique-
za material expresada en un único o sobre-
dimensionado indicador macroeconómico: el 
producto interno bruto. La industrialización, 
la tecnificación de la agricultura y la eleva-
ción de la productividad permitirían, justa-
mente, generar dicho crecimiento económico 
(Valcárcel, 2006, p.7).

Sin duda alguna a América Latina, la globa-
lización y el neoliberalismo, la constituyeron 
en el laboratorio para la aplicación de rece-
tas hegemónicas para avanzar hacia el desa-
rrollo, también ha sido el escenario en el que 
se han debatido y resignificado las distintas 
concepciones que sobre éste se han puesto en 
marcha en la región, así como para repensar 
el concepto inequívoco de garantizar solo el 
crecimiento económico, a una noción en el 
ejercicio de derechos y en el bienestar, don-
de prevalezcan lógicas distintas a las capita-
listas y saberes descentrados para construir 
de manera distinta la realidad propuesta, en 
condiciones que no estén mediadas y condi-

cionadas por la historia, la constitución so-
cial, económica y política de cada país, lo que 
hace necesario trasformar el paradigma de 
desarrollo dominante en uno que nos lleve 
por la vía del desarrollo sostenible con visión 
de largo plazo.

A partir de lo aludido por la ONU, desde 
hace algunos años, la situación está cambian-
do y esto representa un nuevo desafío, transi-
tando el paso desde una concepción del desa-
rrollo como algo adquirido por un territorio, 
a través de la dotación de capital físico, co-
nocimiento, recursos, hacia una concepción 
del desarrollo como algo generado a partir de 
las capacidades de los actores locales, es decir 
pasar de lo exógeno “desde arriba hacia abajo” 
o centralista a lo endógeno “desde abajo hacia 
arriba”, que en esencia éste último, se refiere 
a los potenciales humanos, de recursos y te-
rritoriales de las localidades, para asumir sus 
propios modelos de bienestar o buen vivir.

Surge entonces la noción de desarrollo lo-
cal, que, a decir de Alonso y Bell (2013) es:

(…) la estrategia que persigue satisfacer las 
necesidades y demandas de una población a 
través de la participación activa de la comuni-
dad en los procesos de crecimiento, pero sin 
restar importancia al mejoramiento del siste-
ma productivo local en la división nacional o 
internacional del trabajo (p.16).

Por otro lado, (Rosales y Urriola, 2012) 
plantean que:

(…) mediante el desarrollo local, las capaci-
dades emprendedoras locales pueden ser ac-
tivadas y dinamizadas para valorizar los re-
cursos productivos tradicionales (agricultura, 
artesanado, pequeña y mediana industria) y 
no tradicionales (energías renovables, pro-
tección del medio ambiente, cuidado y/o va-
lorización del patrimonio y cultura, turismo) 
generando nuevas actividades productivas y 
empleos (p.13).

También resulta preciso sustentarse en el 
análisis realizado por (Núñez, González y Lá-
zaro, 2012) cuando sostienen que en principio 
el desarrollo local supone:

•	 Proveer	oportunidades:	acceso	a	op-
ciones en el mercado laboral, a créditos, pro-
piedades, infraestructura adecuada, educa-
ción, salud, entre otros.

RESUlTadOS y diSCUSión
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•	 Garantizar	 seguridad:	 cobertura	 to-
tal de las necesidades básicas para una vida 
digna; reducción de desigualdades, riesgos y 
vulnerabilidades.

•	 Empoderamiento	de	los	actores	loca-
les: descentralización de funciones, autoridad 
y recursos e implementación de mecanismos 
participativos para la definición de la agenda 
social y de desarrollo del territorio.

•	 Sustentabilidad	de	 las	 iniciativas	 lo-
cales: creación de la capacidad institucional y 
de conocimientos.

•	 Fortalecimiento	 y	 rescate	 de	 la	 eco-
nomía local: multiplicación y diversificación 
de agentes de poder económicos locales, sus 
interrelaciones y que mantengan un compro-
miso comunitario.

•	 Capacidad	de	los	actores	locales	para	
realizar una gestión estratégica: formulación, 
implementación, evaluación, de políticas, 
programas, proyectos.

•	 Capacidad	 de	 las	 sociedades	 locales	
para identificar posibilidades endógenas de 
desarrollo y atracción de recursos exógenos 
(p.44).

Lo hasta ahora abordado, permite tomar 
en consideración lo sostenido por (Contreras, 
2011) cuando expresa que:

El desarrollo local se asocia a la gestión del 
conocimiento y la innovación, en este caso, 
asociado a un contexto del entorno geográ-
fico próximo; conocimiento que puede ser 
universalizado o lo que es lo mismo, relocali-
zado. Por esto las universidades que apuntan 
al desarrollo local, activan sus habilidades y 
capacidades para el desarrollo científico y tec-
nológico, con lo cual se integran al entorno 
mediante la solución de problemas de las co-
munidades (p.66).

Al referirse al desarrollo histórico de la ex-
tensión universitaria, abordado por Almuiñas 
y Del Huerto (2012), encontramos que, en los 
inicios de la actividad universitaria, aconte-
cido en la Europa medieval del siglo XII, se 
fundan universidades con carácter de corpo-
raciones cuya función era básicamente adoc-
trinar en la ideología de la época sin que se 
delimitaran otras funciones sociales de mayor 
envergadura. En el siglo XIX, las universida-

des inglesas se abren a la sociedad y llevan a 
cabo la génesis de lo que hoy conocemos como 
actividades de extensión; entrada la segunda 
mitad del siglo XX los países socialistas asu-
men la concepción de extensión universitaria 
orientada fundamentalmente, al fortaleci-
miento de la formación estética de los estu-
diantes en el marco de la formación integral, 
en tanto que países capitalistas desarrollados 
refuerzan su idea del “economicismo de la ex-
tensión universitaria” hacia el entorno.

Para la realización del presente estudio, los 
autores asumieron los siguientes indicadores:

Caracterización general de los retos actua-
les de la educación superior ante la sociedad, 
enmarcados en las realidades latinoamerica-
nas; fundamentos teórico-conceptuales y las 
principales características de la extensión 
universitaria en el marco de sus relaciones y 
contribuciones al desarrollo local; la proble-
mática de la gestión del proceso extensionista 
desde el ámbito de América Latina y las nue-
vas vías para fortalecer la extensión universi-
taria y el desarrollo local, mismo que fueron 
analizados a partir de diferentes propuestas 
bibliográficas.

Es así que la evolución conceptual de la ex-
tensión universitaria, se da en una serie de 
etapas que se resumen, así:

a) Primera etapa, desde su surgimiento has-
ta la Reforma de Córdoba (1908 a 1918), prio-
rización del factor social, se realizan intentos 
de reformas universitarias, pero no se logran, 
tratando de romper el esquema de universi-
dad elitista.

b) Segunda etapa, desde la Reforma de Cór-
doba hasta finales de la década de 1940, que 
en su Manifiesto Liminar, por primera vez en 
América Latina se emplea y se define a la Ex-
tensión Universitaria como “el fortalecimien-
to de la función social de la Universidad, pro-
yección al pueblo de la cultura universitaria y 
preocupación por los problemas nacionales”, 
a partir de este momento se comienzan a lo-
grar en las universidades latinoamericanas 
algunos avances en la conceptualización de 
la definición sobre la Extensión Universitaria, 
con un enfoque más abarcador de su función 
social, no obstante esto se concretó más en la 
legislación que en la actividad práctica.
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c) Tercera etapa, desde la década de 1950 
hasta mediados de la década de 1970, se cen-
tra fundamentalmente en el problema de la 
conceptualización y la definición de los con-
tenidos del proceso, se caracteriza por la 
existencia de departamentos especializados 
que cubren dicha actividad, aunque su fun-
cionamiento es asistémico e incoherente. En 
el año 1957, la I Conferencia Latinoamericana 
de Extensión Universitaria y Difusión Cultu-
ral (UDUAL) celebrada en Chile, el concepto 
de Extensión Universitaria se expresó como 
Tunnermann, (s.f):

Es misión y función orientadora de la Uni-
versidad Contemporánea, entendida como 
ejercicio de la vocación universitaria, (...) se 
funda en el conjunto de estudios y actividades 
filosóficas, científicas, artísticas y técnicas, 
mediante el cual se auscultan, exploran y re-
cogen del medio social, nacional y universal, 
los problemas, datos y valores culturales que 
existen en todos los grupos sociales (...) tiene 
como finalidad proyectar dinámica y coor-
dinadamente la cultura y vincular a todo el 
pueblo con la Universidad. (p.103).

d) Cuarta etapa, desde mediados de la dé-
cada de 1970 hasta la actualidad, proyecta 
en la forma más amplia posible y en todas 
las esferas de la nación, los conocimientos, 
estudios e investigaciones de la Universidad, 
para permitir a todos participar en la cultura 
universitaria, contribuir al desarrollo social y 
a la elevación del nivel espiritual, moral, in-
telectual y técnico del pueblo. Asimismo, en 
la Segunda Conferencia Latinoamericana de 
Difusión Cultural y Extensión (UDUAL) cele-
brada en México en 1972, a decir de Tunner-
mann (s.f.), se define a la Extensión Universi-
taria como:

La interacción entre la Universidad y los de-
más componentes del cuerpo social, a través 
del cual, esta asume y cumple sus compromi-
sos de participación en el proceso de creación 
de la cultura y de la liberación y transforma-
ción radical de la comunidad nacional (p.120).

Freire (1984) define la extensión del modo 
siguiente:

La extensión es educativa. Por esto la pri-
mera reflexión crítica de este estudio viene 
incidiendo sobre el concepto mismo de exten-
sión, sobre su “campo asociativo” de significa-
do. De este análisis se desprende claramente 

que el concepto de extensión no corresponde 
a un quehacer educativo liberador (...) edu-
car y educarse en la práctica de la libertad, 
no es extender algo desde la “sede del saber” 
hasta la “sede de la ignorancia”, para salvar 
con este saber a los que habitan en aquella. 
Al contrario, educar y educarse en la práctica 
de la libertad es tarea de aquellos que saben 
que poco saben (...) es un diálogo con aque-
llos que casi siempre piensan que nada saben, 
para que estos, transformando su pensar que 
nada saben en pensar que poco saben, puedan 
igualmente saber más (pp.21-24)

En el Foro Nacional de Prorrectores de 
Extensión Universitaria (1987) celebrado en 
Brasil, se conceptualiza a la extensión univer-
sitaria como un proceso educativo, cultural y 
científico que articula la enseñanza y la in-
vestigación de forma inseparable y viabiliza la 
relación transformadora entre la Universidad 
y la sociedad; en tanto que el Consejo Interu-
niversitario Nacional en Argentina (1997) la 
concibe como un proceso de comunicación 
entre la universidad y la sociedad, sustenta-
do en el conocimiento científico, tecnológico, 
cultural, artístico, humanístico, acumulados 
en la institución y en su capacidad de forma-
ción educativa, con plena conciencia de su 
función social.

Por otra parte, desde diversos Congresos 
Iberoamericanos y del Caribe de Extensión, 
Cuba (1996), Argentina (1997), Costa Rica 
(1998) -donde se crea la Unión Latinoame-
ricana de Extensión Universitaria (ULEU)-, 
Venezuela (1999), se ha planteado la necesi-
dad de afianzar en las universidades latinoa-
mericanas la relación y la complementariedad 
de la docencia, la investigación y la extensión, 
esta última considerada como uno de los me-
dios que le permitirá a la Universidad enarbo-
lar su bandera de lucha frente a las amenazas 
de la globalización y elevar su compromiso de 
transformación, cambio social y mejoramien-
to de la calidad de vida de la comunidad en 
general.

Entonces, a partir del análisis de las prác-
ticas extensionistas de las IES latinoamerica-
nas, González (2016), plantea tres modelos de 
extensión:

1. Tradicional, que concibe la universi-
dad como fuente de conocimiento y saberes, y 
establece una relación de saber instituciona-
lizado con quien no lo posee, con un carácter 
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más bien de dador a receptor y de manera es-
pecialmente unidireccional. Relación del sa-
ber institucionalizado dirigiéndose a quien no 
lo posee, como asistencialista.

2. Economicista: que considera a la 
universidad como una empresa más que inte-
ractúa en el mercado, la cual adopta el rol de 
soporte científico y técnico del sector produc-
tivo, y donde el saber se organiza en función 
de la rentabilidad económica.

3. Desarrollo integral: donde la univer-
sidad maneja el concepto de democratización 
del saber y asume la función social de contri-
buir a mejorar la calidad de vida de la socie-
dad. Desarrolla la extensión desde una uni-
versidad democrática, crítica y creativa, desde 
un diálogo interactivo y multidireccional con 
los diferentes actores involucrados en la rela-
ción. La extensión desde una universidad que 
no solamente aporta al crecimiento cultural, 
sino también a la transformación social y eco-
nómica de los pueblos (p.16).

Al respecto, los autores coinciden con Ro-
dolfo Alarcón (2015), ex Ministro de Edu-
cación Superior de Cuba, cuando en el XIII 
Congreso Latinoamericano de Extensión Uni-
versitaria, expresó:

Si bien estos son los modelos actuantes en 
materia de extensión universitaria… es nece-
sario transitar hacia el modelo de desarrollo 
integral, el cual perfila la extensión desde 
una universidad abierta, crítica y creativa, 
que parte del concepto de la democratización 
del saber y asume la función social de contri-
buir a la mayor y mejor calidad de vida de la 
sociedad, a partir de un diálogo interactivo 
y multidireccional con los diferentes acto-
res involucrados en la relación. La extensión 
desde esa universidad no aporta solamente al 
crecimiento cultural, sino también a la trans-
formación social y económica y a su propia 
transformación (p.6).

En la extensión universitaria y desarrollo 
local: una perspectiva en construcción es po-
sible identificar la tendencia de acercar cada 
vez más a las instituciones de educación su-
perior a las transformaciones de la sociedad 
mediante un trabajo en conjunto con los acto-
res endógenos y exógenos que intervienen en 
dicho proceso.

La universidad como institución formativa 
y transformadora, requiere integrar su queha-
cer y proyectarlo bidireccionalmente median-
te un modelo de desarrollo integral sustenta-
do en su proceso fundamental de extensión 
universitaria.

La extensión universitaria, está interconec-
tado con otros procesos y con el entorno, uti-
liza los recursos necesarios para cumplir su 
misión, por lo que debe ser coordinado, pro-
yectado y controlado, lo cual se corresponde 
con los componentes o funciones del ciclo de 
gestión, resulta entonces necesario que éste 
sea fundamentado teóricamente.

Lógicamente que para satisfacer estas de-
mandas indispensables para el desarrollo lo-
cal, se necesitará la sinergia del conocimiento 
científico, de los saberes prácticos de los acto-
res sociales y la voluntad política de los gober-
nantes de turno; entonces ahí la universidad 
puede contribuir y aprender de estos proce-
sos, para lo cual deberá adecuar su agenda de 
formación de pregrado y posgrado, de inves-
tigación, de extensión, de inserción laboral, 
redirigiéndola a mejorar la competitividad, la 
eficiencia de la gestión participativa, el desa-
rrollo social de la economía, sin centrarse sólo 
en lo local, por el contrario, debe articularse, 
antes que competir, con otras IES con las cua-
les comparte el ámbito territorial, así mismo, 
debe fortalecer su participación en el sistema 
educativo nacional e inclusive mundial, como 
mediadora y productora de conocimientos, 
reglas y valores, a partir de sus propias expe-
riencias, reflexiones e investigaciones.

Es así que las IES, a partir de la génesis de 
cumplir su encargo social y de la perspectiva 
ideológica con que integradamente realicen 
sus funciones sustantivas de docencia, inves-
tigación y extensión, tienen un rol preponde-
rante en el impulso del cumplimiento de las 
estrategias del desarrollo local, mediante pro-
cesos participativos que contribuyan a que en 
el contexto donde se circunscriben, a partir 
del empleo de sus propios recursos, mejore la 
calidad de vida de la población.

Por lo tanto, el concepto y concepciones 
de la extensión universitaria ha dependido y 
sigue dependiendo de posturas ideológicas 
y políticas; relaciones entre la universidad y 
la sociedad, organizaciones e instituciones; 
valoraciones sobre el quehacer universita-
rio, el saber y los diferentes sectores sociales 

COnClUSiOnES
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involucrados, además es útil considerar que 
en América Latina tiene diferentes denomi-
naciones entre las que destacan: extensión 
universitaria y difusión cultural, extensión de 
la cultura y los servicios, difusión cultural y 
extensión de los servicios, vinculación con la 
colectividad, vinculación con la sociedad.
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RESUmEn

abSTRaCT

Este trabajo pretende resaltar la recreación de la identidad cultural manabita en los centros 
escolares de la ciudad de Manta. La investigación es desarrollada bajo enfoque mixto y con diseño 
de estudio de caso múltiple. Se realizaron entrevistas a nueve docentes de escuelas privadas, 
fiscales y fisco-misionales, para explorar el tema. Como resultado se obtiene que pese a que los 
docentes carecen, en muchos casos, de formación previa por parte del Estado, se aplican diferentes 
estrategias y actividades culturales y manifestaciones artísticas desarrolladas para la difusión de 
las tradiciones, símbolos y riquezas espirituales de la región; concluyendo que deben existir 
programas formativos para los profesores, de tal forma que se inculquen estas prácticas con un 
enfoque pedagógico adecuado que logre una mayor impronta y un sentimiento de arraigo mucho 
más eficaz.

PALABRAS CLAVES: Educación general básica; expresión artística; identidad cultural; sociedad 
manabita; transmisión cultural.
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This work aims to highlight the recreation of Manabí cultural identity in schools in the city of 
Manta. The research is developed under a mixed approach and with a multiple case study design. 
Interviews were conducted with nine teachers from private schools, prosecutors and treasurers 
to explore the subject. As a result, despite the fact that teachers lack, in many cases, prior training 
by the State, different strategies and cultural activities and artistic manifestations developed for 
the diffusion of the region’s traditions, symbols and spiritual riches are applied; concluding that 
there must be training programs for teachers, in such a way that these practices are inculcated 
with an adequate pedagogical approach that achieves a greater imprint and a feeling of rootedness 
much more effective.
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En la actualidad en Ecuador y más concre-
tamente en Manabí, provincia en la que se ha 
realizado el presente estudio, existen un con-
junto de creencias relacionadas con mitos y 
leyendas ancestrales aceptadas socialmente. 
No solamente son objetos de interés inves-
tigativo por la narrativa histórica de las cul-
turas milenarias, sino también por el sentido 
identitario, de pertenencia de las mismas y el 
componente sagrado que las envuelve dentro 
de su sociedad.

La resistencia de la población aborigen des-
de el comienzo de la colonización española, 
los llevo a éstos, a conseguir rebajas en los tri-
butos, mantener sus tierras mediante decre-
tos, reales cédulas y títulos en el Virreinato de 
Santa Fe de Bogotá y en el seno de la monar-
quía en España (Regalado, 2016).

El artículo 36 de la Ley Orgánica de Comu-
nicación (LOC, 2013), dispone que los medios 
de comunicación deben difundir contenidos 
interculturales por un espacio de 5% en su 
programación con el fin de promover la reser-
va cultural y los saberes ancestrales. Esto con-
tribuye a aumentar el alcance en la población, 
de las noticias, hitos históricos y actividades 
culturales que se llevan a cabo en los diferen-
tes cantones que conforman a Ecuador.

Desde un punto de vista pedagógico, re-
quiere de un esfuerzo mucho mayor a la hora 
de enseñar la riqueza cultural en el público 
objetivo del que consta esta investigación, con 
edades comprendidas entre los nueve y cator-
ce años. Proponer estrategias de difusión no 
solo audiovisuales sino también con elemen-
tos bien aplicados de carácter lúdico, favo-
recerá de manera positiva el aprendizaje en 
cuanto a la formación crítica, valores, relación 
y conexión con los demás logrando la perma-
nencia de los educandos en la educación ini-
cial (Núñez, 2002). “La cultura se transmite 
al individuo por el ambiente en el que se en-

cuentra, pero son los grupos de socialización 
los más destacados transmisores de los valo-
res culturales, sobre todo los de socialización 
primaria, entre los que está la escuela” (Vi-
vanco, 2011, p.92). Es decir que el individuo 
adopta aquellos rasgos identitarios culturales 
de donde provenga y los determina de cómo 
y de quiénes lo haya ido aprehendiendo a lo 
largo de su vida. Por lo tanto, es importante 
para la cultura manabita, con tantos elemen-
tos que la caracterizan, no perder esos rasgos 
identitarios y fomentar e incentivar la trans-
misión de los mismos de generación en gene-
ración, ya sea mediante vínculos familiares, o 
bien a través de las enseñanzas impartidas en 
las escuelas de la provincia. Es por ello que 
conviene recabar en los colegios la siguiente 
información:

•	 ¿Cómo	abordan	los	docentes	la	cultu-
ra manabita en las aulas?

•	 ¿Qué	actividades	realizan	con	los	es-
tudiantes para ensalzar la gastronomía típica, 
la simbología ancestral, los mitas y leyendas 
de la región?

•	 ¿Cuáles	 son	 las	estrategias	artísticas	
más utilizadas por los docentes para su trans-
misión?

A través de las respuestas obtenidas por 
parte de profesores y el trabajo de campo rea-
lizado se podrá determinar la efectividad y la 
impronta que generan este tipo de enseñanzas 
en la Educación General Básica de las escue-
las escogidas de Manta, y por ende proponer 
y detectar posibles alternativas o recomenda-
ciones para una mejor asimilación de los as-
pectos culturales por parte de los estudiantes.

Es importante para los grupos humanos 
identificarse y visibilizarse como parte de un 
conglomerado que comparten las mismas raí-
ces, territorio, costumbres, cosmovisión, uso 
del leguaje, etc. Los manabitas poseen una 
raigambre cultural aceptado por ellos, que 
los hace cohesionarse y reconocerse. “Preci-
samente, el hombre necesita un amparo, un 
sustento de carácter esencial y permanente 
que le brinde la posibilidad de situarse, saber-
se y sentirse en el mundo.” (Morillo, 2015, p. 
78). Esto los hace más fuertes en relación con 
su autoestima, el orgullo de su descendencia, 

inTROdUCCión

manabí TiERRa dE ChOlOS y 
mOnTUbiOS.
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su raza, que se asienta en una base cultural 
identitaria única, diferente a las otras que pu-
dieran existir.

Manabí, provincia ecuatoriana es la tierra 
de dos etnias: cholos y montubios, y aunque 
comparten el mismo territorio, unos y otros 
poseen sus propias manifestaciones cultura-
les, pero debido a la cercanía del territorio 
esas costumbres se han ido mezclando de 
manera que las tradiciones de unos son prac-
ticadas y aceptadas por todos, obviamente 
con las claras diferencias tanto geográficas 
como de su actividad económica.

[…] por su historia, el cholo y el montubio 
tienen su origen en el indio que se confundió 
entre el mar y las montañas, y su diversidad 
sustentada principalmente en la cultura his-
pánica, unido a la diversidad de sus realida-
des geográficas, productivas y sociales que le 
dan una categoría de provincia regional cho-
lo-montubio (Molina, 2016, p. 230).

Las características del montuvio vienen 
dadas de la integración con el medio natural 
que le rodea, el campo (Puga, 2012). El símbo-
lo que lo identifica es el machete que junto al 
“garabato” y la alforja, forman el equipamien-
to significativo para sus faenas diarias; se 
moviliza a lomo de caballo donde transporta 
su producción, además de usar una serie de 
utensilios que complementan sus actividades 
domésticas y laborales (Mora, 2010). Según 
Yanes (2013), el montubio es una persona de 
aspecto jovial, saludador y respetuoso de las 
personas y de su entorno natural, confiado, 
pero al mismo tiempo machista y celoso de 
su mujer.

Es importante mencionar el logro obtenido 
a raíz de la petición del Lic. Ángel Loor Gi-
ler, Decano de la Facultad Ciencias de la Co-
municación de la Universidad Particular San 
Gregorio de Portoviejo, en el año 2004 ante 
la Real Academia Española de la Lengua, el 
cambio del término Montubio (hombre mon-
taraz y grosero), a Montuvio (campesino de la 
costa), para diferenciarlo de tal manera que el 
uso peyorativo del término montubio pasó a 
identificar el origen de este personaje, térmi-
no que se acoge en Manabí (Sánchez, 2015).

Por el lado del cholo en cambio su territo-
rio está aledaño al mar, los cholos, descienden 
de los Manteños-Huancavilcas, heredaron su 
cultura marítima y pesquera. Son hábiles con 

sus canoas, pangas y naves de todo tipo, pasan 
largas temporadas en su faena de pesca (pesca 
artesanal), que se convierte en el sostén de la 
economía del hogar (Santander, 2006).

Históricamente y bajo una concepción cul-
tural de desigualdad, al cholo se lo ha nom-
brado así de manera despectiva, recurriendo 
a esta palabra bajo un concepto desdeñoso y 
humillante para marcar la diferencia de cla-
ses (Anda, Paredes & Bedoya, 2015). En la ciu-
dad de Manta, Provincia de Manabí se celebra 
desde el año 2008 cada 11 de octubre, el día 
del cholo atendiendo a una ordenanza muni-
cipal que procura revalorizar la palabra, pues 
el cholo mantense es un actor social históri-
co en el devenir y crecimiento de la sociedad, 
afilándose como un referente de trabajo, ho-
norabilidad y progreso. La construcción étni-
ca responde a una historia que ha marcado 
espacios de alteridad que varían con el tiempo 
y que asumen un papel estratégico en cuanto 
a situaciones de competencia o conflictos so-
ciales (Anda, Paredes & Bedoya, 2015).

Manabí también posee una gran riqueza 
oral manifestada de diversas maneras; los 
versos, chigualos, canciones, mitos, leyendas, 
dichos (frases populares), nombres de perso-
nas y de lugares; son ejemplos de esa oralidad 
que agiganta el patrimonio cultural intangi-
ble ecuatoriano de esta Provincia.

La expresión de los versos vista desde la 
perspectiva del montubio, representa la for-
ma de decir lo que siente con la singularidad 
de su lenguaje en cada situación en la que se 
encuentra. Son acoples en rima utilizados 
ancestralmente por el hombre campesino 
manabita, quien en todo y para todo trata de 
introducir o improvisar un verso para mani-
festar sus sentimientos, mismos que mues-
tran la alegría de su espíritu, su romanticis-
mo, o caso contrario su sátira o burla (Álava, 
1995).

Existen algunas variaciones del verso según 
su extensión, la estructura de su rima e inclu-
so la ocasión. El amorfino es uno de los más 
característicos cuyo contenido es la respuesta 
que conlleva a quien tiene la iniciativa, deriva 
en un mano a mano entre payadores de versos 
populares al compás de una tonada.

dEl vERSO, a lOS miTOS y lEyEndaS
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Eliade (2013) menciona que mito es una 
realidad cultural extremadamente comple-
ja, que puede abordarse e interpretarse en 
perspectivas múltiples y complementarias, en 
el que se cuenta una historia sagrada; relata 
un acontecimiento que ha tenido lugar en el 
tiempo primordial, el tiempo fabuloso de los 
«comienzos».

En Manabí existen muchas leyendas, unas 
más conocidas que otras. Provienen de la 
creencia popular montubia, leyendas y relatos 
que en su mayoría ocultan enseñanzas mora-
les, de ellas la mitad de lo narrado es realidad y 
la otra parte sólo es invención. Éstas se trans-
miten de generación en generación, utilizan-
do la narrativa o valiéndose de herramientas 
sofisticadas como el internet (Montero, 2010).

Destaquemos algunas como la del Duende 
Enamorado, feo, celoso y travieso, que trata 
de llevarse a chicas jóvenes de cabello largo 
para dejarlas embarazadas. Otra muy recor-
dada es La leyenda de la Diosa Umiña que na-
rra de un Cacique llamado Shygui que tuvo 
una hija a la que, por tener sus ojos admira-
blemente verdes, la llamó Umiña. Al morir la 
madre de ésta, se casó con una hechicera de la 
tribu, quien celosa de Umiña, embrujó al caci-
que para que la enviara lejos sin alimentos ni 
abrigo. Finalmente acabó matando al Cacique 
y Umiña, siguió apartada donde fue muriendo 
y su corazón fue convirtiéndose en una bella 
esmeralda. Dicen que todo enfermo que toca-
ba la esmeralda sanaba de inmediato. No se 
puede obviar tampoco la del Diablo en caba-
llo, muy común en la campiña manabita, rela-
ta de un caballero muy apuesto, con sombrero 
de ala ancha y montado en su caballo, que se 
les aparecía a los hombres trasnochados que 
caminaban por senderos muy oscuros, con 
quienes entablaba largas conversaciones y fi-
nalmente le ofrecía fortunas a cambio de su 
alma.

Los signos y los símbolos están presentes 
en todas las actividades de la sociedad que 
se han desarrollado a través de la historia. 
Duch (2010), afirma que el símbolo puede ser 
un factor estructurador y reconciliador de la 
humanidad ya que permite trasladar y asir 
realidades inabarcables, dejando un legado 
para esta y futuras generaciones. Hall (2007), 
asegura que los signos que encontramos en 
cada sociedad son aparentemente diferentes, 

aunque, sin embargo, parecen presentar a 
menudo las mismas estructuras subyacentes, 
el significado y característica de los signos y 
símbolos van estrechamente asociados a la 
representación visual y la descomposición de 
todas sus partes.

Al hablar de personajes es ineludible tocar 
la figura del manabita Eloy Alfaro Delgado, 
líder de la revolución liberal , “adalid de las 
libertades en Ecuador y uno de los mayores lu-
chadores por la integración Latinoamericana” 
(Acosta, 2008, pag.29), de quien se conserva 
una de las gestas históricas preponderantes de 
los ecuatorianos, considerado como un refe-
rente del valor, la perseverancia, el coraje, y 
así mismo la humildad y el desapego por lo 
material; Alfaro nació en Montecristi, Mana-
bí, el 25 de junio de 1842, presidente de la Re-
pública del Ecuador por partida doble y líder 
de la revolución liberal ecuatoriana de 1895 a 
1924. Fue asesinado en Quito a la edad de 70 
años y recordado como “el viejo luchador”; de 
él quizás surge la vena valiente como una de 
las características principales del montubio, 
que se muestra determinante en la defensa de 
lo que considera suyo, pero al mismo tiempo 
humilde en sus actitudes cotidianas (Pareja, 
1944).

Muchos de los utensilios que usaban en la 
época ancestral siguen vigentes e incluso re-
sultan imprescindibles en sus quehaceres 
diarios. Se podría citar los hornos de leña o 
las ollas de barro, íconos de la identidad gas-
tronómica manabita o el mate ancho y la cu-
chara de mate, recipientes que se usan como 
utensilios para servirse alimentos y en otros 
casos como recipiente de agua. Sin olvidar el 
sombrero de paja toquilla, el complemento 
por excelencia del manaba, tan reconocido 
en todo el país que es parte de la producción 
ecuatoriana para su exportación.

Esta investigación ha sido llevada a cabo por 
varios docentes de la Facultad de Ciencias de 
la Comunicación de la Universidad Laica Eloy 
Alfaro de Manabí, que conforman el equi-
po de investigación de un proyecto titulado 
“Presencia de la identidad cultural manabita 
en la educación general básica de Manta”. La 
primera etapa investigativa de este proyecto 
consistió en analizar las mallas curriculares 
oficiales del país ecuatoriano expuesto por el 
Ministerio de Educación en relación a la in-

SímbOlOS, PERSOnajES y UTEnSiliOS
mETOdOlOGía
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corporación de elementos identitarios de la 
cultura manabita más la revisión bibliográ-
fica correspondiente a la cultura manaba en 
cuestión, y en la segunda etapa, se comen-
zó con el trabajo de campo para identificar 
cómo abordan el concepto de identidad cul-
tural en las escuelas de Manta con un estudio 
descriptivo de enfoque cualitativo, basado en 
entrevistas a docentes y observación a las ac-
tividades extraescolares que se fueron dando 
durante la investigación. La muestra escogida 
parte de casos-tipo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010), el estudio es descriptivo, de 
enfoque cualitativo, a través de entrevistas a 
docentes y siendo las escuelas mantenses: Ju-
lio Pierregrosse (Centro Privado), José Peralta 
(Centro Fiscal) y Fe y Alegría José Anchieta 
(Centro Fiscomisional), las escogidas para la 
recogida de muestras.

En los currículos educativos oficiales de 
Educación General Básica, se establece una 
“autonomía pedagógica y organizativa para el 
desarrollo y concreción del currículo, la adap-
tación a las necesidades de los estudiantes y a 
las características específicas de su contexto 
social y cultural” (Ministerio de Educación, 
2011). Esto conlleva a que exista en las aulas 
la libertad de cátedra teniendo en cuenta las 
temáticas establecidos de cada materia.

En el análisis de los modelos educativos ofi-
ciales, se ha constatado, dentro de las áreas 
de las artes, la lengua y literatura y ciencias 
sociales, que la identidad se aborda desde el 
individuo (el yo) y se proyecta reconociendo 
la existencia de la interculturalidad del país, 
estableciéndose de esta manera, como eje 
transversal en las diferentes materias.

Con todo ello, se puede constatar tras las 
entrevistas a los docentes, que existe un nota-
ble interés por la transmisión de la identidad 
cultural manabita en la Educación General 
Básica (EGB) de los colegios de Manta. Sin 
embargo, no cuentan con ninguna capaci-
tación específica acerca del concepto y los 
valores de una identidad cultural y se rigen 
bajo los parámetros de su experiencia como 
docentes, transmitiendo en las aulas los va-
lores y costumbres de sus ancestros. En las 
conversaciones realizadas nos comentaban 
que las características del manaba, su tierra, 
tradición y costumbres son señaladas siempre 
que la ocasión lo requiere. Así sea, en la ma-

teria de lengua trabajan la diversidad de len-
guas del Ecuador o en literatura se ensambla 
con el amorfino. Lo refuerzan con salidas a 
museos o visitas a lugares característicos de 
Manabí, siendo La Ciudad Alfaro de Mana-
bí en Montecristi, la más concurrida. Cada 
docente motiva a sus estudiantes a entablar 
conversaciones familiares donde las historias 
de sus parentescos les ayude a enraizarse aún 
más con su cultura manaba de tal manera que 
leyendas como las del duende, es de la más 
nombrada por los alumnos.

	Investigadora:	[…]	¿Qué	tipo	de	actividades 
incluyen?

Entrevistada: Cuando yo fui el año pasado 
visitamos el museo. Hay una chica que expo-
ne en el museo, les explica, les hace juegos, 
preguntas y respuestas y ellos observan, eso 
es lo que hacen. Se relacionan, trabajan y a lo 
último les hacen una actividad de todo.

Investigadora:	¿Has	tomado	seminarios	es-
pecíficamente sobre el área de cómo abordar 
la identidad?

Entrevistada: No, específicamente no, pero 
si en cada seminario hablan algo sobre la 
identidad.” Docente Unidad Julio Pierregros-
se (Entrevista, 2016).

La escasa especialización del personal do-
cente en la enseñanza de la identidad cultural 
manabita se ha podido comprobar también 
en los niños-niñas de las escuelas de Manta. 
Coinciden en la descripción de su identidad, 
siendo en repetidas ocasiones, muy genera-
lizada y superficial. En vista de ello y como 
parte de la investigación, se realizó un taller 
con el título de “Estrategias didácticas para 
el abordaje de la identidad cultural en la edu-
cación” en La Unidad Educativa Julio Pie-
rregrosse. Se pudo comprobar que la mayor 
parte de la planta docente demostró grandes 
expectativas en su aprendizaje, pero se afe-
rraban a la idea de seguir transmitiendo su 
cultura como lo llevan haciendo desde siem-
pre.

Por otro lado, cabe resaltar, según los testi-
monios dados por los docentes entrevistados 
de cada unidad educativa, que el interés por 
los saberes ancestrales por parte del alumna-
do, va disminuyendo según van avanzando de 
curso. Y es que, los jóvenes hoy en día, par-
ten de una cultura cibernética que irrumpe 
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notablemente la identidad cultural. Según 
Henríquez (2013), los jóvenes latinoamerica-
nos viven sus experiencias a través de las nue-
vas tecnologías y el uso de las redes sociales. 
Con lo cual sus vidas giran en torno al juego 
virtual a veces incluso, no sabiendo discernir 
entre la realidad y ficción, responsabilizando 
con todo, al progreso y la globalización. En la 
misma línea Neüman (2009) advierte de la di-
ficultad de la transmisión de la cultura a las 
nuevas generaciones.

La metodología que se aplica en la mayoría 
de las ocasiones, parte de la expresión artís-
tica y el juego como estrategias para la trans-
misión de la identidad cultural. Las diferen-
tes actividades que se proponen a lo largo del 
curso escolar, en las fechas cívicas señaladas, 
están organizadas en jornadas culturales que 
contemplan desde la gastronomía, con degus-
tación de platos típicos de la provincia, hasta 
representaciones teatrales, danzas, pinturas 
murales y juegos tradicionales que recogen 
muchos elementos identitarios de la cultura 
manabita:

A través de bailes, cuando nos toca hacer 
programas, los estudiantes se emocionan 
porque les gusta la actividad del baile. […] les 
ponemos nuestra música propia y se motivan 
mucho, es algo que está fuera de la rutina de 
clase: Bailes, pequeñas dramatizaciones y 
pequeños proyectos como elaborar murales. 
Ahora tenemos la actividad del Escudo y esta-
mos motivados. Los chicos están elaborando 
el escudo, traen materiales, bailes, creación y 
representación. Docente Unidad José Peralta, 
(Entrevista, 2016).

Esta inventiva utilizada por los docentes a 
través de manifestaciones artísticas y lúdicas, 
es la más utilizada y aceptada, sobre todo, por 
los alumnos más jóvenes. Y es que, para im-
pulsar la identidad cultural y su sentido de 
pertinencia, es necesario que el docente se 
actualice y capacite para innovar dentro de 
las múltiples expresiones (lo multimedia, las 
artes visuales, las performances, juegos vir-
tuales, etc.) y así captar la atención y llegar a 
la mayoría de los jóvenes mantenses. Según 
Pérez (2012), el papel de la educación y el uso 
de las artes establecen vínculos importantes 
hacia el interés por el movimiento cultural 
ecuatoriano llegando incluso a aportar una 
integración nacional identitaria.

Resultados de investigación en los centros 
educación general básica de la ciudad de Man-
ta, acerca del aprendizaje de la cultura mana-
bita entre educadores y educandos.

En la presente investigación se evidencia 
gran interés por parte de los profesores de los 
colegios y escuelas de Educación General Bá-
sica en Manta en lo referente a la transmisión 
de los rasgos identitarios de la cultura mana-
bita.

Pese a las disposiciones del Estado que obli-
gan por ley a que los medios de comunicación 
integren dentro de sus programaciones el 
contenido cultural, es necesaria la involucra-
ción y el apoyo gubernamental en lo referente 
a capacitaciones y metodología a los docentes, 
ya que según manifestaron éstos, no habían 
recibido formación alguna por parte de los 
estamentos públicos. Para ellos, cambiar las 
estrategias educativas les supone un gran reto 
ya que no están tan familiarizados con las 
nuevas herramientas digitales como lo puede 
estar un joven de 12 años hoy en día o, por 
otro lado, no conocen otra manera de hacerlo 
y persisten en su metodología tradicional.

Se ha constatado la participación de los pa-
dres, profesores y estudiantes en la realiza-
ción de distintas actividades que conmemo-
ran y ensalzan la cultura manabita, ganando 
peso progresivamente frente a las festividades 
o tradiciones extranjeras.

Se deben aplicar otro tipo de recursos di-
dácticos que complementen a estas activida-
des de carácter folclórico, como la realización 
de talleres didácticos o el uso de libros y cuen-
tos actualizados en la era digital, que inviten 
al alumno a empoderarse e ilusionarse con los 
valores y la riqueza espiritual de su región.

Con los amplios aportes de la identidad cul-
tural manabita, se pone en manifiesto que se 
pueden emprender una serie de estrategias 
creativas y que se debe recurrir a materia-
les didácticos competentes del siglo XXI de 
acuerdo a la edad y el público al que se está 
dirigiendo el profesorado. Inmersos en una 
era dominada por la tecnología, estos jóvenes 
alumnos podrán inmiscuirse en el aprendiza-
je con mayor rigor de manera que la transmi-
sión de la cultura manabita no pierda valor en 
las futuras generaciones.

COnClUSiOnES
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anExOS

TABLA No. 1. Evidencia de transmisión de aprendizaje.
Fuente: Elaboración Propia.
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RESUmEn

abSTRaCT

Una de las tres funciones sustantivas para el quehacer universitario es la investigación, una 
actividad propia del docente en la que debe poseer y dominar ciertas competencias que lo ayuden 
a desarrollar el proceso investigativo. En muchas ocasiones los docentes carecen de estas o su 
desarrollo es insuficiente. Se propone la identificación de necesidades de formación para el 
desarrollo de competencias investigativas a partir del análisis de la percepción que tienen los 
docentes de la Universidad San Gregorio de Portoviejo en cuanto al nivel de preparación y la 
relevancia de temáticas específicas para el proceso de investigación con fines de implementar 
planes de formación para su perfeccionamiento. Se configura un cuestionario con 15 competencias 
resultantes de la revisión bibliográfica y que según el criterio de experto de los investigadores 
resultan relevantes en la práctica de la investigación. Los datos revelan que el Análisis de datos 
cualitativos y el Diseño y selección de muestras, son las competencias a intervenir inicialmente 
como parte de un Plan de Formación elaborado para el efecto.

PALABRAS CLAVES: Percepción competencias investigativas; Identificación de necesidades de 
formación; plan de formación. 
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One of the three substantive functions for university work is research, a teacher’s own activity in 
which he must have and master certain skills that help develop the research process. On many 
occasions, teachers focus on insufficient development. It is proposed the identification of the 
needs of the training for the development of the investigative competences from the analysis of 
the perception that the teachers of the San Gregorio de Portoviejo University have in terms of the 
level of preparation and the relevance of the specific topics for the Fines research process to 
implement training plans for their improvement. A questionnaire is set up with 15 competences 
resulting from the bibliographic review and according to the criterion of expert in the practice 
of research. The data reveal that the analysis of the qualitative data and the design and selection 
of the samples, are the competences and the interventions as part of a training plan on the effect.

KEYWORDS: Perception of investigative competences; Identification of training needs; training 
plan.
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La necesidad de seguir aprendiendo es pro-
pia del ser humano, va de la mano con las 
habilidades que tiene que perfeccionar para 
llegar a cumplir objetivos que requiere para 
el desarrollo de sus actividades cotidianas. En 
muchas ocasiones estas habilidades se aso-
cian al concepto de competencia, con lo cual 
podemos decir entonces que, la capacidad y 
disposición para el buen desempeño o ejerci-
cio de una actividad depende de la aptitud que 
el individuo posea para tal efecto.

En la Universidad San Gregorio de Porto-
viejo (USGP), aunque se han realizado activi-
dades de formación orientadas a desarrollar 
competencias generales, se han identificado 
deficiencias en el claustro docente en cuan-
to al ámbito de la investigación. La educación 
superior en Latinoamérica se ha enfocado 
en el desarrollo de competencias gerencia-
les (Harrison, Hernández, Cianelli, Rivera, & 
Urrutia, 2005), sin embargo, las competencias 
que se deben poseer para realizar investiga-
ción como parte del accionar de toda la comu-
nidad que la componen, requiere el desarrollo 
de competencias investigativas que permitan 
el desempeño idóneo de cada profesional, in-
corporando innovación y creatividad para la 
solución de múltiples problemas del entorno 
desde el punto de vista teórico y práctico (Pi-
ñero, Rondón, & Piña de Valderrama, 2007). 
Las competencias investigativas han sido de-
finidas como un conjunto de conocimientos, 
habilidades, comportamientos y motivaciones 
que se correlacionan con el desempeño cien-
tífico sobresaliente. A nivel de Latinoamérica, 
Hermida, Vázquez y Roque (2012) establecen 
que en Cuba la indagación, la argumentación 
y la innovación son tres competencias que re-
sumen las cualidades más trascendentes de 
un investigador.

Para Muñoz, Quinteros y Munévar (2005) el 
aprendizaje de la investigación se justifica en 
varios aspectos de los cuales podemos resal-

tar los siguientes: La necesidad de formar un 
nuevo maestro capaz de hacer de la educación 
una práctica social de calidad, la necesidad de 
desarrollar investigación educativa para pro-
ducir teoría pedagógica desde la práctica, la 
formación científica de talentos en el campo 
de la investigación y la urgencia de impulsar 
innovaciones educativas.

El rol de la Universidad en el perfecciona-
miento de las competencias en investigación 
de cada uno de sus miembros es fundamental, 
así lo remarcan Reiban, De la Rosa y Zeballos 
(2017), estableciendo que el reto de formular y 
poder evaluar las competencias investigativas 
parte del reconocimiento del papel de la Uni-
versidad en una sociedad globalizada en que 
necesariamente toca reformular el papel del 
profesor como investigador. El debate sobre 
cuáles son las competencias investigativas se 
inscribe de lleno dentro de la problemática de 
la introducción de la gestión por competen-
cias en el ámbito educativo.

Irigoyen, Jiménez y Acuña (2011) estable-
cen que la formación universitaria que parte 
de modelos basados en una concepción del 
conocimiento y de los contenidos como los 
objetivos primordiales del aprendizaje está 
siendo modificada; esto se debe a los constan-
tes cambios producto del ritmo de vida que se 
tiene en la actualidad, la forma de como viaja 
la información y el acceso que se tiene a ella, 
en consecuencia, la manera de proveer los sa-
beres.

En el Ecuador, el ejercicio de la función in-
vestigativa es un derecho y un deber que ad-
quiere el profesor universitario contemplado 
en la Ley Orgánica de Educación Superior 
(Asamblea Nacional, 2010) pudiendo desarro-
llar el ejercicio de la cátedra y la investigación 
combinadas entre sí, teniendo en cuenta que 
un profesor investigador esta moralmente 
llamado a desarrollar la actividad investiga-
tiva con las implicaciones colaterales de sus 
resultados educativos y sociales. Ciertamente 
la situación del personal académico en mate-
ria de investigación es compleja, así lo expre-
san Ollarves y Salguero (2009), considerando 
que el ejercicio de esta función esencial en la 
Universidad, se ve afectada por un conjunto 
de factores institucionales, profesionales y 
personales, además de que afirman que las in-
vestigaciones que se producen son de calidad, 
aunque no pueda aseverarse que atiendan o 
coadyuven con la demanda de las funciones de 
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docencia, extensión y gestión universitarias, y 
con las exigencias de la propia sociedad.

La acción investigativa estimula la cons-
trucción permanentemente de las formas de 
organización del que hacer investigativo ma-
nifestado por Maldonado y otros (2007), así 
como la construcción de modos de comuni-
cación e interacción entre los grupos de in-
vestigación o investigadores y la comunidad 
académica o productiva, promulgando la visi-
bilidad de los investigadores o grupos, lo que 
nos lleva a pensar que la investigación debe 
visibilizarse.

Ollarves y Salguero (2009) proponen una 
serie de competencias investigativas para el 
docente universitario, fundamentándolas en 
la premisa “se aprende a investigar, investi-
gando”, presentadas a través de un conjunto 
de conocimientos, habilidades y destrezas 
investigativas que compaginadas a compor-
tamientos sociales, afectivos y colaborativos, 
indispensables en el ámbito de la investiga-
ción, promuevan la formación continua, el 
trabajo en equipo y el óptimo desempeño de 
sus investigadores con miras a incrementar la 
productividad de cada área del conocimien-
to y de la función de investigación, para sa-
tisfacer las demandas sociales, científicas, 
ecológicas y humanísticas del entorno local, 
regional y nacional de cada universidad. Sin 
embargo, es necesario diferenciar las com-
petencias que se desarrollan con procesos 
educacionales de los que se resuelven con me-
didas administrativas, motivacionales, entre 
otras (Salas, 2003).

Con los antecedentes expuestos, el presen-
te trabajo pretende identificar las necesida-
des de formación en competencias investi-
gativas más relevantes para la práctica de la 
investigación científica. Para esto, se plan-
tea como primer objetivo el de caracterizar 
la percepción que tienen los docentes de la 
USGP, sobre su nivel de preparación respecto 
a competencias investigativas específicas y la 
relevancia que estas tienen en el desarrollo de 
la actividad investigativa. A partir del análi-
sis de las percepciones levantadas, se preten-
de configurar un Plan de Formación para el 
Desarrollo de Competencias en Investigación 
dirigido a los docentes de la USGP.

Se destaca la importancia de consultar la 
percepción que tienen los docentes respecto a 
su nivel de preparación y el nivel de importan-

cia que asignan a las competencias investiga-
das, debido al interés que esto puede generar 
para participar en procesos de formación y 
desarrollo de competencias investigativas al 
poner en marcha planes de formación como 
resultado este trabajo.

Para la investigación de identificación de 
las necesidades de formación en competen-
cias investigativas de los docentes de la Uni-
versidad San Gregorio de Portoviejo, se re-
currió a un cuestionario electrónico en línea 
elaborado mediante la aplicación informática 
“Google Form” o “Formulario de Google”; 
esta es una herramienta gratuita de Google 
Drive que permite recopilar y organizar todo 
tipo de información, las respuestas se alma-
cenan de manera automática y ordenada en 
la aplicación, teniendo la información visible 
a través de gráficos y datos de las respuestas 
en tiempo real. Además, la aplicación permite 
descargar los resultados en formato de hoja 
electrónica para poder realizar análisis de los 
datos con mayor profundidad. Díaz de Rada 
(2012) hace énfasis de que se está producien-
do un gran aumento en el uso de la encuesta 
por Internet, y que esto está motivado por las 
características propias de estas herramientas, 
como son la rapidez en la recogida de infor-
mación, el bajo coste y la mejora en las res-
puestas.

El cuestionario aplicado fue el resultado de 
la revisión de la bibliografía de autores como 
Ollarves y Salguero (2009), Reiban, De la Rosa 
y Zeballos (2017) y Hermida, Vázquez y Roque 
(2012) entre otros, quienes realizaron traba-
jos referente a propuestas sobre competencias 
que se deben desarrollar en el ámbito de la 
investigación en la educación superior y que 
de acuerdo al criterio experto de los investi-
gadores, se ajustan a la realidad del contexto 
del estudio. Este cuestionario contempló dos 
secciones que contienen una lista de 15 com-
petencias que se repiten en ambas: la prime-
ra, destinada a conocer la percepción de los 
docentes sobre su nivel de preparación en las 
competencias planteadas; y, la segunda, que 
permitió percibir el nivel de importancia que 
el docente asignó a cada una de ellas. Se em-
pleó la escala de Likert de 5 niveles para reco-
ger las respuestas, donde 1 equivale a “poco” 
y 5 a “mucho”, esto debido a que este tipo de 
escala es una de las más utilizadas en la me-
dición de actitudes y percepciones, inspirada 
en la teoría factorial de aptitudes de Charles 
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Spearman, quien construyó un método senci-
llo por la simplicidad de su elaboración y apli-
cación (Spearman, 1904, citado por Ospina y 
otros, 2005).

El cuestionario fue distribuido mediante 
correo institucional a 195 docentes que cons-
taban en la nómina correspondiente al perío-
do académico marzo – abril 2018, de los cua-
les 101 respondieron. Las características de la 
muestra se presentan en el gráfico N° 1.(Ver 
Anexos)

Cómo método de medición de la consisten-
cia interna de instrumentos de levantamiento 
de información, el Alfa de Cronbach es el de 
mayor uso en trabajos científicos, entre los 
que se pueden contar una investigación en 
donde se aplica un test de inteligencia emo-
cional (Fernández, Ruiz, Salguero, Palomera, 
& Extremera, 2018), la aplicación de una es-
cala de medición de la resiliencia en adultos 
mayores peruanos que viven en España (Cay-
cho, y otros, 2018), el uso de un Cuestionario 
de Salud General de Goldberg (García, 1999), 
entre otros. Una vez obtenidos los resultados 
en la aplicación del cuestionario a los docen-
tes de la USGP, se obtiene un valor de 0.959 
(n=101), lo que permite dar una validación 
inicial al instrumento utilizado.

Nivel de preparación en temáticas 
específicas para el proceso de 
investigación

A los docentes de la USGP se les solicitó que 
valoraran su nivel de preparación respecto a 
los 15 ítems presentados en el cuestionario, 
resultando entre las competencias más va-
loradas la Ética en la actividad científica, los 
Métodos y técnicas de trabajo grupal y la In-
terpretación y evaluación de resultados de in-
vestigación. Por otro lado, el Análisis de datos 
cualitativos, el Diseño experimental y los Mé-
todos de triangulación, resultaron las compe-
tencias en las que se sienten menos prepara-
dos. Las medias de las valoraciones de todas 
las competencias se muestran en la tabla N° 
1. (Ver Anexos)

Nivel de relevancia de las temáticas 
específicas para el proceso de 
investigación

Cuando se les solicitó a los docentes que 
valoraran la importancia que le asignaban a 
cada una de las competencias incluidas en el 
cuestionario, la Interpretación y evaluación 
de resultados de la investigación, la Redacción 
Científica y la Ética en la actividad científica 
resultaron las competencias con mayor rele-
vancia para los docentes. De la misma mane-
ra, los Métodos y técnicas de trabajo grupal, el 
Diseño experimental y los Métodos de trian-
gulación resultaron los de menor importan-
cia para los encuestados. Las medias de las 
valoraciones otorgadas a las 15 competencias 
consultadas se muestran en la tabla N° 2. (Ver 
Anexos)

Una vez calculadas las medias de las valo-
raciones de cada una de las competencias en 
investigación consultadas, se procede a reali-
zar un gráfico de dispersión (ver gráfico N° 2), 
siendo las coordenadas de los puntos en el eje 
X los correspondientes a las medias de las va-
loraciones de preparación en la competencia 
consultada; y, en el eje Y, las medias de las va-
loraciones del nivel de relevancia de la compe-
tencia investigativa. Al ingresar las medias to-
tales de preparación y relevancia (μ_1 y μ_2), 
se forman los cuatro cuadrantes, que ubican 
las competencias en cada uno de ellos, en fun-
ción de la importancia que se le asigna y al 
nivel de conocimiento que se tiene sobre ella.

Es así, que en el cuadrante I se ubicarán las 
competencias cuyas percepciones del nivel 
de relevancia y de preparación tengan valo-
raciones altas; en el cuadrante II tendremos 
las competencias con alta importancia y sobre 
las que se tienen bajo nivel de preparación; 
en el cuadrante III estarán las competencias 
valoradas con poca importancia y bajo cono-
cimiento; y, en el cuadrante IV se observarán 
las competencias con un buen nivel de conoci-
miento pero consideradas poco importantes, 
de acuerdo a la percepción de los docentes.

En la tabla N° 3 se presenta la nomenclatura 
asignada a cada una de las competencias, lo 
que permite una mejor comprensión del grá-
fico N° 2.(Ver Anexos)

A partir del análisis de los resultados pode-
mos determinar que las competencias Aná-
lisis de caso; Análisis de datos cuantitativos; 
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Interpretación y evaluación de resultados de 
la investigación; Planificación de la investiga-
ción; El proyecto de investigación, funciones 
y estructura; Ética de la actividad científi-
ca; La Investigación acción en la educación; 
Redacción científica; y, Instrumentos de re-
colección de datos, que se encuentran en el 
primer cuadrante son calificadas como alta-
mente importantes para los docentes, quie-
nes consideran que tienen un buen nivel de 
preparación sobre ellas.

Por su parte, Análisis de datos cualitativos 
y Diseño y selección de muestras resultaron 
valoradas como altamente importantes por 
los docentes, quienes reconocen tener un bajo 
nivel de conocimiento.

Normativas de escritura vigentes, Méto-
dos de triangulación y Diseño experimental, 
ubicadas en el tercer cuadrante, son las com-
petencias calificadas como poco importantes 
pero, además, los docentes manifiestan tener 
poco nivel de conocimiento.

Por último, en el cuarto cuadrante se en-
cuentra Métodos y técnicas de trabajo grupal, 
como una competencia de baja importancia 
pero sobre la cual se tiene un buen nivel de 
conocimiento, según el criterio de los sujetos 
investigados.

En este artículo se propone, como méto-
do de priorización de competencias para la 
estructuración de planes de capacitación y 
formación en competencias investigativas de 
docentes de educación superior, el uso de un 
gráfico de dispersión que clasifica las com-
petencias testeadas de acuerdo a la creación 
de coordenadas a partir de la percepción que 
tienen los docentes sobre el nivel de impor-
tancia y el nivel de conocimiento que se tiene 
sobre dichas competencias. Así mismo, Ha-
rrison, y otros (2005) proponen que a partir 
de los resultados que arroja la identificación 
de competencias en investigación pueden di-
señarse cursos y programas en investigación.

Una vez procesado los datos obtenidos se 
puede determinar que las principales compe-
tencias a desarrollar son las que se ubiquen 
en el segundo cuadrante debido al nivel de 
importancia alto otorgado por los docentes y 
el bajo nivel desarrollado en las mismas. De 
acuerdo con Hermida y otros (2012), el aná-
lisis de datos cualitativos y diseño y selección 

de muestras, son competencias indagativas 
consideradas como primordiales en la activi-
dad investigativa y la gestión del conocimien-
to.

Indistintamente de la metodología que se 
aplique para la identificación de las necesi-
dades en competencias investigativas hay que 
dejar en claro que se requiere de la construc-
ción de una cultura académica, o del fortale-
cimiento de la misma, en la cual se tome en 
cuenta la elaboración y difusión del conoci-
miento, actualización permanente, lugares 
de reflexión y debate, tratando de establecer-
la como una práctica grupal y no como una 
competencia individual, tal como lo sostie-
nen Piñero y otros (2007), criterio concor-
dante con Salas (2003) quien hace hincapie en 
que no todas las competencias se desarrollan 
con procesos educacionales, diferenciándolas 
de las que se mejoran con medidas adminis-
trativas, motivacionales, entre otras.

Una limitación importante del presente es-
tudio, resulta del hecho que se obtuvo una es-
caza participación de docentes de un área con 
poca producción científica, lo que se puede 
traducir en una baja representatividad de la 
muestra. Sin embargo, la participación de los 
docentes que expusieron su criterio y percep-
ción mediante la respuesta del cuestionario, 
arrojan necesidades que deben ser tenidas en 
cuenta al momento de establecer un plan de 
formación para el desarrollo de competen-
cias investigativas. Precisamente, fueron los 
docentes que respondieron el cuestionario, 
quienes participaron activamente del inicio 
de la ejecución del plan de formación resul-
tante de la presente investigación, lo que va-
lida la importancia metodológica de consul-
tar las percepciones que tienen los docentes 
sobre la relevancia que tienen para ellos las 
competencias investigativas consultadas y 
sobre su nivel de preparación en las mismas.

Tal como lo establece la Ley Orgánica de 
Educación Superior, la Investigación es una 
actividad sustantiva de la educación superior 
en el Ecuador que debe ser acompañada de la 
Docencia y de la Vinculación (extensión), y 
como tal, es necesario fortalecer y desarrollar 
las competencias investigativas de los docen-
tes universitarios.

Para lograr dicho fortalecimiento de com-
petencias, es necesario realizar una identi-
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ficación de necesidades tomando en cuenta 
la percepción que tienen los docentes invo-
lucrados sobre el nivel de relevancia que tie-
nen para ellos las competencias investigativas 
puestas a consideración mediante un cuestio-
nario preparado para el efecto y que resulta de 
la revisión bibliográfica y del criterio experto 
de los investigadores. De la misma manera es 
importante consultar el criterio que tienen 
los docentes sobre el conocimiento que con-
sideran tener sobre las mismas competencias 
consultadas.

Al mostrar en un gráfico de dispersión las 
competencias investigativas consultadas, se 
identifican las competencias cuya percepción 
de importancia es alta para los docentes y so-

bre las cuales se considera tener poco conoci-
miento. De esta manera se procede a confec-
cionar planes de formación para el desarrollo 
de competencias investigativas y que respon-
den a las necesidades particulares de cada ins-
titución de educación superior.

Al desarrollar en los docentes de nivel su-
perior competencias investigativas, y al estar 
ligadas las tres actividades sustantivas de la 
educación superior entre sí, se logra una me-
jora potencial de la capacidad para un apren-
dizaje continuo de los miembros que la com-
ponen, además de una mejora latente en el 
entorno de incidencia del centro de educación 
superior.
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anExOS

Gráfico N° 1. Número de respuestas por áreas académicas y por carreras. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes de la USGP.

Tabla N° 1. Valoraciones promedio y desviación estándar del nivel de preparación en competencias específicas para el proceso de investigación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes de la USGP.
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anExOS

Tabla N° 2. Valoraciones promedio y desviación estándar del nivel de importancias de competencias específicas para el proceso de investigación. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes de la USGP.

Tabla N° 3. Nomenclatura asignada a cada una de las competencias. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de las encuestas aplicadas a docentes de la USGP.
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Tabla N° 3. Nomenclatura de la relación de las medias de importancia vs nivel de conocimiento de competencias en investigación.
Fuente: Elaboración propia.
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RESUmEn

abSTRaCT

La enfermedad de Bourneville, también conocida como Esclerosis Tuberosa, se caracteriza por la 
presencia de tumores en diferentes órganos, de carácter benigno. Se trasmite de manera 
autosómica dominante debido a mutaciones en los genes TCS1 y TCS2. Generalmente aparece 
una asociación de tres síntomas o triada donde la Epilepsia es el síntoma cardinal y se acompaña 
de retraso mental en menor o mayor grado y angiofibromas en la cara. En la actualidad lo más 
frecuente es encontrar la triada de manera incompleta. Se presenta el caso de una paciente de 20 
meses de edad, con un cuadro clínico de 24 horas de evolución caracterizada por crisis convulsivas. 
Antecedentes patológicos personales de espasmos infantiles hace 7 meses. Se le realiza Resonancia 
Magnética para conocer origen etiológico de las convulsiones y se la diagnostica Esclerosis 
Tuberosa Cerebral. El diagnóstico definitivo es multifactorial siendo los estudios de imágenes de 
un valor incuestionable.
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Bourneville disease, also known as Tuberous Sclerosis, is characterized by the presence of tumors 
in different organs, of a benign nature. It is transmitted in an autosomal dominant manner due 
to mutations in the TCS1 and TCS2 genes. Usually there is an association of three symptoms or 
triad where epilepsy is the cardinal symptom and is accompanied by mental retardation to a 
lesser or greater degree and angiofibromas in the face. Currently, the most frequent is to find the 
triad incompletely. We present the case of a 20-month-old patient with a clinical picture of 24 
hours of evolution characterized by seizures. Personal pathological history of infantile spasms 7 
months ago. Magnetic Resonance was performed to know the etiologic origin of seizures and was 
diagnosed with Brain Tuberose Sclerosis. The definitive diagnosis is multifactorial being the 
studies of images of an unquestionable value. 

KEY WORDS: Tuberous Sclerosis; Angiofibroma; Magnetic Resonance.
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La enfermedad de Bourneville, también co-
nocida como Esclerosis tuberosa se caracteri-
za por la presencia de tumores en diferentes 
órganos, de carácter benigno. Se trasmite de 
manera autosómica dominante debido a mu-
taciones en los genes TCS1 y TCS2. General-
mente aparece una asociación de tres sínto-
mas o triada de Vogt, donde la Epilepsia es el 
síntoma cardinal y se acompaña de retraso 
mental en menor o mayor grado y angiofibro-
mas en la cara (Vela y León, 2016; Docampo, 
Cabrini, Bruno y Morales, 2013).

Los órganos más afectados con tumora-
ciones benignas son precisamente el sistema 
nervioso central, el corazón, los pulmones, la 
piel y los ojos (Curatolo y Moavero. 2015). Los 
factores etiológicos asociados con mayor fre-
cuencia son las mutaciones en los genes TSC1 
Y TSC2. La enfermedad puede manifestarse 
ante la presencia de uno solo de los genes mo-
dificado. Los antecedentes familiares apare-
cen positivos en un 37 por ciento máximo y el 
resto de los pacientes pertenecen a mutacio-
nes nuevas. (De Waele, 2015).

Bourneville describe en 1880 que la escle-
rosis tuberosa (ET) es una de las enferme-
dades donde se evidencian las afectaciones 
neurocutáneas que evolucionan con manchas 
acrómicas (Prats Viñas, 1996). Consiste en un 
trastorno de la diferenciación y proliferación 
celular, que puede afectar el cerebro, la piel, el 
corazón, el ojo y el riñón y otros órganos y ori-
ginar manifestaciones clínicas muy diversas. 
Es la segunda en frecuencia de las facomato-
sis, superada únicamente por la neurofibro-
matosis y se calcula una prevalencia entre 10 
y 14 en 100 000 personas (Prats Viñas, 1996; 
Roach, 1992).

Los signos de la Esclerosis son muy varia-
bles, la edad de aparición, los signos, sínto-
mas, gravedad y expresión fenotípica cursan 
de manera diferente de una persona a otra 

(Vela y León, 2016). Se considera como la en-
fermedad más frecuente de transmisión auto-
sómica dominante pero su incidencia a nivel 
mundial es muy rara (Nuñez, Bonilla y Varela, 
2016). Se estima que afecta a 2.000.000 perso-
nas en todo el mundo (Population Pyramid, 
2016). Según estimaciones europeas de en-
fermedades raras se describe en uno de cada 
6 mil recién nacidos (Redacción sociedad, 
2014). En China y Corea con una alta densi-
dad de población, existe menor prevalencia de 
la enfermedad que en otros países como en el 
Reino Unido y EEUU. Los reportes raciales en 
la actualidad reportan semejanzas en todas 
las razas (Smith y Pbharm, 2015).

Los países de Latinoamérica no documen-
tan una incidencia de Esclerosis Tuberosa, 
solo en Brasil existen escasos reportes indivi-
duales y registra uno por cada 10 mil a 50 mil 
recién nacidos, sin antecedentes familiares en 
el 85 por ciento de los casos (Arango, Delgado 
y Saldarriaga, 2015). La escasa información de 
esta patología en Ecuador se convierte en un 
problema, ya que no existen estadísticas ni re-
portes oficiales que sirvan como guía para el 
personal médico.

Lactante de sexo femenino, 20 meses de 
edad con antecedentes de espasmo infantil 
hace 7 meses. Sin antecedentes familiares de 
patologías.

Es llevado a consulta médica particular de 
emergencia en brazos de su madre por pre-
sentar cuadro clínico de más o menos 2 horas 
de evolución caracterizado por episodios de 
movimientos involuntarios de cabeza, manos 
y pies, compatibles con crisis convulsivas, de 
más o menos 30 segundos de duración. Poste-
rior a eso, el paciente presenta un leve desma-
yo, al momento se encuentra irritable, somno-
lienta y desorientada.

- Antecedentes prenatales y neonata-
les: Parto Eutóccico. Recién nacido vivo, peso: 
3800 gr, talla: 49.7cm. APGAR 9/9.

- Antecedentes personales: Espasmo 
infantil hace 7 meses.

- Antecedentes patológicos familiares: 
Sin antecedentes de interés.

El examen físico no aporta datos positivos. 
Se decide ingreso hospitalario para estudio 

inTROdUCCión

PRESEnTaCión dEl CaSO
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etiológico. Paciente ingresa al área de pedia-
tría después de presentar crisis convulsivas 
caracterizadas por movimientos tónico-cló-
nicos de ambos brazos, piernas y cuerpo, con 
duración alrededor de 30 segundos seguidos 
de un sincope y retorna a estado normal va-
rios segundos después, no asociado a fiebre. 
No se evidencian signos de focalización neu-
rológica, su estado es irritable e hipoactivo. 
Saturación de oxígeno al ambiente de 99%, 
diuresis conservada. Se le administra anti-
convulsivos, diazepam 0.5 mg/kg 3 dosis cada 
5 minutos. La paciente mejora. El médico tra-
tante solicita exámenes de laboratorio com-
pletos y una resonancia magnética cerebral 
contrastada para descartar origen etiológico. 
Los resultados de exámenes de laboratorio 
están dentro de parámetros normales.

•	 Sistema	 ventricular:	 Cavum	 peluci-
dum y Cavum vergae, nódulos subependima-
rios múltiples a nivel de la pared del ventrícu-
lo lateral acentuada izquierdo. Ver figura 1.

•	 Parénquima	 cerebral:	 se	 observa	
múltiples imágenes focales a nivel de ambos 
hemisferios de localización cortico subcor-
tical, hiperintensas y girus engrosado con 
aspecto de displasias (tubers corticales). Ver 
figura 2 y 3.

•	 Bandas	radiales	de	la	sustancia blan-
ca.

•	 El	 resto	de	 las	 estructuras	 intracra-
neales han sido valoradas y se encuentran 
dentro de límites de normalidad.

Impresión diagnostica: Esclerosis Tubero-
sa. Cavum Vergae y Cavum Pelúcido.

Comentario: Los hallazgos identificados 
corresponden con la impresión clínica.

Se interpreta el caso como una Esclerosis 
Tuberosa Cerebral, a la paciente se le admi-
nistra tratamiento para las crisis convulsivas, 
vigabatrina de 25 mg/kg VO 2 veces al día, 
aumentada gradualmente hasta 75 mg/kg 2 
veces si es necesario. Es derivado a consul-
ta externa de neuropediatría para controles 
anuales y evolución de la enfermedad.

La Esclerosis Tuberosa es una enfermedad 
rara en el mundo. La variabilidad de mani-
festaciones clínicas son el factor determinan-
te en un subdiagnóstico y por ende un tra-
tamiento incompleto. Las manifestaciones 
clínicas dependen de la edad del paciente, los 
órganos afectados y la gravedad de las lesio-
nes. Hasta un tercio de los casos pueden pre-
sentarse en forma asintomática (Vela y León, 
2016). A pesar de ser un trastorno congénito 
que existe desde el nacimiento, su diagnós-
tico puede ser precoz o tardío. En algunos 
pacientes el antecedente familiar orienta al 
profesional, aunque solo sean síntomas muy 
leves (Arango et al., 2015).

hallazGOS dE la RESOnanCia 
CEREbRal:

diSCUSión

Figura 1. Resonancia Magnética Nuclear de Cerebro S/C. Corte 
axial. Secuencia T1 simple. Se observa Cavum Vergae y Cavum 
Pelucidum. Nódulos Subependimarios. Focos de hipointensidad 
cortico/subcortical fronto-parietal.

Figura 2: Resonancia Magnética Nuclear de Cerebro S/C. Corte 
sagital, Secuencia T1 simple. Se observa Nódulos Subependi-
marios.

Figura 3: Resonancia Nuclear de Cerebro S/C. Corte axial, 
Secuencia Flair. Nódulos Subependimarios. Presencia de focos 
de hiperintensidad cortico/subcortical bihemisférica, asimétrica 
(Tubers Corticales). 
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Las técnicas de imagen y sobre todo la Reso-
nancia Magnética tienen un valor significati-
vo en el diagnóstico de certeza y confirmación 
de diagnósticos presuntivos, precisamente 
en los resultados de la Resonancia radica el 
seguimiento a largo plazo y la detección de 
futuras complicaciones (Mas et al., 2014). Es 
importante tener presente que ante pacientes 
con la triada es fácil hacer un diagnóstico pre-
suntivo, pero hay sospecha en pacientes con 
pocos signos o ante cuadros convulsivos de 
etiología no definida. Las técnicas de imagen 
nos ayudan a confirmar el diagnóstico (Mas 
et al., 2014). Las causas más comunes de so-
licitud de asistencia médica y los signos diag-
nósticos más evidentes son las convulsiones 
y el retraso mental o del desarrollo. También 
se describen máculas hipomelánoticas como 
signo de la enfermedad (Instituto Nacional de 
Trastornos Neurológicos y Accidentes Cere-
brovasculares, 2016).

El retraso mental está en una relación direc-
tamente proporcional con la edad de aparición 
de los cuadros convulsivos, varia de ligero a 
severo en los pacientes con inicio en etapas 
muy tempranas de vida y se presenta en un 48 
por ciento de los pacientes (Docampo et al., 
2013). Las alteraciones neurológicas o psicoló-
gicas como trastornos de conducta, autismo, 
hiperactividad y déficit de atención pueden 
presentarse. Otros pacientes cursan asinto-
máticos y con coeficiente intelectual normal 
dependiendo del número de Tubers corticales 
y de la ubicación de los mismos (Docampo et 
al., 2013).

La neuroimagen juega un importante pa-
pel con hallazgos característicos como los 
tubers corticales y los nódulos subependima-
rios que aparecen en el 95-100 por ciento de 
los casos (Fleury S, 1980). Puede encontrase 
además modificaciones de la sustancia blan-
ca y Astrocitomas subependimarios de célu-
las gigantes en un elevado número de ellos 
(Mas et al., 2014). Gamo et al. (2014) resaltan 
el valor de la neuroimagen para confirmación 
diagnóstica. “En la resonancia magnética, los 
primeros años de vida son ligeramente hiper-
intensos en secuencias ponderadas en T1 con 
respecto a la sustancia blanca e hipointensos 
en ponderación T2. A medida que el encéfa-
lo se mieliniza, se tornan iso-hipointensos en 
ponderación T1 e hiperintensos en pondera-
ción T2” (Docampo et al., 2013, p. 277). Los 
tuberes corticales también se diagnostican 
en la secuencia FLAIR, observando imágenes 

hiperintensas con límites difusos en el lugar 
afectado (Gillberg et al., 1994). “Cuando los 
túberes se calcifican, suelen verse hipointen-
sos en la secuencia GRE y levemente hiperin-
tensos en ponderación T1” (Docampo et al., 
2013, p. 277). Las lesiones cerebrales como los 
Astrocitomas pueden ubicarse frecuentemen-
te en el agujero de Monro y secundariamente 
provocar una Hidrocefalia al crecer (Brigid et 
al., 2011). Los nódulos subependimarios apa-
recen en los ventrículos laterales y sus carac-
terísticas varían según la edad. Son pequeños 
con medidas inferiores a los 10mm (Docampo 
et al., 2013).

La Esclerosis Tuberosa es una enfermedad 
poco frecuente caracterizada por una triada 
típica. Actualmente pueden aparecer varias 
formas clínicas no específicas, pero es un 
diagnóstico a tener presente y debe ser des-
cartada ante cuadros convulsivos de etiología 
no definida acompañado o no de retraso men-
tal y lesiones tumorales benignas. La conducta 
debe ir dirigida a las técnicas de imagen para 
un correcto diagnóstico, tratamiento y evitar 
futuras complicaciones.

COnClUSiOnES
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RESUmEn

abSTRaCT

La Universidad San Gregorio de Portoviejo contribuye al desarrollo de la sociedad, a través de la 
generación de conocimientos y la formación de profesionales competentes; está comprometida 
con la investigación, la ciencia, la tecnología, la cultura y los valores. El departamento de 
Vinculación con la Sociedad y Cultura, en pos de cumplir con la misión de la institución, se ha 
propuesto involucrar al estudiante en la solución de la problemática presente en su entorno y 
lograr así un aprendizaje integral que beneficiará su ejercicio profesional, en su compromiso y 
responsabilidad social. El objetivo de esta investigación es determinar el impacto de los proyectos 
de vinculación en la formación profesional y humanística de los estudiantes de la USGP, para ello 
se utilizaron métodos teóricos y empíricos. Se trabajó con estudiantes de diferentes carreras que 
han participado en al menos un proyecto durante los dos últimos semestres. Los resultados 
demuestran que la gran mayoría de los estudiantes consideran que los proyectos de vinculación 
han aportado muy significativamente en su formación profesional y humanística, resultando 
revelador el impacto, en correspondencia con el cumplimiento de la misión institucional, la 
gestión de proyectos de Vinculación en la formación profesional y humanística del estudiante. 

PALABRAS CLAVE: Desarrollo humano; formación integral; perfil profesional; proyectos de 
vinculación; valores; vinculación con la sociedad.

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

The San Gregorio de Portoviejo University contributes to the development of society, through 
the generation of knowledge and the training of competent professionals; committed to research, 
science, technology, culture and values. The Department of Linking with Society and Culture, in 
order to fulfill the mission of the institution, has proposed to involve the student in the solution 
of the present problems in their environment and thus achieve an integral learning that will 
benefit their professional practice, in your commitment and social responsibility. The objective 
of this research is to determine the impact of the projects of connection in the professional and 
humanistic formation of the students of the USGP, for it theoretical and empirical methods were 
used. We worked with students from different careers who have participated in at least one 
project during the last two semesters. The results indicate that the great majority of the students 
consider that the projects of linkage have contributed very significantly in their professional and 
humanistic formation, resulting in revelador impact, in correspondence with the fulfillment of 
the institutional mission, the management of projects of Linkage in the professional and 
humanistic training of the student of the USGP.

KEYWORDS: Human development; integral formation; professional profile; linking projects; 
values; link with society.
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La Universidad San Gregorio de Portoviejo 
(USGP) declara en su misión, que es una uni-
versidad innovadora que contribuye al desa-
rrollo de la sociedad, a través de la generación 
de conocimientos y la formación de profe-
sionales competentes; comprometidos con la 
investigación, la ciencia, la tecnología, la cul-
tura y los valores. En concordancia el Dpto. 
de Vinculación con la Sociedad y Cultura, de-
sarrolla procesos de gestión para poder cum-
plir la misión institucional, en este sentido la 
formación integral del estudiante se convierte 
en el eje principal de acción del proceso, don-
de la solución de problemas presentes en su 
entorno, les posibilita el cambio y la transfor-
mación individual, a partir de la participación 
en programas y proyectos de vinculación, que 
potencia su perfil profesional y humanístico, 
denotando compromiso y responsabilidad 
social. Sin embargo, no existen mecanismos 
que permitan retroalimentar a los gestores de 
proyectos y programas, acerca del significado 
real que representa participar en proyectos de 
vinculación para el estudiante universitario 
de la USGP. Es por ello, que el objetivo de esta 
investigación es determinar el impacto de los 
proyectos de vinculación en la formación pro-
fesional y humanística de los estudiantes de la 
Universidad San Gregorio de Portoviejo que 
participan en proyectos de vinculación.

Siendo el desarrollo humano la base coyun-
tural donde se centra la educación y también 
uno de los problemas a resolver, es importan-
te determinar cómo lograr el desarrollo hu-
mano, potencializando sus capacidades para 
su propio beneficio y del contexto donde se 
desenvuelve. (Ruiz, Alvarez, & Pérez, 2008).

Esta concepción lleva a entender que la for-
mación de los sujetos debe estar dada por una 
integración de saberes, los mismos que han 
de ser concebidos como un proceso continuo, 
permanente y participativo que busca desa-
rrollar armónica y coherentemente todas y 

cada una de las dimensiones del ser humano: 
ética, espiritual, cognitiva, afectiva, comuni-
cativa, estética, corporal y sociopolítica, para 
lograr la realización plena de la persona como 
parte activa de la sociedad. (Alonzo, Valencia, 
Vargas, Bolívar, & García, 2016) (p.110).

La Reforma Universitaria de Córdova en 
1918, Argentina, marca un momento histó-
rico transcendental de la universidad, donde 
por primera vez se expresa la necesidad de 
que esta se vincule con la sociedad, desde su 
democratización y cogobierno, hasta sus altos 
niveles académicos y de compromiso social. 
Hoy a sus 100 años, todavía en Latinoamérica 
y en el mundo se habla de Vinculación con la 
Sociedad como la función sustantiva que debe 
ser potenciada, desde su conceptualización 
que a lo largo de la historia ha recibido varias 
accesiones que con el tiempo se han ido for-
taleciendo y acercándose a un concepto más 
adecuado con su accionar, hasta su jerarqui-
zación e importancia para el desarrollo insti-
tucional y la transformación social a través de 
su praxis, manteniendo su vigencia tal y como 
se plantea (Conferencia Regional de Educa-
ción Superior para América latina y el Caribe, 
2018).

En el Centenario de la Reforma, no somos 
ajenos al sufrimiento humano ni al mandato 
de la historia. No podemos seguir indiferen-
tes al devenir del orden colectivo, a la lucha 
por la verdad heroica y al anhelo trascendente 
de la libertad humana. La Educación Superior 
debe constituirse desde los liderazgos locales, 
estatales, nacionales e internacionales. (p.3).

Un indicador del avance de la Segunda Re-
forma de Córdova, según (Arocena, 2010) ex-
presa que:

… lo dará el grado en el cual la extensión 
se “naturalice”, en el sentido de que a todo el 
mundo le parezca tan natural encontrar en los 
servicios universitarios actividades de exten-
sión como actividades de enseñanza e investi-
gación, todas conectadas entre sí. Sólo en un 
ambiente de naturalización de la extensión, 
en el sentido antedicho, podrá avanzarse ha-
cia su curricularización. (p.17).

En este sentido, (Tommasino & Rodriguez, 
2010) expresa que:

… el desafío más trascendente que debemos 
transitar es la posibilidad de que en cada dis-

inTROdUCCión
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ciplina en la que nos encontremos, cualquiera 
sea la misma, la integralidad viva en la acción 
del docente y en la transformación del estu-
diante desde su formación y conocimiento. 
La tarea es más difícil ya que implica partir 
de una concepción de extensión diferente, no 
aislada y en diálogo con las otras funciones 
universitarias. (p.22).

La Vinculación con la Sociedad debe ser 
entendida como una actividad fundamental e 
integral de la educación superior, esta se con-
vierte en el medio por el cual las IES a tra-
vés de sus funciones sustantivas interactúan 
con la comunidad, el sector público, privado 
y ONG, desarrollando acciones y proyectos 
de beneficio mutuo, buscando soluciones a la 
problemática social.

 (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educacion Superior, 2000), 
(Martinez, 2000) y (Gonzalez, 2016) concuer-
dan en que la vinculación debe estar en cons-
tante interrelación con la sociedad, así como 
una adecuada coordinación y articulación 
con los procesos sustantivos, favoreciendo su 
relación con todos los actores y sectores de la 
sociedad.

Según (Batista, 2016) se deben tomar en 
cuenta los siguientes elementos en la defini-
ción de nuevas formas de hacer vinculación 
con la sociedad, estos son:

•	 proceso-función	 consustancial	 a	 las	
políticas institucionales, nacionales y regio-
nales;

•	 compromiso	 de	 toda	 la	 comunidad 
universitaria;

•	 proceso	 fundamental	 en	 la	 forma-
ción integral del estudiante;

•	 articula	funciones,	disciplinas,	ámbi-
tos de acción y actores;

•	 adecuada	 a	 condiciones	 y	 recursos	
institucionales, sin perder identidad y fines, y

•	 se	apoya	en	el	diálogo	e	interacción	a	
favor de intereses comunes.

Los autores analizaron varias conceptua-
lizaciones (Martinez, 2000), (Tommasino & 
Rodriguez, 2010), (Batista, 2016), (Simbaña, 

2018), fueron los que aportaron bases teóricas 
científicas para la investigación.

El presente estudio asume el concepto de 
Vinculación con la Sociedad de la Universi-
dad de San Gregorio de Portoviejo:

La vinculación con la sociedad en la Uni-
versidad San Gregorio de Portoviejo es el pro-
ceso que tiene como propósito promover la 
cultura, al comprender las actividades, tareas 
y acciones de promoción cultural, capacita-
ción continua, programas y proyectos socia-
les, que coadyuven la formación integral de 
los estudiantes, fortaleciendo las relaciones 
intra y extra universitaria, en articulación 
permanente con la docencia e investigación 
por el compromiso social universitario.

La Vinculación con la Sociedad en la Uni-
versidad San Gregorio de Portoviejo es el 
proceso donde se desarrollan actividades de 
promoción cultural, capacitación continua, 
programas y proyectos según la pertinencia 
de cada carrera, que coadyuven la formación 
integral de los estudiantes, fortaleciendo las 
relaciones intra y extra universidad, en un 
vínculo permanente con la docencia e inves-
tigación.

La formación humanística es parte del mo-
delo educativo de la USGP, en el que se fo-
menta la formación de valores y el desarrollo 
integral de los profesionales, esta formación 
les permite mostrarse sensibles ante los pro-
blemas del entorno para poder aportar y ha-
cer transformaciones significativas a la socie-
dad.

Dentro del proceso para gestionar la Vin-
culación con la Sociedad en la USGP, se han 
desarrollado programas y proyectos en los úl-
timos años, los mismos que son formulados y 
diseñados desde las unidades académicas, ar-
ticulando los ejes estratégicos de los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo, las necesida-
des y demandas de los territorios, con las ten-
dencias del conocimiento y de la profesión.

Se considera que la gestión social del co-
nocimiento constituye una filosofía institu-
cional que se evidencia en la cultura organi-
zacional. También es la orientación técnica 
metodológica para la organización de proce-
sos y procedimientos que permita dinamizar 
el diseño, ejecución y evaluación ordenada, 
oportuna y sistemática de programas, pro-
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yectos y demás acciones de vinculación; como 
función sustantiva y articuladora de la for-
mación integral de los sujetos que aprenden, 
la docencia e investigación de la universidad; 
atendiendo a las demandas, tendencias del co-
nocimiento y problemas de la sociedad.

Según (Larrea, 2015) afirma:

Los ejes básicos de sustentación y sosteni-
bilidad de la calidad de la educación superior, 
radican en las transformaciones de las matri-
ces de organización del conocimiento, organi-
zación académica y organización de los apren-
dizajes, lo que hace que cualquier modelo 
serio de cambio, deba proponer la integración 
de las funciones sustantivas de la Educación 
Superior: formación, investigación y gestión 
del conocimiento (vinculación con la colecti-
vidad), formando plataformas que se enlazan 
en cada uno de los procesos de gestión acadé-
mica. (p.2).

Los proyectos de vinculación son acciones 
que dinamizan la creación y el uso del cono-
cimiento, coincidiendo con (Bejarano, 2007) 
cuando expresaba ideas esclarecedoras acerca 
de los proyectos de vinculación, como una he-
rramienta innovadora, creativa que establece 
un conjunto de acciones planificadas a partir 
de un abordaje inter, multi y trasndisciplinar, 
que posee carácter sistémico y una marcada 
potencialidad transformadora de la realidad 
social sobre la que incide, que concibe ac-
ciones de transferencia de conocimientos y 
saberes a partir de la interrelación universi-
dad – sociedad; garantizando la participación 
efectiva de los actores involucrados.

Se pretende contribuir con la dinamización 
de esta función sustantiva, dentro del papel 
socializador que otorgue valor agregado a las 
intervenciones sociales que realiza la USGP 
con pertinencia y de alto impacto.

Desde esta perspectiva, (Universidad San 
Gregorio de Portoviejo, 2018) menciona en 
su Reglamento correspondiente que los pro-
gramas y proyectos de vinculación con la so-
ciedad, son abordados desde varios criterios, 
destacando los siguientes:

•	 la	alineación	con	los	planes	estratégi-
cos y operativos de la universidad y la nación.

•	 la	 atención	 a	 los	 grupos	 de	 atención	
prioritaria y sectores en condiciones de exclu-
sión y vulnerabilidad.

•	 los	 criterios	 de	 pertinencia	 social,	
investigativo, interdisciplinar, participativo y 
académico a fin de contribuir a la gestión del 
conocimiento, al intercambio de saberes, a la 
producción científica, al impacto social y sos-
tenible en el entorno.

La evaluación de los resultados de los pro-
yectos de vinculación cumple una función 
vital permitiendo hacer ajustes para logar los 
efectos esperados. La USGP evalúa estas ac-
ciones siguiendo estas premisas:

•	 Grado	 de	 participación,	 satisfacción	
y empoderamiento de la población objetivo e 
involucramiento de nuevos actores,

•	 Buenas	prácticas	a	ser replicadas,

•	 Otros	bienes	y/o	servicios	 identifica-
dos que merezcan ser implementados en una 
nueva etapa para mejorar los resultados,

•	 Grado	de	impacto	en	la	formación	de	
los estudiantes y el desarrollo institucional,

•	 Resultados	de	la	producción	científica	
basada en proyectos de vinculación.

Estos mecanismos vigorizan la formación 
socio humanística, con énfasis en la prepara-
ción de profesionales con una amplia cultura, 
sinónimo de formación integral, desarrollo 
social, competencia profesional y defensa de 
la identidad, insertándose desde sus procesos 
sustantivos, docencia, investigación y vincu-
lación, en redes académicas, en los Planes Na-
cionales de Desarrollo, mediante programas y 
proyectos para mantener la posibilidad de que 
nuestra sociedad alcance el Buen Vivir. “Des-
de estos posicionamientos, será posible llevar 
a cabo una nueva e histórica transformación 
de la educación superior desde el compromiso 
y la responsabilidad social” (Conferencia Re-
gional de Educación Superior para América 
latina y el Caribe, 2018) (p.3).

Se llevó a cabo una investigación mixta 
concurrente, según Creswell (2009), donde se 
utilizaron métodos del nivel teórico, empíri-
co y estadísticos, para la búsqueda, procesa-

mETOdOlOGía.
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miento y análisis de toda la información. Los 
métodos teóricos empleados fueron el analí-
tico-sintético, el histórico-lógico y el induc-
tivo-deductivo, lo que permitió interpretar 
conceptualmente los datos empíricos obteni-
dos y profundizar en las relaciones esenciales 
y las cualidades fundamentales de los proce-
sos no observables directamente.

Los métodos empíricos utilizados fueron 
el análisis de documentos y aplicación de un 
cuestionario con preguntas abiertas y cerra-
das. La población de estudio estuvo cons-
tituida por estudiantes pertenecientes a las 
11 carreras de la Universidad San Gregorio 
de Portoviejo, que han participado en al me-
nos un proyecto de Vinculación en los dos 
últimos periodos académicos (marzo- agos-
to 2017, septiembre 2017- febrero 2018). La 
muestra estuvo representada por el 12,7% del 
total de 852 estudiantes. El tipo de muestreo 
fue no probabilístico intencional.

Los educandos respondieron a un cuestio-
nario con variables sociodemográficas gene-
rales como género, carrera, curso, paralelo, 
número de proyectos de vinculación que han 
participado. Para determinar la percepción 
de los estudiantes en cuanto al aporte de los 
proyectos de vinculación en la formación 
profesional y humanística se presentó una es-
cala entre 1 a 5 siendo, 1 menos significativo 
y 5 altamente significativo.

Para comprobar qué valores han influido 
en la formación humanística durante el de-
sarrollo de los proyectos de vinculación, se 
presentó una lista de valores y se solicitó que 
señalen los valores que consideraban impor-
tantes aplicando la ponderación entre 1 y 5, 
siendo 1 menos significativo y 5 altamente 
significativo.

Se pidió a los estudiantes que expresaran, 
a través de tres palabras, qué significó para 
ellos haber participado en un proyecto de 
vinculación y qué emociones tuvieron al mo-
mento de realizar los proyectos. Esto permi-
tió conocer el grado de significación de los 
docentes tanto en el ámbito de participación 
como el de su formación humanística.

Formar a los estudiantes de manera integral 
“… implica una perspectiva de aprendizaje 
intencionada, tendiente al fortalecimiento de 

una personalidad responsable, ética, crítica, 
participativa, creativa, solidaria y con capaci-
dad de reconocer e interactuar con su entor-
no para que construya su identidad cultural” 
(Ruiz, 2007) (p. 1). Esta formación incide en 
los valores del estudiante, que coincidiendo 
con Valdez (2003), apunta que “…los valores 
se adquieren de manera paulatina a través de 
la socialización, que es el proceso a partir del 
cual la gente adopta los códigos y normas de 
conducta de su sociedad y respeta sus reglas 
sin perder su individualidad” (p. 247).

De esta manera el sujeto que aprende co-
bra importancia toda vez que se incorpora 
en distintos procesos de integración de las 
funciones sustantivas, a manera de red de 
aprendizaje, para el desarrollo de proyectos 
de vinculación con la sociedad, en dónde no 
solo pone en práctica los conocimientos es-
pecíficos adquiridos y las técnicas adecuadas 
para el ejercicio profesional, sino que también 
interioriza actitudes, valores, y formas de 
comportamiento que le permiten al estudian-
te ser empático y contribuir con el desarrollo 
y transformación de las condiciones sociales.

La Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES) aprobada en el 2010 y reformada en 
agosto de 2018, en su Art. 87 sostiene que:

Como requisito previo a la obtención del 
grado académico, los y las estudiantes debe-
rán acreditar servicios a la comunidad me-
diante programas, proyectos de vinculación 
con la sociedad, prácticas o pasantías pre 
profesionales con el debido acompañamiento 
pedagógico, en los campos de su especialidad. 
(LOES, 2018) (p. 38).

En el Art. 88. señala que: “para cumplir 
con la obligatoriedad de los servicios a la co-
munidad se propenderá beneficiar a sectores 
rurales y marginados de la población, si la 
naturaleza de la carrera lo permite, o a pres-
tar servicios en centros de atención gratuita” 
(LOES, 2018) (p. 38).

Estos artículos de la LOES están en corres-
pondencia con el Reglamento de Régimen 
Académico (RRA) que en sus artículos 3; 52; 
78; 83 y 94 destaca que las Instituciones de 
Educación Superior deben diseñar, organi-
zar y evaluar las correspondientes prácticas 
pre profesionales con la sociedad con la par-
ticipación de sectores productivos, sociales y 
culturales. Estos lineamientos generales dan 
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vía a una implementación institucional de un 
departamento que se encargue de llevar este 
proceso, en el cual los estudiantes deben tra-
bajar en programas y proyectos académicos 
de vinculación que deberán ejecutarse en sec-
tores urbano-marginales y rurales, con una 
duración mínima de 160 horas. (Reglamento 
de Régimen Académico, 2013).

En este contexto la USGP a través del Dpto. 
de Vinculación con la Sociedad y Cultura, or-
ganiza programas y proyectos para que los 
estudiantes puedan acceder a estos y poner 
en acción lo fijado en la normativa, siguien-
do una base humanista y de valores, como se 
puede observar en el gráfico 1.

Los resultados del cuestionario empleado 
para evaluar el aporte de los proyectos de vin-
culación con la sociedad a la formación pro-
fesional y humanística se muestran por pará-
metros.

Figura 1. Participación en proyectos de vin-
culación. (Ver Anexos)

En el gráfico 1, se observa que 42 estudian-
tes, es decir el 38,9% de los 108 encuestados 
han participado al menos en un proyecto de 
vinculación, esto muestra que las carreras 
desarrollan espacios para que sus estudian-
tes hagan praxis de sus conocimientos en 
proyectos comunitarios. Siendo la USGP una 
universidad pequeña, la mayoría de sus ca-
rreras tiene en marcha un solo proyecto de 
vinculación, sin embargo, en carreras donde 
la población de estudiantes es mayor, como: 
Odontología, Derecho, Arquitectura y Di-
seño Gráfico se desarrollan más de un pro-
yecto, dando posibilidad a los estudiantes de 
intervenir en varios proyectos al largo de su 
carrera, permitiendo completar las 160 horas 
reglamentarias, coincidiendo con lo mostrado 
en el gráfico, es decir aquellos que han parti-
cipado en más de 2 proyectos pertenecen a las 
carreras de odontología, Arquitectura y Dise-
ño Gráfico.

Figura 2. Aporte de los proyectos de vincu-
lación al perfil profesional de los estudiantes. 
(Ver Anexos)

Los estudiantes expresan que es altamente 
significativo y significativo participar en pro-
yectos de vinculación para su formación pro-
fesional, según se muestra en la figura 2, lo 
cual evidencia que los estudiantes son cons-

cientes del valor e importancia que representa 
participar en un proyecto de vinculación para 
el desarrollo de su perfil profesional. Lo cual 
está en correspondencia con la misión del de-
partamento de vinculación con la sociedad y 
de la pertinencia de los proyectos en ejecu-
ción elaborados por las carreras, con respecto 
al desarrollo del perfil profesional del futuro 
profesional.

La participación consciente y activa de los 
jóvenes universitarios en proyectos de vincu-
lación, no solo influye en su perfil profesional, 
sino en su formación humanística, donde el 
intercambio con los problemas sociales del 
entorno les posibilita asumir roles diferentes, 
a ser gestores del cambio, lo que trae consigo 
profundizar valores necesarios para la nación. 
Es interés de la USGP fomentar los valores 
que promueve la institución, y respecto a esto, 
en las respuestas de los encuestados se ma-
nifiesta el grado de significación de cada va-
lor. Los valores desde responsabilidad social, 
hasta vocación de servicio, son considerados 
por un número mayor de 40 estudiantes, al-
tamente significativo como aporte a su perfil 
humanístico, reconociéndose por parte de los 
jóvenes como influyen estos valores institu-
cionales a partir de la participación en proyec-
tos de vinculación. Es de resaltar que los valo-
res institucionales: respeto por la identidad y 
la cultura, representan el 82,41%, ponderados 
altamente significativo por los jóvenes, lo cual 
está en correspondencia al trabajo y la política 
realizada por el Dpto. de vinculación con la 
sociedad, en relación a la identidad nacional y 
el respecto a la cultura.

Realizando un análisis de las respuestas 
obtenidas con respecto a la alternativa 4 (sig-
nificativo) y la alternativa 5 (altamente signi-
ficativo), se puede observar que más del 60% 
de los estudiantes manifiestan que la partici-
pación en proyectos de vinculación con la so-
ciedad, influye de manera significativa en la 
adquisición y profundización de la mayoría de 
los valores institucionales.

Sin embargo, en el caso de los valores inno-
vación y empatía, no ocurre de igual manera, 
en el caso de la innovación, un bajo porcentaje 
responde que el hecho de participar en pro-
yectos contribuye al carácter de innovación 
y creatividad que deben tener ellos como jó-
venes, a la hora de ir a trabajar en proyectos 
de vinculación, además hubo 47 estudiantes 
que no respondieron. Esta respuesta puede 
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deberse a varios factores: que los proyectos de 
vinculación no tienen en cuenta el carácter 
de innovación; que los jóvenes no tienen cla-
ro el concepto de innovación; o que no se les 
muestra lo innovador de cada proyecto, para 
así ser asumido por los estudiantes. Lo que 
supone el reto para las carreras y departa-
mentos, de realizar trabajos más específicos y 
direccionados para incorporal la innovación 
a los proyectos de vinculación y que los estu-
diantes sean capaces de conocer cuándo son 
capaces de innovar.

En el caso de la empatía de igual forma 
existe un porcentaje por debajo de los demás 
valores y un número de 44 estudiantes que 
no contestaron, esto puede deberse a que no 
sabían a qué tipo de empatía se estaba refi-
riendo. Los autores de la investigación consi-
deramos que ellos se refieren a la empatía que 
debe existir con la comunidad con la cual está 
trabajando, aunque no necesariamente es lo 
único que se busca, sino también la empatía 
con otros estudiantes y docentes que parti-
cipan en los proyectos. Este valor no tuvo el 
impacto esperado, por lo que se hace nece-
sario trabajar de manera más específica con 
la empatía para que el estudiante sea capaz 
de reconocerla y subrayar el carácter deseado.

En la investigación se utilizaron preguntas 
abiertas para darle un mayor protagonismo a 
las respuestas de los estudiantes y contrarres-
tar las respuestas con las preguntas directas. 
En función de ello, las preguntas 4 y 5 respon-
den a estos criterios mencionados anterior-
mente. Los encuestados ante la posibilidad de 
mencionar qué valores habían influido en su 
formación luego de participar en un proyecto 
de vinculación en la USGP, respondieron, 60 
variantes diversas, lo que expresa una can-
tidad de valores importantes, destacándose 
entre ellos la solidaridad, el compromiso, la 
responsabilidad, el aprendizaje y el respeto, 
coincidentemente los mismo que tienen ma-
yor valor en los gráficos anteriores, esto co-
rrobora que los valores que tiene la institu-
ción como política del modelo de gestión de 
vinculación forman parte del empoderamien-
to de los estudiantes, lo cual muestra que el 
trabajo sistemático a partir de la gestión de 
los proyectos de vinculación ha contribuido 
en la formación de los jóvenes tanto en el ám-
bito profesional como humano.

Es de destacar, que no hubo ningún va-
lor negativo en sus respuestas, coincidiendo 

también con las emociones expresadas en la 
pregunta 5, sobre lo que sentían al realizar 
los proyectos de vinculación. En esta ocasión, 
destacaron las emociones de: amor, alegría, 
aprendizaje, entre otras. Sin embargo, hay al-
gunas emociones marcadas con un bajo por-
centaje, en las cuales se debe trabajar a pro-
fundidad para modificar estos sentimientos, 
tales como: sentir temor, coraje y enojo. El te-
mor al momento de trabajar en algún proyec-
to, puede deberse tanto a las características 
personales del estudiante, o que en ocasiones 
no tengan el conocimiento suficiente para 
trabajar con la comunidad. Estas últimas 
emociones están relacionadas con la empatía, 
coincidiendo con la respuesta de la pregunta 
3, lo cual refuerza la necesidad de perfeccio-
nar las vías y métodos, que permitan al estu-
diante relacionarse mejor con el entorno.

La Vinculación con la sociedad, a partir de 
la gestión e implementación de proyectos, fo-
menta la formación profesional y de valores, 
lo cual contribuye al desarrollo integral de los 
futuros profesionales, cumpliendo con la mi-
sión de la USGP.

Los estudiantes pueden identificarse con 
el entorno, sentir la utilidad de su profesión, 
reaccionar ante los problemas de otros y bus-
car soluciones, haciéndolos entes activos que 
pueden aportar y transformar de manera sig-
nificativa la sociedad.

La vinculación con la sociedad, realizada 
con responsabilidad genera un mutuo be-
neficio en el avance del conocimiento, en la 
formación de talentos humanos, en la inves-
tigación científica, tecnológica y cultural, en 
el correcto planteamiento de los problemas 
del entorno y la búsqueda de solución a los 
mismos.

La Vinculación da vida a la misión y visión 
institucional, prioriza a los sujetos que apren-
den como centro del quehacer de las funcio-
nes sustantivas y eje del mejoramiento con-
tinuo. La vinculación no es un área aislada, 
por el contrario, se articula con la docencia 
y la investigación, contribuyendo al perfil de 
egreso estudiantil, a la consecución de los 
resultados de aprendizaje, fortaleciendo la 
visión humanista, ética y corresponsabilidad 
social que las interrelaciones con los sectores 
y actores de la profesión le genera; dando sen-
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tido a la vinculación social, hacia una educa-
ción de calidad.

Es importante que se trabaje aún más el as-
pecto empático, dentro de la formación de los 
estudiantes, para que los proyectos realizados 
no solo permitan reconocer la problemáti-
ca de cada grupo o sector, sino identificar al 
estudiante con el otro y desde el ámbito del 
reconocimiento de su propio ser con el otro 
plantear las soluciones pertinentes.
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anExOS

Figura 1. Participación en proyectos de vinculación.
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes que han participado en proyectos de vinculación en la USGP.

Figura 2. Aporte de los proyectos de vinculación al perfil profesional de los estudiantes.
Fuente: Encuesta realizada a los estudiantes que han participado en proyectos de vinculación en la USGP.
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RESUmEn

abSTRaCT

Hacer que la academia y la comunidad estén ligadas en pro de un desarrollo sustentable es el fin 
de la vinculación con la sociedad, por ello, este trabajo tiene como objetivo demostrar que el 
proceso de vinculación con la sociedad, llevado a cabo por la Facultad Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, tiene como base al altruismo, el compromiso y la 
organización en los primeros tres años del proyecto. Para la investigación se tomó como contexto 
las zonas rurales y urbano-marginales de Manabí, lugares que han sido visitados como parte del 
proyecto: Las Herramientas Comunicacionales y la Economía Popular y Solidaria de Manabí, 
durante el periodo 2015-2020.  Se realizó una metodología mixta cualitativa y cuantitativa a 
comunidades de la provincia, con la participación de estudiantes y docentes, dejando como 
resultados que las personas de dichos sectores tienen predisposición hacia el trabajo para mejorar 
su condición de vida y que, dentro de la vinculación con la sociedad, docentes y estudiantes, 
progresivamente comprendieron la verdadera finalidad de compartir conocimientos y motivar a 
la población.

PALABRAS  CLAVE: Sociedad; responsabilidad; vinculación; universidad; altruismo.
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Making the academy and the community are linked in favor of sustainable development is the 
objective of the link with society, therefore, this work has the purpose of offering a perspective 
towards the execution of a link with society based on altruism, the commitment and the 
organization, that coherently involves the actors of the same. For the research, the rural and 
marginal urban areas of Manabí were taken as context, places that have been visited as part of 
the project: The Communicational Tools and the Popular and Solidarity Economy of Manabí, 
during the period 2015-2020. There a qualitative and quantitative mixed methodology was 
carried out to communities of the province, with the participation of students and teachers, 
leaving as a result that the people of these sectors have a predisposition toward work to improve 
their living conditions and that within the link with The society teachers and students 
progressively understood the true purpose of sharing knowledge and motivating the population.

KEYWORDS: Society; responsibility; linkage; college; altruism.
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Vinculación y universidad, son dos palabras 
que deben estar sujetas a un fin, que es el dar 
solución a los problemas de la sociedad, así lo 
sostiene Moreno (1988), quien explica que en 
1910 comenzó ese enlace entre la academia 
y su acercamiento proactivo con la comuni-
dad, “a partir de entonces, el que hacer de las 
instituciones de educación superior adquirió 
uno de sus compromisos más relevantes: con-
tribuir con sus medios al desarrollo nacional” 
(Moreno, 1998, pp. 25).

Según Corona (1994) la vinculación con la 
sociedad es una actividad que permite a las 
universidades reorganizar sus objetivos y en-
foques futuros, teniendo como base la reali-
dad y el ser parte de la comunidad. Estas se 
identifican a modo de organismos interesados 
en colaborar con la posible solución de las ne-
cesidades que afectan a grupos y zonas vul-
nerables.

Las universidades y la vinculación con la 
sociedad, necesitan además que las acciones 
integren a las entidades del gobierno, funcio-
narios y protagonistas de los sectores produc-
tivos, la tecnología, la ciencia, entre otros; por 
lo cual el enfoque se convierte en complejo 
permitiendo una estructura organizacional 
que, a la vez, mire la docencia y la investiga-
ción como parte de la solución.

La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, (en ade-
lante Anules, 2000), sostiene que es indudable 
el aporte de las universidades para el creci-
miento de la productividad porque existe una 
preocupación permanente por la problemáti-
ca que aflige a la sociedad conllevando a la in-

novación hacia la búsqueda de estrategias que 
mejoren el estilo de vida.

Es así, como este proceso de vinculación se 
convierte en un ente constante en el desarro-
llo de un pueblo porque las generaciones de 
estudiantes podrán insertarse a la sociedad 
conociendo la realidad y los retos; luego en 
una nueva cohorte de alumnos se repetirá una 
misma causa, con el diferenciador de que cada 
colectivo vaya a la par de las exigencias del 
mundo contemporáneo, “… por tanto, además 
de un fenómeno educativo y científico-tecno-
lógico, la vinculación es un fenómeno social y 
humano, pues es una actividad transformado-
ra e integradora que forma parte del proceso 
de cambio del siglo XXI” (Gold, 2001).

El primer contacto que existe entre la aca-
demia y la comunidad, es con el docente y el 
líder, este último es visto como el gestor social 
que ha desarrollado conciencia de la impor-
tancia de la formación, Ruiz (2018), manifies-
ta tres aspectos que debe poseer el dirigente 
de la comunidad:

•	 Que	sean	artífices	para	mejorar	la	ca-
lidad de vida de sus comunidades.

•	 Que	 promuevan	 la	 participación	 y	
la organización de sus comunidades para re-
construir el tejido social en la búsqueda de 
una sociedad más equilibrada.

•	 Que	optimicen	y	aumenten	los	recur-
sos existentes en el medio para potenciar el 
desarrollo de sus comunidades.

El proceso de vinculación va acompañado 
continuamente con la generosidad, Castro 
(2002) indica que éste se refiere a “la conducta 
para la que los costes superan a las recompen-
sas esperadas” (p.322), por lo que la vincula-
ción vendría a ser la conducta mencionada y el 
altruismo la progresiva unión de conductas en 
beneficio de quien recibe el apoyo. Es decir, lo 
que el mencionado investigador aclara es que 
el grado de generosidad dentro del altruismo 
dependerá del contexto y cultura en la que se 
desenvuelva la vinculación, pero sobre todo se 
ve marcado por los valores humanos.

Espinosa, Mayoral y Laca (2013) definen a la 
filantropía; “como la unión de conductas que 
hacen los seres humanos a favor de los demás, 
sin obtener beneficio por ello” (p.87). Estos 
investigadores afirman que el altruismo va li-

inTROdUCCión
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gado a la psicología, a la prosociabilidad y al 
comportamiento de ayuda.

Dentro de la formación profesional, los uni-
versitarios deben adquirir una serie de atri-
butos con la finalidad de que se conviertan en 
entes competentes para la humanidad, Maura 
(2002) afirma que en definitiva el compromi-
so con la sociedad debe ser permanente.

Para Mañas (2007), la satisfacción es el pri-
mer resultado que obtienen las personas, en 
este caso los universitarios, al ser comprome-
tidos con las labores sociales. Bajo el mismo 
concepto Daza y Mesa (2018) y Martínez de 
Carrasquero, Rojas de Mavárez, Guillén Ro-
mero & Antúnez (2012) comparten la idea de 
la responsabilidad social como eje transversal 
dentro de las universidades porque aquello 
mantiene un equilibrio cíclico educativo.

En la universidad de Zulia, Venezuela, se 
realizó un estudio sobre la responsabilidad 
social, relacionada con la vinculación, en la 
que se destaca como una de sus conclusiones:

La participación de la comunidad educativa 
universitaria en el logro de metas, debe darse 
en el marco de un ejercicio responsable del 
juicio de los actos y del respeto a la libertad, la 
ética y la tolerancia dentro de una perspecti-
va de compromiso y pertinencia institucional 
(Martínez de Carrasquero et al., 2012). (p. ).

En otros casos, para realizar un vínculo 
efectivo Vera, Fleitas, Véliz, & Vince (2017), 
detallaron patrones de calidad de universida-
des ecuatorianas e hispanoamericanas en los 
que tuvieron como indicadores la planifica-
ción de la vinculación, gestión de recursos en 
la vinculación, programas y proyectos, gene-
rando entre sus resultados:

Los criterios de evaluación relacionados 
con la vinculación empleados tanto en la 
Educación Superior del Ecuador como en los 
países: Perú. Chile, República Dominicana, 
Colombia, España, Paraguay, México y Cuba 
muestran mucha homogeneidad en los com-
ponentes relacionados con los recursos nece-
sarios para las políticas de ejecución de los 
proyectos de vinculación. (p. ).

Hermida (2015) destaca el adelanto que ha 
tenido Ecuador en cuanto a la vinculación, 
“hay indiscutibles progresos en la universidad 
ecuatoriana, la política pública, que es siem-

pre dinámica”, sin embargo, estos procesos se 
van dando de forma gradual por los posibles 
problemas encontrados en el ejercicio de la 
vinculación comunitaria, donde no todos los 
estudiantes tienen el mismo ímpetu para visi-
tar comunidades y compartir conocimientos.

El objetivo de la investigación está direc-
cionado a brindar una perspectiva hacia la 
ejecución de una vinculación con la socie-
dad basándose en el altruismo, debido a que 
es fundamental reflejar el proceso llevado a 
cabo desde la Facultad Ciencias de la Comu-
nicación (en adelante Facco) de la Universi-
dad Laica Eloy Alfaro de Manabí (en adelante 
ULEAM), como caso de estudio.

La Facco trabaja con micro empresas agre-
miadas al Instituto de Economía Popular 
y Solidaria (en adelante Ieps), con quien la 
ULEAM tiene un acuerdo, así se detalla en el 
Convenio de Cooperación Interinstitucional 
entre ambas entidades (Convenio de Coope-
ración Interinstitucional, 22 de mayo, 2017).

En el mismo documento se refleja el proce-
so, es decir, el Ieps sugiere asociaciones que 
luego docentes y estudiantes visitan con el fin 
de detectar las necesidades que tienen y tra-
bajar con ellos de acuerdo con las fortalezas 
de cada carrera; además se acuerdan días y 
horas para compartir con los asociados, talle-
res y conocimientos mutuos.

Una vez detectadas las insuficiencias, se 
crean los temas de los talleres, que son da-
dos por profesores especialistas, quienes pre-
paran a los estudiantes para salir a campo a 
multiplicar conocimientos, fortaleciendo a 
los asociados. La carrera de Comunicación 
Organizacional y Relaciones Públicas (en 
adelante Corp) trabaja con necesidades como 
creación de vida institucional, misión, visión, 
valores, objetivos, temas de comunicación in-
terna y externa, liderazgo, trabajo en equipo, 
autoestima (Meso currículo de la carrera de 
Corp, 2011); la carrera de publicidad crea lo-
gotipos, slogan, redes sociales, páginas webs, 
merchandaising, escaparatismo, publicidad 
tradicional, etiquetas (Meso currículo de la 
carrera de Publicidad, 2011); la carrera de 
periodismo aporta con la cobertura, difusión 
de la información, notas periodísticas, carte-
leras informativas, spot publicitarios (Meso 
currículo de la carrera de Periodismo, 2011).
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Las asociaciones que el Ieps ha designado a 
la Facco son: Tropitagua, Fortaleza femenina, 
Asoprodulfra, Artetopam, Produarte, Elicia 
Anchundia, Asoprovies y dulces artesanales 
de Rocafuerte (Dirección Nacional de Infor-
mación Técnica y Estadística Catastro de Or-
ganizaciones del sector no financiero, 2016).

Esta investigación tiene como objetivo de-
mostrar que el proceso de vinculación con la 
sociedad, llevado a cabo por la Facultad Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí, con base al al-
truismo, el compromiso y la organización en 
los primeros tres años del proyecto.

Para este estudio se tomaron las ocho aso-
ciaciones con las que se ha trabajado, es decir, 
todo el universo: Tropitagua, Fortaleza feme-
nina, Asoprodulfra, Artetopam, Produarte, 
Elicia Anchundia, Asoprovies y Dulces Ar-
tesanales de Rocafuerte con un total de 190 
beneficiados; mismos que a través de la apli-
cación de una metodología cualitativa, se rea-
lizaron entrevistas en profundidad a directi-
vos de las microempresas y encuestas a todo 
el universo de beneficiados.

En la primera fase de entrevistas se siste-
matizó la información y sobre la base de la 
perspectiva que los directivos entrevistados 
tenían, se aplicó la segunda etapa, donde se 
elaboró un formato de encuestas con seis pre-
guntas relacionadas con el altruismo, el com-
promiso y la organización. Dichas encuestas 
poseían preguntas opcionales con parámetros 
de BAJO, MEDIO y ALTO, con el fin de trans-
parentar qué tipo de percepción tuvieron los 
miembros de estas asociaciones, en los prime-
ros tres años del proyecto Las Herramientas 
Comunicacionales y la Economía Popular y 
Solidaria de Manabí, durante el periodo 2015-
2020.

Tabla 1. Compromiso universitarios-
docentes.( Ver Anexos)

La Asociación Tropitagua tiene como acti-
vidad primordial la fabricación y comerciali-
zación de bisutería artesanal, su componente 
principal es la “tagua”, un producto natural 
que se cultiva en la localidad rural de Sosote, 
del cantón Rocafuerte. Este trabajo impulsa el 
desarrollo económico del lugar, mediante la 

compra de la materia prima a los agricultores, 
creando puestos de labores para 37 asociados 
con sus respectivas familias, dado que son ne-
gocios familiares.

Esta microempresa ponderó el altruismo 
con la máxima calificación debido al apoyo 
que recibieron del personal docente y estu-
diantil de la ULEAM; en entrevistas los direc-
tivos subrayaron que a través de todos los ta-
lleres pudieron elaborar materiales con P.O.P, 
con la marca de la empresa. De igual forma, el 
compromiso fue considerado óptimo gracias 
al cumplimiento del cronograma establecido 
por parte de la institución educativa; fue la 
organización la menor puntuada y entre los 
motivos destacaron la falta de transporte, ya 
que en algunas ocasiones equivalía a retrasos 
en los horarios establecidos, sin embargo, el 
proceso se cumplía como estaba acordado.

Pese a que los miembros de la Asociación 
Fortaleza Femenina no contaban con el tiem-
po para recibir capacitaciones, cada vez que 
los universitarios llegaban se comprometían 
en terminar de preparar los alimentos, con 
la finalidad de que se obtuviera un espacio 
disponible. Este accionar fue valorado por la 
organización ponderando calificaciones altas.

Por otro lado, la asociación Elicia Anchun-
dia, está conformada por mujeres caracteriza-
das por la humildad y dedicadas a la fabrica-
ción y comercialización de productos como, 
sombrero, cinturones, llaveros, cestas, entre 
otros. En sus relatos agradecen a la ULEAM 
y, en especial, a los estudiantes porque no ha-
bían recibido nunca talleres de mejora en su 
microempresa. Resaltaron los logros conse-
guidos como conocer la vía jurídica para obte-
ner una mejor compañía, crearon su identidad 
corporativa y su marca.

Entre las experiencias adquiridas enfatiza-
ron que el costo de sus productos estaba por 
debajo de las ganancias y con las inducciones 
pudieron revalorizar su mano de obra. Las se-
ñoras de la microempresa reconocieron haber 
ganado mayor autoestima dentro de las activi-
dades que desempeñan. La organización está 
ubicada en la tablada de Miguicho en Santa 
Ana, lugar inaccesible para llegar en vehículo, 
por lo tanto, los estudiantes y docentes tenían 
que caminar dos horas con el objetivo de con-
cluir con la misión.

mETOdOlOGía
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La distancia de los sitios de las asociacio-
nes fue una constante para los miembros de 
Vinculación con la Sociedad de la ULEAM y 
aquello es evidenciado en la tabla de encues-
tas donde el parámetro de organización fue el 
menos ponderado.

En Asoprodulfra no fue la excepción. Esta 
asociación se dedica a la elaboración de ali-
mentos, principalmente de dulces y está ubi-
cada en San Pablo de Portoviejo. Es la única 
microempresa que calificó con MEDIO a los 
parámetros de la actividad institucional, en-
tre las limitantes se destacaba que no todos 
los integrantes de la asociación podían estar 
al mismo tiempo en las charlas, cuyo propie-
tario pasaba en labores del campo para culti-
var su propia materia prima. Además, varios 
estudiantes se sentían temerosos de ir al sitio 
porque el lugar es considerado, por cierta po-
blación, como inseguro en temas delictivos.

Produarte, tiene como principal función la 
fabricación y comercialización de artesanías 
hechas con sapan, teniendo la corteza seca 
del plátano, producto natural que se cultiva 
en las zonas rurales de la provincia. Por lo 
tanto, impulsan el desarrollo económico del 
sitio San Gabriel de la parroquia Río Chico 
del cantón Portoviejo. Pese a que son pocos 
los asociados, que no pasaban de 17 y que la 
mayoría son mujeres, existía un aspecto cul-
tural en relación con el machismo, que fue 
complejo de tratar entre alumnos y beneficia-
dos.

Asoprovies tiene como actividad principal 
la transformación de la tagua en tajadas para 
ser convertidas posteriormente en botones, 
este equipo no mantuvo una organización 
adecuada con el cronograma que la ULEAM 
presentó, pese a ello rescataron la predispo-
sición de estudiantes y maestros al tratar de 
compartir conocimientos.

Por último, Artetopam es una microempre-
sa en el sitio las Pampas del cantón Montecris-
ti, posee un equipo humano de 30 personas y 
para llegar al lugar se debía calcular el tiempo 
que pasaba el transporte público porque sólo 
hacían recorridos hasta las 15h00, por eso el 
cronograma de actividades era ajustado y los 
alumnos se regían a aquello. Esto no fue una 
limitante y los asociados vieron como positi-
vo dicho esfuerzo, por eso se reflejan califica-
ciones altas en las encuestas realizadas.

A partir de los resultados encontrados se 
detecta lo que a priori este grupo de inves-
tigación percibía, que el altruismo, el com-
promiso y la organización son factores in-
dispensables dentro de la vinculación con la 
sociedad; por lo tanto, se demuestra que este 
proceso, llevado a cabo por la Facultad Cien-
cias de la Comunicación de la Universidad 
Laica Eloy Alfaro de Manabí, tuvo como base 
al altruismo, el compromiso y la organización 
en los primeros tres años del proyecto.

Y, mediante lo expuesto se puede brindar 
una perspectiva que involucre coherentemen-
te a los actores del mismo y, que, en su mo-
mento, este modelo de actividad sea emulado 
por otras universidades.

Estos resultados guardan relación con lo 
que sentencia Ruiz (2018), quien señala el 
nexo que debe existir permanentemente en-
tre la academia y la sociedad, dejando claro 
que para mantener una comunidad activa es 
necesario que exista la voluntad de generar 
cambios impulsados por la responsabilidad, 
la filantropía, manteniendo su estructura, 
como ente productivo y que al final la uni-
versidad es sólo una guía que enrumba a una 
población. Ello es acorde con lo que en este 
estudio se halla.

Sin embargo, el altruismo, el compromiso 
y la organización podrían verse frustrados 
dentro de la vinculación comunitaria, toman-
do en cuenta los grandes retos a los que se 
enfrenta esta actividad que debe estar pro-
movida por la gestión, es lo que Roca y Ca-
nal (2002) dejan distinguir en su exploración, 
convirtiéndose este ejercicio en una encru-
cijada educativa, no obstante, la presente in-
vestigación que toma como caso de estudio 
la Facultad Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, 
plasma la importancia y el resultado evidente 
que con dedicación pueden generarse cam-
bios en el paradigma de los estudiantes, do-
centes y la comunidad.

Otros autores como Serna (2007) conside-
ran que no existe una preocupación real por 
parte de las universidades a la hora de reali-
zar vinculación, pues lo enfocan con un mero 
proceso a cumplir y no una misión para ele-
var la cultura educativa y la conciencia social. 
Pese a aquello, la presente investigación refle-
ja que, para algunas comunidades, este tipo 

diSCUSión
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de gestiones, es la única opción de alcanzar 
el progreso.

La universidad, dentro de la ética organiza-
cional tiene el reto de fortalecer programas de 
responsabilidad social y según esta investiga-
ción se llegan a las siguientes conclusiones:

La mayoría de los beneficiarios de las mi-
croempresas se encuentran satisfechos con 
los talleres brindados, ya que, según los resul-
tados obtenidos, los temas tratados fueron re-
levantes para los integrantes, esto de acuerdo 
a las entrevistas efectuadas a los presidentes 
de asociaciones.

Los entrevistados manifestaron que sus 
microempresas comenzaron a ser visibili-
zadas comercialmente por medio de redes 
sociales, que fueron creadas con el apoyo de 
los estudiantes y docentes, en otro aspecto 
trascendental que resaltaron, es la creación 
de identidad corporativa y el diseño de marca 
publicitaria.

La atención y el servicio al cliente, lideraz-
go, trabajo en equipo y el manejo de la co-
municación entre los públicos internos y ex-
ternos, fueron temas de capacitación que los 
miembros de las microempresas destacaron y 
agradecieron.

Todo lo expuesto responde a un trabajo de-
sarrollado por la Comisión de Vinculación 
con la Sociedad de la Facco, quienes en un 
principio capacitaron a docentes y estudian-
tes, los mismo que bajo procesos comprendie-
ron el objetivo de la actividad.

Es así que se demuestra que el proceso de 
vinculación con la sociedad, llevado a cabo 
por la Facultad Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Mana-
bí, tuvo como base al altruismo, el compromi-
so y la organización en los primeros tres años 
del proyecto.

COnClUSiOnES
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anExOS

Microempresas
Compromiso universitarios-docentes

Altruismo Compromiso Organización 
Tropitagua ALTO ALTO MEDIO
Fortaleza Femenina ALTO MEDIO MEDIO
Elicia Anchundia ALTO ALTO BAJO
Asoprodulfra MEDIO MEDIO MEDIO
Dulces artesanales de Rocafuerte ALTO ALTO MEDIO
Produarte ALTO ALTO MEDIO
Asoprovies ALTO ALTO MEDIO
Artetopam ALTO ALTO MEDIO

Tabla 1. Compromiso universitarios-docentes
Fuente: Elaboración propia.
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RESUmEn

abSTRaCT

Ecuador por su ubicación geográfica registra movimientos telúricos constantemente, el terremoto 
del 2016 en Manabí generó daños irreparables a varias edificaciones públicas, ante lo cual el 
GAD Portoviejo dentro de su plan de reconstrucción incluyó la edificación de nuevos mercados 
buscando que los comerciantes afectados puedan exponer sus productos en mejores condiciones 
bajo la supervisión de la empresa pública Portomercados; bajo este principio se procedió a 
diagnosticar las condiciones de los comerciantes en los mercados municipales, surgiendo la idea 
de implementar un Modelo de Gestión para Comerciantes que permita mejorar la gestión en 
dichos centros de abastos. Esta investigación fue descriptiva y explicativa para detallar situaciones 
y determinar la necesidad de dar sostenibilidad a los mercados, el método aplicado fue 
investigación-acción, la población en que se investigó la problemática fue 51 comerciantes, se 
aplicó las técnicas observación directa, la encuesta, entrevista y grupos de discusión para 
recolección de información y toma de datos. Los resultados de la investigación indican que un 
modelo de gestión integral debe cumplirse para elevar la calidad del servicio y la percepción de 
los clientes hacia el mercado, lográndose el sostenimiento del mismo en forma autosuficiente en 
la medida que los comerciantes mejoren sus ingresos.

PALABRAS CLAVES: Modelo de gestión; comerciantes; microempresa; proyecto de vinculación; 
emprendimiento.
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Due to its geographic location, Ecuador constantly records earthquakes. The 2016 earthquake in 
Manabí caused irreparable damage to several public buildings, and the GAD Portoviejo, within 
its reconstruction plan, included the construction of new markets so that the affected merchants 
can exhibit their products under better conditions under the supervision of the public company 
Portomercados; Under this principle, the conditions of the merchants in the municipal markets 
were diagnosed, and the idea of implementing a Management Model for Merchants that allows 
to improve the management in these supply centers arose. This research was descriptive and 
explanatory to detail situations and determine the need to give sustainability to markets, the 
applied method was action research, the population in which the problem was investigated was 
51 merchants, the techniques were applied direct observation, the survey, interview and 
discussion groups for information gathering and data collection. The results of the research 
indicate that a comprehensive management model must be met to raise the quality of service and 
the perception of customers towards the market, achieving self-sufficiency as merchants improve 
their income.

KEYWORDS: Management model;  merchants;  microenterprise; linking project;  
entrepreneurship.
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El Ecuador por su ubicación geográfica está 
afectado continuamente por el movimiento 
de las placas tectónicas situadas cerca de sus 
costas, las cuales generan movimiento telúri-
co producido por la subducción de las mismas, 
siendo continuo los reportes de sismos en el 
país en el último siglo. El terremoto del 16 de 
abril del año 2016 en las provincias de Manabí 
y Esmeraldas, generó una serie de daños en 
su población en aspectos sociales, culturales, 
financieros, emocionales y psicológicos que 
hasta el presente se mantiene en el recuerdo 
de los habitantes de dichas provincias. De 
igual manera este sismo generó en algunas 
poblaciones cambios estructurales en su geo-
grafía, en sus obras civiles, pero sobre todo en 
la mente de sus pobladores que vivieron con 
la incertidumbre de qué hacer después de los 
daños ocasionados por el desastre natural.

 Se menciona que el inicio de recu-
peración de una sociedad afectada por un 
terremoto, consiste en incorporar un proce-
so de resiliencia que ayude a combatir el do-
lor y trauma que genera este tipo de desastre 
(American Psychological Association, 2018). 
Para que la resiliencia tenga efectos en una 
población afectada, se estiman como factores 
determinantes la identidad cultural y el hu-
mor asociado a la manera colectiva de enfren-
tar situaciones adversas, permitiendo a los 
pueblos empezar el proceso de reconstrucción 
luego de un desastre natural (Flores & San-
hueza, 2018). De igual manera se aprecia que 
en muchos países existen planes y programas 
preventivos, que buscan mitigar los efectos 
de un desastre natural, los mismos que tie-
nen como propósito informar y educar sobre 
la relación e interacción de los miembros de 
una comunidad para iniciar un proceso de 
reconstrucción (Cortés, Marín, Egas, & Ma-
rinkovic, 2018). Para el caso del Ecuador se 
pudo comprobar la falta de programas y pla-
nes de contingencia, emergencia y evacuación 
que permitan preparar a la población ante 

este tipo de eventos naturales y las actividades 
que deben ejecutar luego del mismo, así como 
procesos de resiliencia que ayuden a una re-
cuperación psicológica y emocional acelerada 
a la población afectada.

 En el país se mantiene como aspira-
ción nacional desde hace décadas impulsar 
el crecimiento económico de sus habitantes, 
como medida que permita cambios en la ca-
lidad de vida de la población; planteando la 
participación activa del estado para ejecutar 
programas y proyectos de inversión pública 
que coadyuven a generar el crecimiento eco-
nómico de la sociedad, incluyendo esto a los 
municipios y demás instituciones públicas 
(Aguilar, Caamal, & Portillo, 2018). Este an-
tecedente ha conllevado a que se involucre al 
sector privado en la consecución de metas que 
involucran el desarrollo económico y social de 
la colectividad vinculando a lo público y pri-
vado en el desarrollo del mismo.

 Dentro de las normativas vigentes en 
el ámbito del territorio, los Gobiernos Autó-
nomos Descentralizados poseen varias com-
petencias propias de su gestión, para el caso 
de la ciudad de Portoviejo su municipio ha 
constituido empresas públicas que regulan 
ámbitos del desarrollo de la ciudad. Una de las 
entidades creadas por la actual administra-
ción es la Empresa Pública Municipal Admi-
nistradora de Mercados y Camales de Porto-
viejo (Portomercados), entidad que se dedica 
a la gestión y administración del faenamiento 
y comercialización de especies animales ap-
tas para el consumo humano, incluyendo los 
mercados de víveres dentro de la ciudad.

 En este modelo del GAD de Portovie-
jo se plantea que los mercados municipales 
son entidades que se encuentran agrupadas 
por vendedores y vendedoras que en algunos 
casos son informales, que están bajo la su-
pervisión de la empresa pública mencionada, 
representando el lugar público en donde se 
intercambian bienes de consumo para los ho-
gares, en donde se garantiza calidad y control 
del producto. Esta participación del GAD Mu-
nicipal se orienta hacia la política de la inver-
sión pública relacionada con la productividad, 
la misma que busca mejorar las condiciones 
de infraestructura en forma positiva, elevan-
do la eficiencia en el trabajo del sector que se 
desempeña en estos tipos de actividades de 
emprendimiento.

inTROdUCCión
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 La Universidad San Gregorio de Por-
toviejo entidad privada que oferta educación 
superior en la provincia de Manabí, es una 
institución que sufrió los estragos del terre-
moto de abril del 2016, en donde se evidenció 
la afectación a los distintos miembros de su 
comunidad mermando el desarrollo de los 
mismos. Sin embargo, dentro de la normati-
va de la Universidad existe la vinculación con 
la comunidad, como un área que permite la 
retribución de los docentes y sobre todo de 
los estudiantes a los diferentes sectores eco-
nómicos y sociales de la ciudad y provincia, 
de manera que la comunidad universitaria 
puede contribuir al desarrollo de la sociedad 
y aportar para la ruptura del círculo de la po-
breza que limita a muchos grupos en la co-
munidad.

 De igual manera, la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo dentro de sus metas y 
objetivos institucionales está en la búsqueda 
de impulsar, fomentar y dar sostenibilidad a 
los emprendimientos existentes o nuevos que 
se generen; tomando el principio que los em-
prendimientos son fuente de repercusión del 
desarrollo económico de una población (Her-
nández, Jiménez, & Pitre, 2018). Siendo los 
comerciantes de los mercados de Portoviejo 
parte fundamental de emprendimientos que 
buscan mejorar su calidad de vida y por ende 
salir del círculo de la pobreza.

 Bajo esta premisa la Universidad San 
Gregorio de Portoviejo desarrolla un proyec-
to que busca la mejora de la gestión comercial 
en los Mercados Municipales, donde se plan-
tea la necesidad de darle sostenibilidad a las 
inversiones de carácter social y comunitario 
que está realizando el GAD de Portoviejo, en 
todos los mercados de las parroquias rurales 
y urbanas, luego del desastre natural del 16 
de Abril del 2016, en donde hubieron afec-
taciones irreversible en la infraestructura de 
los mercados. Siendo este emprendimiento 
social un elemento que contribuye al creci-
miento y desarrollo económico de un sector 
de la población (Méndez, Quintanilla, & Sán-
chez, 2018).

  Adicionalmente se observa la difícil 
situación actual de los Mercados Municipa-
les, lo cual pone de manifiesto la realidad del 
descenso gradual en el volumen de ventas de 
los comerciantes, afectando los ingresos de 
los mismos y por ende la calidad de vida de 
sus familias. Siendo necesario mejorar las ac-

ciones administrativas en aspectos de gestión 
del conocimiento como un elemento impor-
tante para darle sostenibilidad en el tiempo a 
la actividad de los comerciantes (Vera, Navas, 
& Amen, 2017).

 En sus inicios los Mercados Munici-
pales respondían a unos objetivos más rela-
cionados con solo el abastecimiento de la po-
blación, hoy en día, y como consecuencia de 
varios factores, resulta necesario redefinir los 
objetivos de dichas instalaciones y acometer 
los procesos de modernización de una figura 
que se considera indispensable en la estruc-
tura comercial de la ciudad. Este nuevo mo-
delo señala la importancia de realizar obras 
que generen ingresos que permitan sostener 
y mantener las inversiones realizadas, logran-
do la sustentabilidad del proyecto. Para este 
propósito de sostenibilidad es necesario que 
los comerciantes de los mercados, que son los 
actores en la comercialización de la mayoría 
de bienes que son consumidos cotidianamen-
te, tengan soporte y apoyo en procesos que 
fomenten la innovación y la sostenibilidad de 
estos emprendimientos a largo plazo (Mora & 
Martínez, 2018).

 Los daños a los mercados municipa-
les producto del terremoto y la construcción 
de los nuevos mercados generan condiciones 
y ambientes distintos a los existentes en di-
chos centros de comercialización antes del 
terremoto; siendo esta una oportunidad de 
poder generar las condiciones adecuadas para 
un correcto manejo de los mismos, por me-
dio de comerciantes calificados para cuidar y 
generar ingresos suficientes para mejorar su 
condición de vida. Bajo esta premisa el pro-
yecto de vinculación de las carreras de Ges-
tión Empresarial y de Auditoría y Contabili-
dad se centra en contribuir al desarrollo de 
capacidades de los comerciantes del cantón 
Portoviejo a través de un Modelo de Gestión 
de mercados; considerando que los modelos 
de gestión permiten a los empresarios y or-
ganizaciones mejorar su planificación y ges-
tión en el manejo de sus negocios (Felcman & 
Blutman, 2018).

 Se aprecia dentro de la realidad de 
gestión de los comerciantes de mercados, que 
las transformaciones que se han producido en 
los últimos años, tanto en los hábitos de con-
sumo, como la aparición de nuevos forma-
tos privados de distribución comercial, han 
afectado en forma positiva la concurrencia de 
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clientes quienes han logrado percibir la cali-
dad del servicio brindado de forma mejorada 
(Jordán, Gamboa, & Mejía, 2018). Esto consti-
tuye una desventaja para los comerciantes que 
pierden competitividad en relación a otros 
comercios de mayor tamaño. Adicionalmente 
existen aspectos culturales y sociales que li-
mitan el desarrollo, motivación de superación 
y mejora continua en los mismos.

 Esto ha permitido a las carreras ela-
borar un diagnóstico de las condiciones de los 
comerciantes en los mercados municipales, 
surgiendo la idea de implementar un Modelo 
de Gestión para Comerciantes de los merca-
dos de Portoviejo, para lo cual se llevó a cabo 
un trabajo de campo con fuentes primarias, 
que permitieron diagnosticar la realidad y si-
tuación de los comerciantes de los mercados.

 La investigación fue de tipo descrip-
tiva, explicativa y de acción participación. Es 
descriptiva al detallar situaciones de un fenó-
meno o problema buscando especificar pro-
piedades de los comerciantes de los mercados 
(Sampieri, Collado, Lucio, & Pérez, 1998). Se 
aplicó para describir la realidad de la situación 
que vivían los comerciantes cuando se encon-
traban asentados en la explanada del estadio 
Reales Tamarindos y del Ecu 911, con lo cual 
se evidencia la situación más relevante de los 
comerciantes.

 De tipo explicativa al permitir descri-
bir porque ocurre la problemática y bajo qué 
condiciones se manifiesta la relación entre las 
variables modelo de gestión y eficiencia en la 
gestión (Arias, 2012). Se determinó la existen-
cia de la necesidad de dar sostenibilidad a los 
mercados municipales, buscando comprender 
la relación de la gestión de los comerciantes 
con el pago de sus valores por uso del pues-
to en el mercado, siendo la condicionante que 
los volúmenes de ventas adecuadas permiten 
ingresos a los comerciantes y por ende a la ad-
ministración del mercado.

 Además, se aplicó el método de in-
vestigación-acción participativa, para me-
jorar la situación y practica de los implica-
dos en el estudio permitiendo esto mejorar 
la educación a través del cambio y aprender 
por las acciones pasadas suscitadas (Kemmis 
& Mctaggart, 1988). Realizando actividades 
como capacitación a los comerciantes para 

mejorar destrezas en aspectos como atención 
al cliente y mejora continua; registro de sus 
finanzas personales y del negocio, evaluando 
actividades y productos que permitan mejorar 
sus beneficios; adecuando procesos y procedi-
mientos que mejoren el control y calidad de 
sus productos; acciones que regulen las acti-
vidades de limpieza y aseo de los puestos y del 
mercado; implementando medidas que per-
mitan mejorar la seguridad alimentaria y de 
los comerciantes.

 El problema objeto de estudio fue me-
jorar la gestión de los comerciantes de los mer-
cados de abasto municipal. La población en la 
que se realizó la investigación fueron los co-
merciantes del mercado de Picoaza, parroquia 
urbana de la ciudad de Portoviejo, debido a la 
decisión del GAD Municipal que en esta pa-
rroquia se construya el primer mercado de los 
afectados por el terremoto de abril del 2016. 
Existiendo al momento del levantamiento de 
la información 51 comerciantes, con las cuales 
se emplearon los instrumentos de recolección 
de datos. Se aplicó como técnicas la observa-
ción directa, entrevistas y encuestas, y grupos 
de discusión para el levantamiento de la infor-
mación y toma de datos.

 La realización del proyecto permitió 
en el aspecto social coadyuvar a la generación 
de empleo y mejora en la calidad de vida de los 
comerciantes de los mercados municipales, 
así como las familias de ellos. Adicionalmente 
permite mejorar las condiciones de presen-
tación y salubridad de los productos que se 
expenden, generando condiciones de preven-
ción de salud para los clientes que compran y 
consumen dichos productos, de acuerdo a las 
normativas exigidas por el Ministerio de Sa-
lud Pública y ordenanzas del GAD Municipal. 
De igual manera, permite mejorar el entorno 
o los alrededores de los mercados al crearse 
modelos de gestión adecuados para el manejo 
de desechos de los comerciantes, permitien-
do que las personas que habitan cerca de los 
mercados no sienten el malestar de olores y 
animales infecciosos que son aspectos carac-
terísticos de los mercados cuyos comerciantes 
no mantienen un nivel de cultura de trabajo 
idóneo.

 En la aplicación de los instrumentos 
de investigación específicamente en la encues-
ta, se aplicaron varias preguntas para levantar 

mETOdOlOGía

RESUlTadOS
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la información pertinente a la problemática 
analizada, de las cuales se extraen aquellas 
cuya información es considerada como sig-
nificativa para la presente investigación, las 
mismas que se muestran con sus interrogan-
tes, tablas e interpretación:

Pregunta	1:	¿Qué	tipo	de	instalación	donde	
funciona el negocio?

Tabla 1. Porcentajes de tipo de instalación 
del negocio. (Ver Anexos)

Se pudo determinar en la Tabla 1 que la ma-
yor parte de los comerciantes en el año 2016 
mantenían su negocio en quioscos y vitrinas, 
un porcentaje menor lo tenía en mesas, se 
evidenció que los mismos no estaban acorde 
a las necesidades que se requerían para el ex-
pendio de los productos. Estas condiciones de 
instalación afectan de acuerdo a las normati-
vas de salud vigente los productos que se ex-
pende, elevando los riesgos en la salud de los 
consumidores y población en general.

Pregunta	 2:	 ¿Conoce	 usted	 el	 proyecto	 de 
Portomercado?

Tabla 2 .Porcentajes de conocimiento del 
proyecto de Portomercado. (Ver Anexos)

Se determinó de acuerdo a la Tabla 2 que 
un porcentaje muy elevado de comerciantes 
no conocía el proyecto de la empresa pública 
Portomercados y los beneficios que obten-
drían al tener su negocio en un mercado que 
tenga mejores condiciones para el desarrollo 
de sus actividades cotidianas.

Pregunta	 3:	 ¿Por	 qué	 ubicó	 su	 negocio	 en	
este sitio?

Tabla 3 Porcentajes de ubicación del nego-
cio. (Ver Anexos)

Los resultados de la Tabla 3 indican que la 
zona de influencia del mercado es el atrac-
tivo que impulsa a los comerciantes a situar 
su negocio dentro del mismo; situación que 
implicaría que el lugar en sí mismo no garan-
tiza afluencia de persona, lo cual puede in-
dicar o señalar que hay una mala percepción 
del público en cuanto al mercado en si o a lo 
que representa la calidad de servicio de los 
mercados en general. Siendo para ambos ca-
sos importante cambiar la percepción de los 

clientes potenciales hacia la calidad del servi-
cio que se oferta.

 En la aplicación del modelo de ges-
tión se ha generado cambios en el compor-
tamiento y conducta de los comerciantes, los 
mismos que en algunos casos han aceptado 
las normativas y en otros casos han cumplido 
para evitar la pérdida de beneficios. El cum-
plimiento por parte de los comerciantes de 
las primeras normas planteadas indica que 
los modelos de gestión para un correcto fun-
cionamiento de los mercados pueden ayudar 
a mejorar la calidad de gestión de los comer-
ciantes, y repercutir en una mejor percepción 
del servicio por parte de los clientes. Sin em-
bargo, es necesario la formación y capacita-
ción continua y permanente a los comercian-
tes sobre aspectos que les permita cumplir 
con las normas, debido a su formación cultu-
ral y técnica sobre el manejo de un emprendi-
miento.

 Con la información obtenida al apli-
car las técnicas de investigación se determi-
naron las actividades a desarrollar en la eje-
cución del proyecto de investigación: Modelo 
Gestión para comerciantes, quedando de la 
siguiente manera:

- De acuerdo al cronograma de trabajo 
se efectuaron visitas de solo reconocimiento 
con el fin de llegar a un diagnóstico propio 
por medio de la observación.

- Por medio de las visitas realizamos 
preguntas a los tenderos de las plazas en for-
ma verbal. Esto se logró por medio de acerca-
mientos donde algunos fueron muy formales 
y colaboraron para la identificación de pro-
blemáticas que ellos veían.

- Dentro de las visitas expuestas con 
anterioridad se realizó un análisis técnico, el 
cual, nos ayudó a determinar por medio de 
formas teóricas un diagnóstico por recursos y 
secciones de los mercados, también determi-
nando los aspectos sociales y económicos de 
cada una de las plazas en el entorno en el que 
se encuentran.

- Finalmente, en las visitas identifica-
mos los impactos relevantes de cada una de 
las plazas trabajadas, donde se miró también 
cuál de los impactos es negativo o es positivo. 
Todo esto con el fin de tener un diagnóstico 
asertivo que nos ayude a determinar el nivel 
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competitivo en el que se encuentran los mer-
cados locales.

 Los comerciantes de los mercados de-
ben estar conscientes que en la actualidad es 
necesario contar con técnicas, aptitudes y he-
rramientas motivacionales que les permita de-
sarrollar su vocación de servicio al cliente de 
manera innovadora y estratégica para llegar 
al consumidor con un servicio y producto de 
calidad para así asegurar su posicionamiento 
en el mercado y captar clientes fijos (Zárraga, 
Molina, & Corona, 2018). Las prácticas de su 
gestión deben estar basada en la implemen-
tación de la administración del conocimiento 
enmarcada hacia la mejora continua y la cali-
dad de su servicio, como elemento que permi-
te una adquisición de nuevos conocimientos 
que eleven las habilidades gerenciales de los 
comerciantes (Navia, Cubillos, Herrera, & 
Mendoza, 2018).

 Se plantea la discusión si los comer-
ciantes de los mercados deben poseer habi-
lidades gerenciales necesarias y suficientes 
para elevar su capacidad de administrador 
de su emprendimiento; entendiéndose que, 
por los cambios continuos en los contextos 
empresariales, los emprendedores deben dar 
respuestas inmediatas a los cambios en las ne-
cesidades de sus clientes para alcanzar niveles 
de competitividad adecuados más aun en el 
caso de pequeñas y medianas empresa (Ley-
va, Cavazos, & Espejel, 2018). En función de 
la competitividad de los pequeños y medianos 
empresarios el capital humano consiste prin-
cipalmente en conocimientos y habilidades 
adquiridos a través de la educación formal e 
informal en el sistema educativo y en el ho-
gar. (Padilla & Juárez, 2006), siendo respon-
sabilidad de las universidades contribuir a la 
formación del capital humano, de manera que 
puedan mejorar sus destrezas y habilidades en 
el ámbito de sus competencias.

 El modelo de gestión que se plantea 
para los comerciantes, debe permitir normar 
los procesos y procedimientos administra-
tivos de los comerciantes en el ámbito de la 
gestión del mercado; pero a la vez debe per-
mitir que su accionar como emprendedor no 
sea afectada por su incumplimiento con otros 
organismos de control; siendo el modelo de 
gestión un manual de procedimiento admi-
nistrativo que permita mejorar las condicio-

nes de los mismos. Considerándose que los 
manuales de procedimiento administrativo y 
financiero permiten mejorar los procesos ad-
ministrativos y la gestión financiera de la or-
ganización en cualquiera de sus formas (Vera, 
Zambrano, & García, 2016).

 El resultado ratifica lo actuado en 
el proyecto de implementar un modelo de 
gestión que permita crear cultura de mejora 
continua en los comerciantes, factor que es 
necesario manejar en la actualidad por los al-
tos niveles de competencia que se aprecia en 
los diferentes tipos de sectores, lo cual ayuda 
a elevar el desempeño de las microempresas 
(Rodríguez & Díaz, 2018). La aplicación de un 
modelo de gestión permite a las empresas de-
sarrollar modelos basados en normas de ca-
lidad que generan mejoras en las personas y 
que son percibidas satisfactoriamente por los 
consumidores (Villegas, Aguirre, & Martínez, 
2018).

  Siendo aspecto de discusión, si un 
modelo de gestión socializado con sus acto-
res, resulta suficiente para mejorar la calidad 
del servicio de estos emprendimientos y con 
ello elevar los ingresos de estos micro em-
prendimientos; de manera que al elevarse los 
ingresos se pueda pagar las cuotas que per-
mitan cubrir todos los egresos e inversiones 
que se requieren para su administración. Lo 
que referimos como acertado y posible, dado 
por el desarrollo de la interacción con la co-
munidad, y la participación activa de los co-
merciantes, objetos del estudio, además de la 
asistencia técnica de profesionales que trans-
fieren conocimientos y recursos para mejorar 
las habilidades gerenciales de los comercian-
tes.

 Se logró identificar la situación de 
pérdida de competitividad de los Mercados 
Municipales de la ciudad de Portoviejo, lo que 
fue el punto de partida para que las carreras 
de Auditoría y Contabilidad y Gestión Em-
presarial de la Universidad San Gregorio de 
Portoviejo realicen el diseño de un Modelo de 
Gestión para comerciantes de los mercados. 
Iniciándose el proceso de implementación de 
un modelo de gestión que permita elevar la 
percepción de calidad del servicio a la comu-
nidad y con ello alcanzar algún tipo de certi-
ficado que abalice las acciones de los comer-

diSCUSión

COnClUSiOnES
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ciantes, siendo estos factores determinantes 
de éxito para los ingresos de los comerciantes 
y la sostenibilidad por medio de autogestión 
por parte de los mercados de la ciudad.

 La investigación permitió la capa-
citación, formación y control del manejo de 
desechos, desperdicios y del uso del agua que 
utilizan los comerciantes para la prepara-
ción y lavado de sus productos; permitiendo 
el proyecto capacitar sobre el correcto uso 
de las instalaciones sanitarias, de puesto de 
desecho, manejo de alcantarillas y de puntos 
de preparado de producto, de manera que las 
condiciones ambientales de los mercados se 
mantengan en condiciones de salubridad de 
acuerdo a las normas establecidas.

 Indicando los resultados parciales, 
que es necesario mejorar las acciones que de-
ben cumplirse en el modelo de gestión de los 
mercados, se debe brindar asistencia y for-
mación de manera permanente a los comer-
ciantes para generar cambios en su actitud 
y aptitudes empresariales a mediano y largo 
plazo; y que la inversión pública no solo debe 
dirigirse en mejorar la infraestructura de los 
mercados públicos, sino en la formación hu-
mano de quienes hacen comercio en los mis-
mos.  
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anExOS

Tabla 1.Porcentajes de tipo de instalación del negocio
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2. Porcentajes de conocimiento del proyecto de Portomercado.
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3. Porcentajes de ubicación del negocio.
Fuente: Elaboración propia.
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RESUmEn

abSTRaCT

La dinámica de cambios observados en el sistema de educación superior del Ecuador, ha incidido 
en marcadas transformaciones al interior de las universidades en la última década. Este trabajo 
sigue las líneas de investigación desde una perspectiva de gobernanza externa, para realizar una 
aproximación al modelo imperante en el sistema educativo ecuatoriano durante el periodo 2008 
- 2018. Desde un enfoque sistémico se asocia el término gobernanza a la capacidad del gobierno 
para definir el quehacer de las instituciones de educación superior y a las formas de organización 
interna para cumplir el papel que le permite. El estudio en su primera fase es de tipo documental 
eminentemente cualitativo, basado en fuentes de información obtenidas en sitios Web oficiales 
de las universidades y de diversos organismos. Se complementa con una entrevista a profundidad 
a asesores de las universidades públicas de  Pichincha, con la finalidad de ratificar o matizar las 
conclusiones generadas. El análisis pone el acento en los principios de gobernanza, autonomía, 
libertad académica, rendición de cuentas, participación y representatividad institucional. Los 
resultados revelan que los mecanismos de control implementados por el Estado configuran un 
modelo de gobernanza eminentemente jerárquico que impacta en las respuestas observadas en 
las  universidades.

PALABRAS CLAVES: Gobierno; sistema de educación superior, universidad.
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The changes dynamics observed in Ecuador’s higher education system have marked important 
changes in universities in the last decade. This work follows the lines of research from an external 
governance perspective, to make an approximation to the prevailing model in the Ecuadorian 
educational system during the period 2008 - 2018. From a systemic approach the term governance 
is associated with the capacity of the government to define the task of higher education 
institutions and the forms of internal organization to fulfill the role that allows it. The study in 
its first phase is documentary type eminently qualitative, based on sources of information on 
official websites of universities and various related organisms. It is complemented by an in-depth 
interview with advisors from the public universities of Pichincha, with the purpose of ratifying 
or qualifying the conclusions generated. The analysis emphasizes the principles of governance, 
autonomy, academic freedom, accountability, participation and institutional representation. The 
results show that the control mechanisms implemented by the State configure an eminently 
hierarchical governance model that impact in the responses observed in universities.
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La dinámica observada en el contexto de la 
educación superior conlleva a un sin núme-
ro de iniciativas que aportan a fortalecer los 
principios de calidad, pertinencia, inclusión e 
internacionalización. Todas inspiradas en el 
fin último, dar respuesta a grandes problemas 
de la humanidad (Maldonado, 2016).

Grandes consensos coinciden en declarar 
que la educación es el motor más eficaz para 
lograr el desarrollo sostenible, constituyéndo-
se en el objetivo que todos los países deben 
buscar (ONU, 2015). El Ecuador no ajeno a 
este desafío determina que la educación es un 
servicio público al que todos tienen derecho 
de manera gratuita. En la Constitución, se 
resaltan los principios que rigen la educación 
superior, cogobierno, igualdad de oportuni-
dades, calidad, pertinencia, integralidad, pen-
samiento universal y producción científica 
tecnológica global (Asamblea Constituyente, 
2008).

En el marco normativo ecuatoriano se di-
ferencian dos momentos. El primero, antes 
de la aprobación de la nueva Constitución del 
2008, el Sistema de Educación Superior (SES) 
regulado por un consejo de educación cuya 
conformación permitía absoluta autonomía a 
las Instituciones de Educación Superior (IES). 
Condición que pone en evidencia la “prolon-
gada ausencia de una política pública orien-
tada a establecer parámetros universales de 
desenvolvimiento de las IES en torno a sus 
principios, sus paradigmas educativos y orga-
nizativos y sus criterios de calidad” (CONEA, 
2009, pág. 2), que dio como resultado niveles 
insuficientes de calidad.

En este periodo el SES estaba regentado por 
la Asamblea Universitaria como organismo 
representativo y consultivo. Integrada por los 
rectores de todas las IES, representantes de 
los docentes, estudiantes y trabajadores. La 
Asamblea era encargada de definir las polí-

ticas de formación profesional, investigación 
científica y tecnológica, vinculación con la 
sociedad y colaboración nacional e interna-
cional. Además, recomendaba las decisiones 
al Consejo Nacional de Educación Superior 
(Congreso Nacional, 2000).

En base a los resultados de una primera 
evaluación a la que se sometieron de forma 
obligatoria todas las IES, se pone en eviden-
cia la firme decisión de depurar el sistema de 
educación superior, incorporando en la Cons-
titución del 2008, un plazo de cinco años para 
que todas las IES y sus programas de grado y 
postgrados sean evaluados y acreditados, de lo 
contrario serán excluidas del sistema (Asam-
blea Constituyente, 2008).

A partir de esta fecha, se propone un amplio 
marco normativo que conduce el accionar de 
las IES y define principios sobre los cuales se 
debe sustentar el ejercicio de su autonomía 
responsable. La dinámica percibida define la 
gobernanza del sistema de educación supe-
rior, lo cual responde a una perspectiva com-
pleja y sistémica, en donde los componentes 
se adaptan a nuevas y diversas circunstancias 
(Brunner & Ganga, 2016).

Autores versados en el tema de estudio 
abordan la gobernanza en la educación supe-
rior desde varias perspectivas. Sin embargo, 
coinciden en manifestar que constituye uno 
de los principales elementos que impactan 
en la agenda de modernización de los Esta-
dos. Los mismos tienen la responsabilidad de 
propiciar interacción con la universidad y los 
diferentes actores externos, por lo que la go-
bernanza impacta directamente en la gestión 
universitaria (Endika, 2012).

Rhodes (1996) y Santizo Rodall (2011) des-
de una perspectiva de redes, sostienen que la 
gobernanza educativa dinamiza las relaciones 
entre los diferentes actores interesados y pro-
mueve procesos de construcción de políticas 
de manera consensuada. La gobernanza en 
red implica asumir estilos de gestión cola-
borativos que se sustentan en la negociación 
como resultado de la interacción entre los ni-
veles de gobierno, en la red y en la operación 
misma de los actores (Santizo Rodall, 2011). 
Para Brower (2015) los acuerdos se constru-
yen en interacciones horizontales entre acto-
res públicos y privados.

inTROdUCCión
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Desde el enfoque sistémico Capano (2011) 
propone cuatro posibles modelos de gober-
nanza del SES. Jerárquico como resultado de 
la combinación de una mayor incidencia gu-
bernamental tanto en la definición de las me-
tas de las universidades, como en los medios 
para alcanzar dichas metas. El opuesto es el 
modelo de autogobierno, en donde se observa 
una incidencia nula o incipiente del gobier-
no nacional. Los otros dos modelos, procedi-
mental y control a distancia, resultan de una 
combinación de las variables mencionadas.

En cuanto a los principios de gobernan-
za Ganga, Quiroz & Fossatti (2017), definen 
como dimensiones los grupos de interés, 
participación, elementos del gobierno, ni-
vel o contexto y asuntos administrativos. El 
modelo de gobernanza del SES determina el 
impacto de las políticas de gobierno y sus re-
gulaciones sobre tales dimensiones.

Cifuentes y otros (2016) establecen como 
dimensiones de gobernanza universitaria, la 
autonomía, pertinencia, calidad, planeación y 
financiación. En el marco europeo se definen 
como principios predominantes, la autono-
mía universitaria, libertad académica, rendi-
ción de cuentas, participación y representa-
tividad institucional (Castro & Gairín, 2013).

En este contexto se configura el trabajo de 
investigación cuyo objetivo es identificar el 
modelo de gobernanza al que se aproxima el 
sistema de educación superior ecuatoriano en 
el periodo 2008 - 2018. Desde esta propuesta 
se dará lugar a estudios que impulsen siner-
gias entre los actores para establecer un mo-
delo eficaz de gobernanza del SES.

El documento se organiza como sigue. Se 
detalla la metodología de investigación, que 
en primera instancia después de una revisión 
bibliográfica se definen las variables e indi-
cadores sobre los cuales se realiza el estudio. 
A continuación se exponen los resultados del 
análisis documental contrastados con obteni-
dos de las entrevistas aplicadas a los asesores 
universitarios. Seguidamente se presenta la 
discusión y se concluye puntualizando el mo-
delo de gobernanza imperante en el sistema 
de educación superior ecuatoriano.

Siguiendo a Prats (2016) la gobernanza debe 
analizarse desde una perspectiva interna y 
externa a las IES. El presente trabajo respon-

de a este último, que complementa un estu-
dio inicial en donde se consideró un enfoque 
interno.

En consecuencia, se observa la gobernanza 
en el ámbito nacional que ocupa las regula-
ciones derivadas de la política de depuración 
del SES ecuatoriano. Además, desde un en-
foque sistémico, como la capacidad del go-
bierno para definir el quehacer de las IES y la 
manera en que el Estado otorga el papel que 
deben cumplir las IES.

La aproximación al modelo de gobernanza 
del SES del Ecuador se basa en la propuesta de 
Capano (2011) detallada en el apartado ante-
rior. En la Tabla 1 se observan las característi-
cas e indicadores de cada uno de los modelos.

Tabla 1. Indicadores y modelos de gober-
nanza del SES. (Ver Anexos)

Para el estudio se considera como princi-
pios de gobernanza los definidos por Castro y 
Gairín (2013) en la medida que son abordados 
en el cuerpo normativo que regula el sistema 
de educación superior ecuatoriano.

Se levanta información de los sitios Web 
oficiales de diversos organismos que regu-
lan la educación superior en el país, tales 
como, Consejo de Educación Superior (CES), 
Consejo de Evaluación, Acreditación y Ase-
guramiento de la Calidad (CEAACES), SE-
NESCYT, entre otros. Se revisa la normati-
va relacionada con el quehacer universitario 
emitida por estos organismos.

Los documentos analizados son, la Cons-
titución de la República, Ley Orgánica de 
Educación Superior, Reglamento de Régimen 
Académico, Reglamento de Carrera y Escala-
fón del Profesor y del Investigador y el Mode-
lo de Evaluación Institucional.

Para ampliar el estudio se aplicó un cues-
tionario a través de una entrevista a profundi-
dad a los asesores institucionales de cada una 
de las IES pública de la Provincia de Pichin-
cha, quienes desde una perspectiva externa y 
con alto conocimiento de la gestión univer-
sitaria y del SES, aportaron objetivamente a 
la investigación. El cuestionario se estructuró 
con preguntas orientadas a indagar el criterio 
de los asesores respecto a los indicadores de 
los modelos de gobernanza del SES descritos 
en la Tabla 1.

mETOdOlOGía
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A partir de esta información se realiza un 
análisis para aproximar el modelo de gober-
nanza del SES a uno de los cuatro propuestos 
por Capano (2011). Las variables consideradas 
en el estudio son: Autonomía universitaria, 
libertad académica, rendición de cuentas y 
participación y representatividad institucio-
nal, desde una mirada externa a las IES para 
identificar, cómo estos ámbitos son regulados 
por el Estado a través de los respectivos orga-
nismos.

Resultados de la revisión documental

La Constitución del Ecuador devela la ar-
ticulación del sistema de educación superior 
con el Plan Nacional de Desarrollo y con la 
Función Ejecutiva. Establece la integración 
del sistema con IES debidamente acreditadas 
y evaluadas. Reconoce a las IES autonomía 
académica, administrativa, financiera y orgá-
nica, conforme con los objetivos del régimen 
de desarrollo y los principios establecidos en 
la misma. Sin embargo, dicha autonomía no 
las exime de ser fiscalizadas.

Además, determina la presencia de un or-
ganismo público de planificación, regula-
ción y coordinación interna del sistema y de 
la relación entre sus distintos actores con la 
Función Ejecutiva. Así también, un organis-
mo público técnico de acreditación y asegura-
miento de la calidad de instituciones, carreras 
y programas, que no podrá conformarse por 
representantes de las instituciones objeto de 
regulación.

Complementariamente el CEAACES (2015) 
implementó un modelo de evaluación con 
fines de acreditación institucional y de pro-
gramas. El modelo contempla criterios e in-
dicadores que guardan estricta relación con el 
marco legal y con los principios de gobernan-
za determinados para el estudio. En la Tabla 2 
se agrupan los criterios del modelo presentes 
en la normativa por cada principio de gober-
nanza.

Tabla 2. Normativa legal ecuatoriana agru-
pada por principios de gobernanza y la enti-
dad que emite.(Ver Anexos)

Por otro lado se revisa la conformación y 
atribuciones de los dos organismos públicos 

que rigen el sistema de educación superior, 
CES y CEAACES, que se establece en la LOES 
aprobada en el 2010. El CES lo integran cuatro 
representantes del ejecutivo, seis académicos 
elegidos por concurso público de mereci-
mientos y oposición, y un representante de las 
y los estudiantes, que participará en las sesio-
nes con voz.

Resultados de las entrevistas

La entrevista se estructuró en dos partes, la 
primera conformada por preguntas abiertas 
orientadas a indagar la comprensión de los 
asesores en materia de gobernanza y su crite-
rio respecto a la realidad del SES en el contex-
to ecuatoriano.

Los resultados de la entrevista realizada a 
Puga (2018) decano de la Facultad de Econo-
mía de la UCE, San Martín (2018) asesor de la 
ESPE y Ruiz (2018) asesor de la EPN, se descri-
ben en la Tabla 3.

Tabla 3. Descripción de los principios de 
gobernanza desde la mirada de los entrevista-
dos. (Ver Anexos)

En la segunda parte de la entrevista se so-
licitó a los asesores que califiquen de 0 a 10, 
enunciados relacionados con los principios 
de gobernanza del SES. El análisis se realiza 
desde la perspectiva externa y guardan rela-
ción con los ejes que define Capano (2011) y 
que configuran los cuatro modelos de gober-
nanza del SES descrito en el marco teórico 
del presente estudio. Como se observa en la 
figura 1, los resultados coinciden con el aná-
lisis normativo que señala que el modelo de 
gobernanza imperante actualmente en el SES 
ecuatoriano es Jerárquico.

Figura 1. Modelo de gobernanza del SES 
desde la mirada de los asesores de las IES. 
(Ver Anexos)

La condición observada en la normativa del 
SES ecuatoriano, sin duda guarda relación 
con los procesos de transformación de las 
IES y coincide con varios autores como Brun-
ner (2012), Ganga, Abello & Quiroz (2014) al 
señalar que el orden impuesto por el Estado 
ejerce presiones sobre las IES que inciden en 
el cambio de la propia concepción de universi-
dad, la nueva idea de comunidad y sus nuevas 
formas de vinculación con el entorno.

RESUlTadOS

diSCUSión
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El criterio manifestado por los entrevista-
dos, coincide con los hallazgos obtenidos de 
la revisión de los documentos legales internos 
de las IES. En términos generales coinciden 
en manifestar que la deficiente autonomía 
universitaria revela una excesiva normativa 
del SES que limita la libertad y flexibilidad de 
gestión a las autoridades y comunidad acadé-
mica en general. Condición que podría res-
ponder a la política de depurar el sistema de 
educación superior para garantizar una edu-
cación de calidad, sin embargo, Alcántara, A. 
(2012) señala que el fin de la gobernanza es 
alcanzar eficacia, eficiencia y calidad interna, 
sobre la base de una buena orientación en la 
intervención del Estado.

El modelo de gobernanza del SES ecuato-
riano es jerárquico puesto que observa la par-
ticipación gubernamental en las metas que 
persiguen las IES y en los medios que se defi-
nen para alcanzar las metas. Lo cual coincide 
con las características descritas por Capano 
(2011), el Estado determina completamente 
los objetivos de las universidades y los medios 
para alcanzarlos, la gama de actividades que 
desempeña la administración institucional es 
muy limitada por la excesiva carga normativa 
y el grado de injerencia de las partes interesa-
das limitada.

En las últimas dos décadas, el sistema de 
educación superior ecuatoriano ha transita-
do desde un modelo de gobernanza de au-
togobierno a uno jerárquico. La evaluación 
del desempeño de todas las instituciones de 
educación superior, llevada a cabo en el 2008, 
puso en evidencia que el modelo de autogo-
bierno entró en crisis. En términos genera-
les observó una polarización de conceptos y 
prácticas de las universidades alrededor de 
aspectos claves de la calidad. Lo que incenti-
vó la participación decidida del gobierno en el 
sistema de educación superior.

El modelo de gobernanza imperante en el 
sistema de educación ecuatoriano durante el 
periodo en la última década es eminentemen-
te jerárquico, en la medida que se observa una 
importante incidencia gubernamental en la 
definición de las metas de las universidades 
y en los medios para alcanzar dichas metas.

Es importante reconocer que a partir del 
2008, el SES ecuatoriano ha estado inmerso 

en un proceso de transformación hacia una 
mejora sustancial de la calidad educativa. 
Sin embargo, es momento propicio para re-
flexionar respecto a la necesidad de proponer 
nuevas formas de gobernanza y las posibles 
trayectorias para lograr el objetivo de in-
tegración del SES. Las propuestas se deben 
generar sobre la base del reconocimiento de 
la capacidad de las universidades para cum-
plir su misión histórica y entregar respuestas 
pertinentes y oportunas a la sociedad. Por lo 
que desde esta propuesta se proyectan varios 
estudios que impulsen sinergias entre los ac-
tores para establecer un modelo eficaz de go-
bernanza del SES.

COnClUSiOnES
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anExOS

Tabla 1. Indicadores y modelos de gobernanza del SES
Fuente: Elaboración propia, basado en Capano (2011).

Tabla 2. Normativa legal ecuatoriana agrupada por principios de gobernanza y la entidad que emite.
Fuente: Elaboración Propia en base a Asamblea Constituyente (2008), Asamblea Nacional (2010), CES (2017).
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Tabla 2. (Cont.) Normativa legal ecuatoriana agrupada por principios de gobernanza y la entidad que emite.
Fuente: Elaboración Propia en base a Asamblea Constituyente (2008), Asamblea Nacional (2010), CES (2017).

anExOS
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Tabla 3. Descripción de los principios de gobernanza desde la mirada de los entrevistados 
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados de las entrevistas.

Figura 1. Modelo de gobernanza del SES desde la mirada de los asesores de las IES.
Fuente: Elaboración propia . Ilustra el modelo de gobernanza imperante en el SES ecuatoriano desde la mirada de los asesores entrevistados, quienes 
valoraron enunciados relacionados al nivel de especificación gubernamental en cuanto a medios a utilizar y metas que persigue.

anExOS
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RESUmEn

abSTRaCT

Con el objetivo de establecer los índices de salud bucodental en los escolares de la Unidad 
Educativa Fiscal “Franklin Delano Roosevelt” de la ciudad de Portoviejo en Ecuador, se realizó un 
estudio descriptivo transversal en el período comprendido de marzo a junio 2018. Motivados por 
la incidencia de caries en toda la población y su estrecha relación con la dieta cariogenica y mala 
higiene bucal. La fuente primaria de información, la constituyó la Historia Clínica de Odontología 
Pediátrica. Se aplicó un cuestionario a los padres sobre la dieta y frecuencia de cepillado de los 
niños, los que fueron codificados para facilitar el análisis estadístico. Los escolares con 7 años 
presentaron mayor incidencia de caries. La presencia de placa bacteriana e índice ceo fue mayor 
en los estudiantes de 7 a 11años. La frecuencia de higienización bucal fue significativa en los 
grupos de 6 y 9 años. El consumo de alimentos ricos en azúcar fue predominante, presentando 
una asociación estadísticamente positiva para todos los grupos estudiados.

PALABRAS CLAVE: Higiene bucal y placa bacteriana; hábitos dietéticos en escolares; índice de 
carie dentaria; promoción de salud bucal; salud bucal en niños. 
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With the objective of establishing oral health indexes in schoolchildren of the Fiscal Education 
Unit “Franklin Delano Roosevelt” of the city of Portoviejo in Ecuador, a cross-sectional descriptive 
study was carried out in the period from March to June 2018. Motivated by the incidence of 
caries in the entire population and its close relationship with the cariogenic diet and poor oral 
hygiene. The primary source of information was the Clinical History of Pediatric Dentistry. A 
questionnaire was applied to the parents about the diet and frequency of brushing of the children, 
which were coded to facilitate the statistical analysis. Schoolchildren aged 7 years had a higher 
incidence of caries. The presence of bacterial plaque and ceo index was higher in students from 
7 to 11 years. The frequency of oral hygiene was significant in the groups of 6 and 9 years. The 
consumption of foods rich in sugar was predominant, presenting a statistically positive 
association for all the groups studied.

KEYWORDS: Oral hygiene and bacterial plaque; dietary habits in schoolchildren; dental caries 
index; oral health promotion; oral health in children.

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

ARTÍCULO RECIBIDO: 3 DE AGOSTO DE 2018
ARTÍCULO ACEPTADO PARA PUBLICACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ARTÍCULO PUBLICADO: 31 DE OCTUBRE DE 2018

SalUd bUCOdEnTal dE lOS ESCOlaRES. Unidad EdUCaTiva FiSCal 
“FRanklin DElanO ROOSEvElT”.

ORal hEalTh Of SChOOlChildREn. FiSCal EdUCaTiOn UniT “FRanklin 
DElanO ROOSEvElT”.

NElly San AndRéS PlUa

Universidad San Gregorio de Portoviejo. Ecuador

nasanandres@sangregorio.edu.ec

WilSOn JaviER ESPinOSa ESTRElla

Universidad San Gregorio de Portoviejo. Ecuador

wjespinosa@sangregorio.edu.ec

Thaináh BRUna SanTOS ZambRanO

Universidad San Gregorio de Portoviejo. Ecuador

thainahbruna@gmail.com

AddyS PaRRa CRUz

Universidad San Gregorio de Portoviejo. Ecuador

aparra@sangregorio.edu.ec



9292 REVISTA SAN GREGORIO, 2018, No.24, JULIO-SEPTIEMBRE (90-97), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

La salud bucal, forma parte de la salud in-
tegral, la tenencia de ella depende de que, en 
las etapas de la dentición, cualquier alteración 
identificada, sea tratada adecuadamente. Múl-
tiples son las estrategias que se han diseñado, 
para alcanzar altos índices de salud bucal. La 
OMS y la Federación Dental Internacional en 
1981, establecieron en sus objetivos mundia-
les de salud Bucodental para el año 2000, “in-
tegrar la promoción y la atención de la salud 
oral con otros sectores que influyen en la sa-
lud, desarrollando programas de prevención y 
educación de higiene bucal, evitando otras en-
fermedades sistémicas” (Federación, 2003). La 
carie dental es la enfermedad infantil crónica 
que llega a comprometer la salud, la afección 
comienza de manera incipiente y luego pro-
gresa a la destrucción dentaria, su mejor alia-
do es la placa bacteriana que se forma como 
consecuencia del descuido de la higiene bucal 
(Salas.A.A, Reyes.R.F, & Siberman.M, 2013).

En la actualidad, gran parte de la población 
infantil y adolescente presenta ya sea obe-
sidad o desnutrición a consecuencia de los 
malos hábitos alimenticios esto es preocu-
pante pues predispone al desarrollo de enfer-
medades nutricionales en la edad adulta tales 
como: anemia, diabetes, hipertensión arterial, 
entre otras (Bahrololoomi.Z, Ardakani.F, & 
Ardakani.F, 2017). Asistir a los más pequeños 
en odontología significa un reto para los espe-
cialistas, muchas veces los niños no cooperan, 
y los padres ayudan poco, pues sobreprotegen 
en lugar de ayudar, muchas veces abandonan 
las consultas de control, y la desatención da 
como resultado final, la perdida de los dien-
tes. Es importante tener en cuenta que la per-
dida de los dientes temporales, ocasiona una 
mala estética bucofacial, alteraciones en la 
fonación; y trae consigo trastornos psicológi-
cos. Los dientes temporales son importantes 
para el crecimiento normal de la mandíbula y 
erupción ósea oportuna de los dientes perma-
nentes. (Dean, 2015) .

Desde ese punto de vista y teniendo en 
cuenta lo importante de la prevención, pode-
mos realizar acciones concretas, que disminu-
yan el índice de caries de los escolares, como 
indicador de salud bucal. Es meritorio señalar, 
que el accionar del Odontólogo escolar, es un 
puntal de suma importancia para alcanzar es-
tos objetivos, el cual trabaja de manera diná-
mica con la familia, en labores de promoción 
de salud y prevención.

Se presenta el resultado de un estudio epi-
demiológico sobre salud bucodental en la Uni-
dad Educativa Fiscal Franklin Delano Roose-
velt. Con el objetivo de conocer el estado de 
salud bucal de sus educandos y la incidencia 
de la dieta cariogénica en el índice de caries. 
Consideramos factible la investigación permi-
tiendo resaltar la importancia del cuidado de 
la salud bucal en escolares a través de medidas 
preventivas y educativas realizadas por odon-
tólogos, en unidades educativas. Así también 
aplicando métodos educacionales para la fa-
milia de los niños, enseñando la importancia 
y cuidado con la salud bucal y de una forma 
general, implementando hábitos de higieni-
zación bucal y la práctica de consumo de ali-
mentos saludables, evitando enfermedades y 
mejorando la calidad de vida.

Se realizó un estudio descriptivo transver-
sal con intervención grupal educativa en esco-
lares de la Unidad Educativa Franklin Delano 
Roosevelt de la ciudad de Portoviejo en Ecua-
dor, en el período comprendido de marzo a ju-
nio 2018. Fue aprobado por el comité de ética 
de la Unidad Educativa estudiada y autorizado 
por la familia responsable de los escores. Fue-
ron incluidos 300 escolares, los que constitu-
yeron el universo y muestra de estudio. Estos 
se subdividieron en seis grupos formados por 
50 educandos, con edades de, seis, siete, ocho, 
nueve, diez y once años. Los datos se obtuvie-
ron en tres pasos. La fuente primaria de in-
formación, la constituyó la Historia Clínica de 
Odontología Pediátrica. Fue realizado el diag-
nóstico inicial, en la propia institución, con 
iluminación natural. Para el examen utiliza-
mos espejo bucal y sonda exploradoras debi-
damente envasadas y esterilizadas y espátula 
de madera desechable. Se cumplieron las me-
didas de bioseguridad establecidas, por parte 
de los estudiantes de Odontología y sus profe-
sores evaluadores. Para determinar el índice 
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de placa bacteriana de los niños fue aplicado 
en la cavidad bucal una solución reveladora 
(eufar) de placa bacteriana, con los cuales fue 
analizada todas las regiones dentales. Los pa-
dres de los niños respondieron una encuesta 
sobre la dieta y hábitos de higiene bucal de los 
niños, seleccionaron los principales alimen-
tos presentes en la dieta de los escolares; los 
que fueron codificados para facilitar el análi-
sis estadístico. (Unrein, 2011). En la encuesta 
agregamos ítems que permitieron recolectar 
información sobre la frecuencia del cepillado 
y la receptividad de los niños al cuidado de la 
higiene bucal. La ficha clínica utilizada fue si-
milar al modelo establecido por la Organiza-
ción Mundial de Salud (Organization, 2013), 
teniendo en cuenta el índice ceo (dientes ca-
riados, extraídos por indicación y restaurado) 
y el índice CPO (dientes cariados, extraídos 
y restaurados). Se consideró cariado el diente 
que presentaba un proceso carioso con cavi-
dad y restauraciones con recidiva de caries, 
excluyendo las manchas blancas de caries por 
la dificultad de diagnóstico en las condicio-
nes en que la investigación fue realizada. Se 
registró como diente extraído, aquel elimina-
do por indicación, es decir, se excluyeron los 
dientes extraídos por exfoliación. Fue con-
siderado dente restaurado sólo lo que tenía 
restauración sin recidiva de caries. Las va-
riables estudiadas fueron: Edad, genero, nivel 
escolar, higiene bucodental, índice de CPO y 
ceo, y frecuencia de consumo de alimentos e 
índice de placa bacteriana, y frecuencia del 
Cepillado.

Análisis estadístico

El software utilizado para el análisis esta-
dístico fue el InfoStat versión 2016. Los da-
tos de este estudio se analizaron mediante el 
estadístico Chi cuadrado, asignando un valor 
de significación de 5% (p< 0,05) Y se expresan 
en tablas y gráficos para su mejor compren-
sión.

Definiciones operacionales:

ceo: Se refiere a índice de dientes Cariados, 
extraídos y obturados en dentición temporal

CPO: Se refiere a índice de dientes Caria-
dos, Perdidos y Obturados en dentición per-
manente.

IHOS: Índice de Higiene bucal.

Teniendo los resultados de las variables de-
mográficas encontramos que, el 51% de los 
escolares fueron del sexo masculino y 49% 
femenino. Existiendo un discreto predominio 
del masculino en todas las edades estudiadas.

Se encontró una asociación significativa 
(p<0,0001) entre el índice CPO (Cariados, 
Perdidos y Obturados) con las Edades. En Los 
escolares de 6 años el 98% tiene un índice de 
0. En las demás edades, se observó de la si-
guiente forma: Con un Índice de 0 Cariados 
perdidos y obturados, el grupo de 7 años el 
(88%) los de 9 años el (76%), 10 años (60%), 11 
años (50%) y 8 años (42%) Además, pudimos 
observar que el índice de CPO 2, mostro un 
28% en el grupo de 8 años, seguido en orden 
de frecuencia por los grupos de 9 y 11 años, 
con un 10% (Tabla 1)

Tabla 1. Índice CPO (Cariado, Perdido y 
Obturado) relacionado con las edades. (Ver 
Anexos)

Evaluando los cuidados de la salud bucal 
determinados mediante la frecuencia de hi-
giene bucal (IHOS) en las diferentes edades, 
hubo diferencias estadísticas (p<0,0001) sig-
nificativas positivas, donde 100% de los esco-
lares cepillaron los dientes más de una vez al 
día. La mayor frecuencia de cepillado fue de 
tres veces por día, siendo los grupos de 6 y 9 
años los que mostraron mayores porcentajes 
con el 92%. Con menor frecuencia se expresó 
el grupo de once años 52%.

En la tabla 2 se muestran los resultados en 
relación al índice de placa bacteriana presen-
tes en las superficies dentales de los escolares, 
en comparación con las edades, se demuestra 
que los estudiantes con seis años y 10 años, 
representaron en ambos grupos el 74% sin 
placa bacteriana (Índice de placa 0) Con ín-
dice de placa 1, predominó el grupo de 7 años 
con el 58%, y presentó un índice de placa 2 el 
grupo de 9 años con 46%, lo que demuestra 
relación significativa entre la edad, e índice 
de placa bacteriana, en los que tienen denti-
ción definitiva.(p < 0,001)

Tabla 2. Índice de Placa bacteriana en la 
cavidad bucal según las edades. (Ver Anexos)

Se encontró una asociación significativa (p 
<0,0001) entre el índice ceo (índice de dien-
tes cariados, extraídos y restaurados) y las 
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edades; el grupo de 8 años fue el que mayor 
porcentaje presentó, con (ceo: 0) 62%, seguido 
en orden de frecuencia por el grupo de 10 con 
el 54% y el de 6 con 52%. Los grupos de 7 y 9 
años mostraron índices de (ceo: 5) con iguales 
resultados 22%. (Tabla 3)

Tabla 3. Índice ceo (cariado, extraído y ob-
turado) relacionado con las edades. (Ver Ane-
xos)

El consumo de alimentos ricos en azúcar 
y su frecuencia fue conocido por los investi-
gadores, mediante la encuesta aplicada a los 
padres de familia. Cada alimento fue codifi-
cado, así como su frecuencia de consumo, nos 
referiremos solamente a aquellos grupos de 
alimentos que tuvieron mayor significación 
estadística. Podemos señalar que, el 100 % de 
los escolares consumió diariamente: azúcar, 
leche, yogurt, queso, golosinas, galletas y pa-
nes. Otros alimentos consumidos por los gru-
pos de 6 a 9 años fueron las mermeladas, con 
el 100 % de los escolares en los grupos antes 
mencionados. Lo que nos permite establecer 
la estrecha relación entre la dieta cariogénica 
y el índice de caries y placa bacteriana encon-
trados

Nuestra muestra de estudio incluyó tan-
to pacientes masculinos como femeninos, y 
encontramos diferencias significativas, en 
cuanto al predominio del sexo masculino, re-
sultado que en este caso no coincide con otros 
estudios ya publicados donde “Con el sexo no 
existe diferencia significativa presentándose 
un mayor porcentaje el nivel bueno con el 65 
% en sexo masculino y 64 % en el sexo mascu-
lino” (Vega Ojeda, 2016).

Nuestro trabajo, persigue identificar el es-
tado de salud bucal de los escolares, y trazar 
estrategias de promoción y prevención para 
las enfermedades bucodentales, múltiples es-
tudios publicados, coinciden con nuestro re-
sultado, un ejemplo de ello es la relación que 
existió entre el estado de la higiene bucal de 
los niños, y la aparición de caries en el distri-
to de Nalgonda, los autores encontraron “que 
100% dos grupos evaluados cepillaban los 
dientes más de una vez al día”, en nuestra ca-
suística tenemos resultados similares. (Rajen-
dra.R, Thabitha.R, Manjula. M, & T Ajay.M, 
2017).

Más del 90% de los niños, en edad escolar 
sufre algún tipo de afección oral, siendo las 
caries la de mayor frecuencia, los continentes 
que presentan mayores estadísticas en cuanto 
a prevalencia son América y Asia. (Chen.K, y 
otros, 2017).

Las actividades de prevención realizadas a 
temprana edad, tanto en dentición temporal 
como definitiva; son de vital importancia, lo-
grando disminuir los índices de CPO en edad 
adulta. (Milgrom.P, y otros, 2018).

En nuestra investigación se observó mayor 
prevalencia de factores predisponentes a carie 
dentaria en escolares de 7 años (6%), 9 años 
(12%), 8 años (62%) y 11 años (36%). La litera-
tura demuestra que la incidencia de esta en-
fermedad ha aumentado en la última década 
en países desarrollados como en los no desa-
rrollados. La carie dental, si bien es muy fre-
cuente en edades temprana, trae consigo alte-
raciones que pueden ser locales o sistémicas, 
deteriorando así la salud de quien la padece. 
(Elamin.A, Garemo.M, & Gardner.A, 2018).

En estudio publicado por la Alexandria 
Dental Journal. (2017) “Se encontraron aso-
ciaciones significativas entre la gravedad cada 
vez mayor de la caries y los hábitos alimenti-
cios de los niños” (S.S, Rahman.A.A, & Dowi-
dar.K.ML, 2017).

De igual manera 100% de los escolares eva-
luados, presentaron consumo de alimentos 
cario génicos, pudendo caucionar otras enfer-
medades sistémicas temprana. Coincidiendo 
con (Darwish.M.S, 2016)

En México, la prevalencia de caries dental 
en la población es superior al 70% y sus efec-
tos son la pérdida parcial o total de las pie-
zas dentarias, lo que ocasiona trastornos en 
la oclusión dentaria, entre otras; afecta tam-
bién la salud general, provocando diferentes 
grados de desnutrición, y elevados costos de 
atención. (Canseco.D, Morales.P, & Pérez.R.C, 
2011). Es importante sensibilizar a los padres 
en el cuidado de la higiene bucal, para que los 
niños aprendan desde edades tempranas a su 
autocuidado, y así este conocimiento será in-
corporado de la forma correcta y para toda la 
vida, contribuye además a que lo apliquen en 
futuras generaciones.

En estudio realizado en Alemania, encon-
traron que la dieta cariogénica, especialmente 
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refrescos, se asoció con puntuaciones altas, 
de índice de caries, una frecuencia de cepilla-
do <1 por día se asoció significativamente con 
puntuaciones altas. (Lena.C & Calabuig.E, 
2018)Lo que difiere de nuestros resultados, 
en lo que ha cepillado se refiere.

La motivación que brindan los padres al 
cuidado de la higiene bucal en los niños, es 
muy importante, nuestros resultados de-
muestran que el 100% de los escolares ce-
pillaron los dientes más de una vez al día. 
Mayores porcentajes de la frecuencia de ce-
pillado fueron encontrados en la higiene de 
tres veces por día, siendo el 90% de seis años. 
Difiriendo nuestro resultado, de la investiga-
ción realizada por (Koerdt.S, y otros, 2018); 
donde sus resultados muestran “una ausencia 
de información en los padres sobre las medi-
das preventivas y la higiene oral”.

El trabajo armónico entre la familia, el 
odontólogo pediatra y la institución educati-
va harán posible que la población escolar de 
la Unidad Educativa Fiscal Franklin Delano 
Roosevelt, alcance los indicadores de Salud 
Bucal que la OMS ha solicitado. La Univer-
sidad San Gregorio de Portoviejo responsable 
de su función social, mantendrá la vincula-
ción y sistematización de prácticas de sus es-
tudiantes de Odontología en apoyo continuo 
al cumplimiento de estos estándares de salud.

Los escolares con 7 años presentaron ma-
yor incidencia de caries. La presencia de pla-
ca bacteriana e índice ceo fue mayor en los 
estudiantes de 7 a 11años. La frecuencia de 
higienización bucal fue significativa en los 
grupos de 6 y 9 años. Sin embargo, un correc-
to cepillado de los dientes, una dieta sin exce-
so de hidratados de carbono refinado (azúcar) 
y que contenga vitaminas y minerales, sobre 
todo calcio, es la forma más aconsejable para 
mantener una boca sana.

COnClUSiOnES
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Tabla 1. Índice CPO (Cariado, Perdido y Obturado) relacionado con las edades
Fuente: Historia Clínica

Tabla 2. Índice de Placa bacteriana en la cavidad bucal según las edades                           
Fuente: Historia Clínica

Tabla 3. Índice ceo (cariado, extraído y obturado) relacionado con las edades.
Fuente: Historia Clínica
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RESUmEn

abSTRaCT

El género documental audiovisual, como herramienta de producción, promueve la conversión de 
historias, hechos o realidades contextuales en una versión de imágenes y sonidos que se convierten 
en elementos aplicativos visuales del mensaje, captando el interés ciudadano y proveyendo para 
el acervo social historias en tiempos resumidos. En este contexto el presente estudio tiene como 
objetivo realizar la producción de un documental audiovisual sobre el Papi García, una historia, 
que a finales de los años 50 conmovió a la sociedad de la época, por su connotación en extremo 
trágica. Una historia que se recuenta y se refresca en las voces de quienes estuvieron cerca, 
fueron testigos y de historiadores que investigaron los matices circunstanciales socio-políticos y 
militares que envolvieron el suceso en aquella época. Las metodologías utilizadas fueron: la 
entrevista directa a familiares cercanos y amigos, quienes ofrecieron su versión testimonial 
respecto a los hechos, así como también, el aporte investigativo de historiadores que generaron 
vitalidad a los giros que desencadena la historia. Desde esta perspectiva, el resultado alcanzado 
fue la producción de un documental audiovisual que refleja la historia de un personaje 
emblemático de la ciudad de Portoviejo-Manabí-Ecuador.

Palabras clave: Documentales, producción audiovisual, historia Papi García, disciplina 
militar. 
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The documentary audiovisual genre, as a production tool, promotion of the conversion of stories, 
facts or contextual realities in a version of images and sounds that become visual application 
elements of the message, capturing the citizen’s interest and testing social stories in the collection. 
summarized times. In this context, the present study aims to produce an audiovisual documentary 
about Papi Garcia, a story that, at the end of the 50s, moved the

 society of the time, due to its extremely tragic connotation. A story that is recounted and 
refreshed in the voices of those who are nearby, are witnesses of historians who investigate the 
circumstantial socio-political and military nuances that enveloped the event at that time. 
Scientists have also consulted through the testimonial information regarding the facts, as well as 
the investigative report of historians that generate vitality to the twists that the story unleashes. 
From this perspective, the result achieved was the production of an audiovisual documentary 
that reflects the history of an emblematic figure from the city of Portoviejo-Manabí-Ecuador.

KEYWORDS: Documentaries; audiovisual production, history Papi García, military discipline
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La sociedad, entendida como un grupo que 
comparte una misma cultura, que poco o 
nada recuerda los acontecimientos del pasa-
do, va perdiendo en el tiempo una diversidad 
de sucesos y la trascendencia de ciertos per-
sonajes que alimentaron la memoria colectiva 
de una época y con ello se pierde también, una 
parte vital del alma social de los manabitas: su 
memoria histórica.

Es importante recordar que la Villa Nueva 
de San Gregorio de Portoviejo fue fundada 
un 12 de marzo de 1535 y precisa la historia, 
que es la primera ciudad asentada en la región 
del litoral ecuatoriano. Por tanto, guarda una 
riqueza inconmensurable de gestas que me-
recen estar en la retina de la memoria social, 
en archivos que posibiliten tener a la mano 
nuestros enlaces originarios para traerlos al 
presente y proponerlos en las generaciones 
actuales y futuras.

En este contexto, el documental aspira a ser 
un medio que permite revisar el modo en que 
la historia trasciende y se transmite, a decir 
verdad, el modo en que la memoria se consti-
tuye, entre olvidos y clichés, lo cual conduce 
a muchos cineastas a implicarse en una críti-
ca de las imágenes que no corresponden a lo 
que se describe, la cuestión siempre radica en 
afianzar los pies en el presente y revisar la for-
ma de conciencia que se tiene de este (Bres-
chand, 2004) y acercar la historia a la verdad 
que se desea transmitir.

En este ámbito, es a través de la investiga-
ción que se conocen los hechos, orígenes, raí-
ces culturales, entre otros aspectos del pasa-
do y las diversas maneras de hacer conocer la 
trascendencia y evolución de los mismos son 
los historiadores, los libros, los audiovisua-
les, por mencionar algunos. En el caso de los 
productos audiovisuales permiten registrar 
hechos y testimonios relevantes del contexto 
histórico. Particularmente, en el estudio, se 

sigue la ruta del profesor Juan Martin Leise-
ca, quien señalaba como acciones esenciales: 
“El buscar encontrar, recopilar y ordenar in-
conmensurable cantidad de desperdigados 
antecedentes y preciosos datos, para con esos 
elementos, producir una obra digna” (Leiseca, 
1938, p.9).

Y es que, la gran masa de la humanidad no 
ha dejado rastro alguno salvo aquello que se 
vislumbra en los archivos de la época, en la 
música popular, en sus dichos aleccionadores 
y en las huellas que dejaron a su paso por la 
tierra. Desde esta perspectiva, la mayoría de 
las veces se desconoce el accionar de los hu-
mildes, excepto cuando tuvieron que vérselas 
con la ley o cuando hicieron algo de verdadera 
importancia (Rabiger, 2005).

En este ámbito, el objeto de estudio del pre-
sente trabajo es el desarrollo de una produc-
ción documental audiovisual, fundamentados 
en un hecho histórico acaecido allá por el año 
1959, que dejó tras de sí un manto de dolor y 
pena a las familias involucradas, pero también 
una serie de incógnitas sin resolver, por su 
connotación social y militar. La historia gira 
en torno a la vida y muerte del “Papi García”, 
con el apoyo testimonial de familiares y ami-
gos y con el aporte investigativo de reconoci-
dos historiadores, quienes en forma conjunta 
nos permitirán regresar al pasado; reinterpre-
tar, recrear y plasmar la historia en el género 
documental audiovisual.

El contexto de estudio, se enfocó en las si-
guientes secciones: en primer lugar, una parte 
introductoria en relación a los temas y objeti-
vo de estudio. En la segunda sección se realiza 
un análisis conceptual de lo que representa el 
género documental, las producciones audio-
visuales, los documentales como género ci-
nematográfico y la revolución de los medios 
de comunicación y la tecnología, así como 
también, se fundamenta la trascendencia del 
hecho histórico en función de las primicias 
de Diarios de la localidad y nacionales. En la 
tercera sección, se describe la metodología de 
investigación utilizada para dar contenido a la 
historia en la versión documental. La cuarta 
sección muestra los resultados enfocando el 
formato de la producción audiovisual y final-
mente, la quinta parte, contiene las conclu-
siones respecto al desarrollo de la producción 
documental y las orientaciones respectivas 
para posteriores estudios en este campo.

inTROdUCCión
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Los documentales

El documentar y reconstruir el pasado, 
permite aterrizar en diferentes sociedades y 
momentos en el tiempo, donde los individuos 
se relacionan entre sí. Indistintamente de los 
impulsos o necesidades involucrados, adquie-
ren una diversidad de formas concretas, y es-
tas formas parecen, por lo menos en tiempos 
modernos, susceptibles de ser construidas so-
cialmente (Nichols, 2013).

Las consecuencias que pueda tener para la 
democracia, de cara a crear un tapiz más ar-
monioso y más rico de culturas, son incalcu-
lables. Sin temor a dudas, esta es la vocación 
y la sutileza del documental (Rabiger, 2005).

Así mismo, se señala que el propio térmi-
no documental, debe construirse de un modo 
muy similar al mundo que se conoce y que se 
comparte. Es decir, un documental se basa en 
como capta la esencia de la historia que se re-
lata, y la facilidad con que éste sitúa y aborda 
cuestiones de importancia, las que quedan 
pendientes del pasado y las que plantea el pre-
sente (Nichols, 1997).

Traer al presente hechos del pasado, se 
convierte en un proceso de construcción 
para los realizadores de documentales, que al 
profundizar en las costumbres, tradiciones, 
vivencias y experiencias de una comunidad 
pretenden generar historia visual de una ma-
nera amigable a los ojos de quien observa los 
mismos. Los valores y las creencias compar-
tidos son vitales para una sensación de comu-
nidad, mientras que las relaciones contrac-
tuales pueden ser llevadas a cabo a pesar de 
las diferencias en cuanto a valores y creencias 
(Nichols, 2013).

Entonces, el documental no es la verdad, lo 
real, sino un constructo que presenta parti-
cularidades propias en sus procesos de rea-
lización, que requiere habilidades técnicas 
y narrativas (o quizás, como otros piensan, 
artísticas), que van desde la elaboración del 
guion, al acceso a las fuentes o los procedi-
mientos de selección, jerarquización y tema-
tización del material documental; pero que 
también requiere de competencias y material 
tecnológico como base y sustento físico de los 
procedimientos anteriores (Ganga, 2004). Por 
lo tanto, el documental es, en última instan-
cia, una obra de construcción, en la que nos 

guste o no, en la pantalla se refleja la ideo-
logía del autor, de manera que si se utiliza la 
inteligencia en las obras que se dirige, se está 
analizando las propias creencias y la propia 
evolución (Rabiger, 2005).

Producción audiovisual

Desde sus orígenes, la fotografía y el cine, 
y más tarde la cinta de audio o el vídeo, se 
han utilizado para documentar distintos as-
pectos de la vida material, social y cultural de 
los grupos humanos (Ardevol, 1998). Desde 
este contexto la producción audiovisual se 
configura en el desarrollo y la formulación de 
ideas para generar una obra cinematográfica, 
en el que se combinen los recursos económi-
cos, el personal (artístico y técnico), equipo e 
instalaciones, herramientas y materiales ne-
cesarios para la realización (Taibo, Orozco, & 
Paredes, 2011).

Siguiendo esta misma línea, estos autores 
señalan que la producción es fundamental 
para llevar adelante un proyecto cinemato-
gráfico y la califican como “la espina dorsal 
sobre la cual se sustenta un proyecto”, así 
mismo asume la responsabilidad de la logís-
tica y la contratación de todos los recursos y 
servicios necesarios para poder concretar una 
película, además de la posterior administra-
ción de los derechos de la obra cinematográfi-
ca y la respectiva representación ante terceros 
(Taibo, Orozco, & Paredes, 2011).

Cada vez se acelera más la incesante bús-
queda de los profesionales que pretenden en-
focar la realidad a través de los audiovisuales, 
sin duda alguna, se trata de la recuperación 
creativa, que integra la casualidad, los proce-
sos creativos y la convergencia de los medios 
(Sauer, 2017). Es decir, que el incremento pau-
latino de las narrativas no lineales, conlleva 
un aumento exponencial de las producciones 
audiovisuales que permiten examinar las po-
tencialidades discursivas de las historias con-
temporáneas locales (Arnau Roselló, 2016). 
En este ámbito, la narrativa creada para el 
sistema no lineal no puede ser transferida a 
medios tradicionales sin perder su esencia.

En la producción audiovisual, se considera 
al testimonio como una posición privilegiada 
de conocimiento y fundamental para eviden-
ciar un hecho, en este contexto, se propone 
que el propio testigo ha “grabado” en su me-
moria los hechos y los reproduce ante una cá-
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mara ahora en el acto de dar testimonio. Por 
ello, los hechos-a través de los testimonios 
de los supervivientes- parecen “hablar por sí 
mismos” (Baer, 2005).

“Desde la perspectiva intensamente prácti-
ca de la producción documental, gran parte 
de esto se traduce en la observación de que 
los sujetos tienden a estructurar los objetos y 
eventos en función de la narrativa, composi-
ciones de causa–efecto en tiempo cronológi-
co”. (Breitrose, 2002, p.7).

Contextualmente, la política de producción 
de cine documental encara los modos en que 
esta obra ayuda a dar una expresión tangible 
a los valores y creencias que crean, o niegan, 
formas específicas de pertenencia, o comu-
nidad, en un tiempo y lugar dados (Nichols, 
2013). En este sentido, al ver lo social y ma-
terial entrelazado, es posible reconfigurar la 
dependencia humana y material como una 
práctica relacional emergente que se vuelve 
aparente en la interacción. Esto respalda la 
comprensión de cómo las narrativas audio-
visuales son un producto de los procesos so-
cio-técnicos (Sauer, 2017).

 El siglo XX, fue testigo de una extrema mo-
dificación de los mecanismos de percepción 
del mundo, en el que se estima que cerca del 
94% de las informaciones sobre la realidad 
del exterior que recibió en su cerebro el ser 
humano contemporáneo, llegó por vía audio-
visual (Brisset, 2011). En este sentido, la revo-
lución tecnológica de los medios de comuni-
cación se convierte en uno de los factores que 
ha influenciado el desarrollo de las historias 
recientes, considerándose en este grupo a las 
documentales (Xifra & Collell, 2014). Se des-
taca entonces el rol preponderante que han 
desempeñado los dispositivos audiovisua-
les y los mecanismos tecnológicos, que han 
promovido el desarrollo de nuevos modos de 
expresión a lo largo de la primera década del 
Siglo XXI, acelerando sin duda, procesos de 
conocimiento sin precedentes, que luego se 
convierten en verdaderas mutaciones en los 
modos de hacer, ver, y por consiguiente de 
pensar la imagen (Arnau Roselló, 2017).

El acercamiento y el gran avance generado 
en la implementación de productos basados 
en las tecnologías web, ha permitido que se 
trasciende niveles inesperados en la creación 
de historias legítimas que se generan a partir 
de la creatividad y experticia del productor. 

La combinación de imágenes, sonido y texto 
que se generan, se controlan a partir del có-
digo fuente de los proyectos, lo cual permite 
ampliar los límites del lenguaje audiovisual 
(Sora, 2015). De esta manera, comparado con 
la escasez de fuentes sufridas por el historia-
dor clásico, en el pasado, para el historiador 
reciente, el género documental audiovisual 
ha implicado un medio innovador de hacer 
historia, por la cantidad de fuentes utilizadas 
(Xifra & Collell, 2014), en este marco, según lo 
expresa Capellán (2001): “el presente y la vo-
luntad de hacer su historia pone al servicio del 
historiador el propio testimonio de los prota-
gonistas” (Capellán de Miguel, 2001, p.296) de 
forma mucho más dinámica y entretenida.

El género cinematográfico se torna vul-
nerable, la historia pasa a ser contada en un 
tiempo subjetivo y manipulable, el espectador 
no percibe esta falsa realidad debido al buen 
montaje de planos y escenas que llevan un or-
den narrativo audiovisual.

Hecha la observación, se añade que: El do-
cumental es un género que construye una 
ficción, partiendo de elementos contenidos 
directamente de la realidad (Soler, 1998). 
También, en su obra, cita a Flaherty (1937) 
quien señala que el documental se caracteri-
za porque se rueda en el mismo lugar que se 
quiere reproducir los hechos, con los indivi-
duos del lugar, persiguiendo en todo momento 
la verdad (Soler, 1998). Se puede decir enton-
ces, que el género documental, es considerado 
un arte, porque toca temas que siempre están 
estrictamente ligados a la realidad y a un ám-
bito temático.

En la actualidad la revolución de los me-
dios de comunicación configurada a través 
de los diferentes acervos y canales contribu-
ye al desarrollo de la historia (Xifra & Collell, 
2014). En este caso, el documental histórico 
debe ser entendido como la construcción de 
un discurso audiovisual mediante el cual se 
reelabora creativamente la realidad histórica 
que se ha investigado (Bermúdez, 2010). Se 
trata entonces de considerar las habilidades 
del documentalista, que hace uso de las he-
rramientas digitales que le permiten mental-
mente reconstruir y proyectar una historia 
familiar a partir de la edición técnica de imá-

dOCUmEnTal COmO GénERO 
CinEmaTOGRáfiCO.
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genes antiguas de la vida familiar; así como 
también culturalmente entretejer fragmentos 
con imágenes públicas (noticiarios), que se 
convierten luego en montaje agregado en un 
formato uniforme (Van Dijck, 2008).

En el Ecuador, actualmente el documental 
se constituye como el género más desarrolla-
do. Al respecto, se identifican tres momen-
tos claves en la historia del cine documental 
ecuatoriano: sus inicios en 1920-1930 con el 
legendario Padre Crespi como referente; el 
auge documental a inicios de la década de los 
80, cuyos protagonistas fueron jóvenes, que 
en la actualidad gozan de reconocido pres-
tigio a nivel nacional e internacional (Pocho 
Álvarez, Camilo Luzuriaga, Igor y Gustavo 
Guayasamín, Cristóbal Corral, entre otros); 
y, la oficialización de la primera ley de cine en 
el país en el 2006 (Diario el Comercio.com, 
junio 2014).

Tabla N°1. Breve evolución del documental 
en Ecuador. (Ver Anexos)

Sin duda alguna el auge de la tecnología y 
los medios de información promueven conti-
nuidad y enfoques históricos de envergadura 
en manos del talento nacional que continua-
mente está inserto y generando producciones 
audiovisuales importantes a nivel nacional e 
internacional.

El 28 de mayo de 1959, el conscripto Pablo 
Antonio García Macías (Papi García), muere 
producto de suicidio acaecido, luego de alter-
cado con el capitán Quevedo, quien había or-
denado le rapen el cabello y las cejas, por un 
acto de indisciplina.

El 29 de mayo de 1959, el Diario Manabita, 
publicaba en sus titulares: Hecatombe en Por-
toviejo: 4 muertos y 16 heridos, calificando la 
acción como acto temerario (Diario, 1959).

El 30 de mayo de 1959, el Diario Manabi-
ta, publicó como titular “Un penoso capitulo” 
en donde evoca las pasadas 48 horas de an-
gustia Portoviejo, en cuyo escrito se preten-
de contribuir a que los ánimos del pueblo se 
apacigüen y a que los dirigentes de la función 
pública asuman su rol ante el hecho acaecido 
(Manabita, 1959).

El 1 de junio de 2009, el Diario El Univer-
so da cuenta sobre este acontecimiento, con 
el siguiente titular: Hace 50 años. Lunes 1 de 
junio de 1959. Populacho linchó a capitán del 
Ejército.

El Comandante General del Ejército emitió 
un acuerdo por la muerte trágica del capitán 
Galo Quevedo Navas, quien falleció en Por-
toviejo, incinerado y arrastrado por la pobla-
ción civil. El coronel Eliecer Sáenz Segovia 
declaró tres días de duelo y la suspensión de 
actos sociales en esa institución. Recomien-
da que uno de los repartos militares lleve el 
nombre del capitán y que se le erija un busto 
(Universo, 2009).

El 29 de mayo de 2005, el Diario La Hora 
Portoviejo, publica una nota sobre el inci-
dente registrado en 1959: “Galo, “no vaya a 
ese sepelio”, le dijo el doctor Hermes Bello a 
su concuñado, el capitán Quevedo. El mili-
tar desestimó el consejo y fue a encontrarse 
con la muerte en persona; horas después, era 
arrastrado sin vida por las calles de Portovie-
jo. Era el viernes 29 de mayo de 1959, la ca-
pital manabita amaneció triste, pues uno de 
sus hijos, José “Papi” García, había muerto en 
la víspera a los 18 años de edad. Al mediodía 
estaba programado su sepelio. Se había suici-
dado, pero la prensa de entonces especulaba 
responsabilidades sobre Quevedo. Por eso, 
Bello, casado con Betty Zambrano, le hizo la 
advertencia a éste” (Macias, 2005).

El Diario Manabita en su publicación del 
17 de junio de 2017 recuerda el incidente. El 
acontecimiento que desencadenó los hechos 
fue la presencia del temerario capitán Queve-
do en el sepelio de “Papi” García, lo que origi-
nó una airada reacción ciudadana, a la que se 
sumó la participación de la juventud del cole-
gio Olmedo, que organizada en embriones de 
la URJE (Unión Revolucionaria de Juventudes 
del Ecuador) e influenciada en el liderazgo de 
Fidel Castro, que había entrado triunfante el 
2 de enero de 1959 en La Habana, hicieron 
protagonismo en un acontecimiento que bien 
puede calificárselo de levantamiento popular 
y sublevación militar de Portoviejo (Goroza-
bel I., 2017).

La base fundamental para el desarrollo del 
documental audiovisual, se enfoca en el aná-

mETOdOlOGía

 El hEChO hiSTóRiCO
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lisis y la síntesis. En este contexto, analizar 
implica descomponer el todo en sus partes 
para conocer las posibles raíces económicas, 
sociales, políticas, religiosas o etnográficas, 
para llevar a cabo la síntesis que reconstruya 
y explique el hecho histórico (García, 2010).

En este caso, fue necesario seguir la diná-
mica del guion, cuya estructura fue segmen-
tada, considerando los diferentes enfoques de 
los informantes claves, para luego en forma 
precisa ir hilvanando cada una de las perspec-
tivas de los sujetos que fueron participes y/o, 
visualizaron el hecho, reconstruyendo final-
mente la síntesis audiovisual en el documen-
tal.

En este accionar documental, los investiga-
dores consideran también la revisión biblio-
gráfica que profiere la experiencia y el soporte 
teórico científico relacionada con los docu-
mentales particularizando este enfoque en el 
objeto de estudio que es de interés, mientras 
que, imbuidos de conocimiento teórico, se re-
laciona y se induce en función de las entrevis-
tas y el conversatorio la obtención de informa-
ción que permita emitir las generalizaciones o 
conclusiones del trabajo investigado.

Dentro de este ámbito, la entrevista perma-
nece como una de las formas más comunes de 
encuentro entre documentalista y sujeto en 
el documental participativo: las entrevistas 
constituyen una forma específica del encuen-
tro social (Nichols, 2013, p. 216).

 Para el enfoque de estudio, se generaron 
entrevistas estructuradas respecto a las ca-
tegorías de interés. En primera instancia, se 
realiza un recorrido documental de fotogra-
fías proporcionadas por los involucrados cla-
ves en el documental, que permitió evocar el 
pasado y traer al presente la historia del Papi 
García (1959), personaje clave en la presente 
historia, las mismas que serán de uso activo 
durante la producción.

Otro elemento de la producción audiovisual 
es la observación, que consiste en ubicar la cá-
mara en un punto invisible y que el persona-
je que interviene pueda manifestarse sin que 
el pánico escénico se apodere de él, logrando 
que el documento en proceso devele los sen-
timientos en el contexto espontáneo y que el 
mensaje pueda transferirse hacia el receptor 
situándolo y mostrando los giros del suceso 
propuesto.

En forma general, se obtuvo la construcción 
de una estructura documental audiovisual, 
cuyos elementos constitutivos son un conjun-
to de archivos audiovisuales, tomas fotográfi-
cas aéreas, narraciones como hilo conductor 
de la historia, un guion literario que armoni-
zan una serie de entrevistas, en varias fases a 
personajes clave, que fueron actores en aquel 
hecho y en la actualidad son depositarios de 
remembranzas familiares y memoria colecti-
va. En este trabajo, también se exponen fotos 
del pasado, como punto de partida para evo-
car aquel hecho ocurrido en el año 1959.

El Contexto, donde se realizó el documental 
fue la ciudad de Portoviejo, capital de la pro-
vincia de Manabí.

El concepto a desarrollar en el documen-
tal tiene por nombre “Papi García”, y cuenta 
la historia de Pablo Antonio García Macías. 
Historia que se vivencia a través de relatos o 
testimonios de personas que fueron testigos 
de la historia

Sobre el código de imagen, en las escenas 
mostradas se tiene como principales protago-
nistas a los actores testimoniales de la histo-
ria, y al contexto en el que se encuentran, en 
este caso, la ciudad de Portoviejo. Un escena-
rio habitual para los personajes, por ejemplo, 
su casa, lugar de trabajo, sitios de Portoviejo 
entre otros, es decir el uso de distintos planos 
para evitar la monotonía en las imágenes.

Respecto al código sonoro, se tomó en cuen-
ta las tendencias en la producción audiovisual, 
en donde la voz narrativa estuvo acorde con la 
historia que se estaba contando, esto implica 
una íntima relación entre lo que decían los 
personajes, los silencios, efectos musicales y 
el sonido ambiental.

Sinopsis.

Un ex piloto de aviación se convierte en un 
enlace directo para narrar una historia que 
sucedió hace 59 años en la ciudad de Porto-
viejo. Basada en un hecho real, describe el en-
frentamiento de dos personajes, un jefe mili-
tar y un conscripto, en una época de estrictas 
reglas militares; el sueño de un joven que no 
llegó a cumplirse por su repentina muerte.

RESUlTadOS y diSCUSión
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Portoviejo quedó afectado por la muerte de 
Papi García, la población se enardece y reac-
ciona de una manera espontánea, el furor de 
una muerte posiblemente causada por un en-
frentamiento fugaz entre el recluta y el mili-
tar llevó al caos y a la búsqueda de venganza 
de los portovejenses.

Listos para llevar a Papi a su última mora-
da, el Capitán Galo Quevedo decide asistir al 
sepelio acompañado por el batallón Esmeral-
das, la gente consideró que este acto era una 
ofensa para la familia, por considerar al mili-
tar como culpable de la muerte de Papi Gar-
cía. Las piedras e insultos fueron inmediatas, 
el Capitán Galo Quevedo Navas optó por salir 
inmediatamente al notar las hostiles reaccio-
nes del pueblo.

Él se resguardó en el casino con dos cons-
criptos. En este contexto, las condiciones mi-
litares fueron cambiantes, los dos conscriptos 
eran manabitas, de manera que se formó una 
ola contra un surfista, el pueblo atacó a Que-
vedo y los conscriptos no pretendían disparar 
a sus hermanos que estaban fuera, por lo que 
Quevedo disparó y mató a los dos. El pueblo 
aún más excitado, prende fuego al casino, 
Quevedo no pudo soportar y salió del mismo, 
luego vino lo que el pueblo quería, la muer-
te del capitán Quevedo fue inmediata. Una 
muerte muy trágica e inolvidable para quie-
nes vivenciaron este triste episodio.

Este hecho consternó a la ciudad y a fami-
lias; dejando una huella inolvidable en un 
pueblo afligido y avergonzado por este la-
mentable suceso que nunca tuvo explicación.

A continuación, a modo de ejemplo se 
muestra el formato de las escenas y la estruc-
tura de las 14 escenas que componen el docu-
mental, cada una de ellas con su respectivo 
indicador técnico, el plano de la foto, la indi-
cación del video, el sonido de fondo, el tiempo 
de duración de la escena, la localización y la 
story board de la escena (1 y 2).

Tabla N°2. Ejemplo formato: Escena 1. (Ver 
Anexos)

 La riqueza histórica de los contextos cul-
turales sociales y políticos de un pueblo o na-
ción nos brindan un vasto horizonte para mo-
vilizar la credibilidad ciudadana en la imagen 

documental, que en la actualidad debido a los 
alcances de la tecnología y la cultura digital 
está calando dimensiones muy profundas y 
que sin duda permiten enfocar en el presente 
los hechos pasados. Es a partir de este con-
texto en que los autores quisieron intervenir 
para difundir la trascendencia de hechos o 
situaciones que se pierden en el tiempo, de-
jando de ser memoria colectiva para arrullar 
herméticos olvidos.

 La historia del “Papi García”, conlleva la 
articulación de 14 escenas que avalan la sen-
cillez de un joven ciudadano que prometía ser 
un buen elemento servidor de la patria reali-
zando el servicio militar; la disciplina militar 
que se extiende poderosa y hace prevalecer la 
autoridad; un pueblo enardecido que reclama 
justicia por la muerte de uno de sus hijos y 
la muerte de los protagonistas y otros tantos 
ciudadanos que murieron en defensa de lo 
que ellos creyeron era justo; todo esto en la 
versión de familiares, amigos e importantes 
historiadores que al final termina como una 
historia ciudadana, una de las tantas que en-
riquecen el argot popular, pero que se peren-
nizó en el tiempo a través de la producción 
audiovisual.

La base fundamental del trabajo documen-
tal, es la investigación profunda, la cual fue 
tomada desde diferentes vertientes informa-
tivas para poder plasmarla en el guion lite-
rario y exponerlo visualmente, es decir, que 
tener un amplio y sólido conocimiento sobre 
la temática del “Papi García” fue el elemento 
perse que contribuyó a una mejor organiza-
ción del desarrollo del rodaje para la produc-
ción del presente documental. 

COnClUSiOnES
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anExOS

Año Autor Título de la obra (Tag line)

1901 Carlo Valenti Espectáculo de feria

1906  Carlo Valenti

Amago de un incendio
Ejercicios del cuerpo de bomberos
La procesión del Corpus Cristi

1906 Carlo Valenti Conservatorio Nacional de música 
Las festividades patrias del 10 de agosto

1921 Ambos Mundos y Rivas 
Films

Los funerales del General Alfaro

1928 Carlos Crespi Los invencibles Shuaras del Alto Amazonas,

1936 Rolf Blomberg
En Canoa a la Tierra de los Reductores de 
Cabezas
Vikingos en las Islas de las Tortugas Gigantes

1970 Asociación de cineastas 
ecuatorianos (ASOCINE)

Participación con documentales en festivales 
internacionales

2011 María Fernanda Restrepo Con mi Corazón en Yambo
2012 Libertad Gills Comuna Engabao

2013 Manolo Sarmiento y 
Lisandra I. Rivera

La muerte de Jaime Roldós

2014 José Guayasamin Carlitos
2014 Darío Aguirre El Grill de César

2014
María Aguilera y Miguel 
Narváez A un dólar a un dólar 

Encuentros del Otro Cine (EDOC):

Tabla N°1. Breve evolución del documental en Ecuador
Fuente: (Serrano, 2009),  (Granda, 1995, pág. 9), (Comercio, 2014)
Elaboración: autores 

Tabla N°2. Ejemplo formato: Escena 1
Fuente: Documental “Papi García”
Elaboración propia.
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anExOS

Tabla N°3. Ejemplo: Escena 2
Fuente: Documental “Papi García”
Elaboración propia.
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desde las viejas teorías de 

cultura: evolucionismo, 
particularismo histórico 

y funcionalismo
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RESUmEn

abSTRaCT

Siempre que se aborda el tema de la homosexualidad aparecen categorías como: sexualidad, 
orientación sexual, identidad sexual, identidad de género, minorías, comunidades GLBTI, 
discriminación, homofobia, leyes, políticas y derechos sexuales, entre otras, algunas de las cuales 
serán abordadas en este estudio, aunque no es la intención del mismo volver a precisarlos, sino 
analizar y relacionar la sexualidad y con ella la homosexualidad, con las diferentes teorías acerca 
de la cultura; específicamente, de los viejos significados de cultura, vista desde los principales 
referentes teóricos que han definido en su época el término de cultura. 

PALABRAS CLAVE: Teorías de cultura; sexualidad; homosexualidad.
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Whenever the issue of homosexuality is addressed, there are categories such as: sexuality, sexual 
orientation, sexual identity, gender identity, minorities, GLBTI communities, discrimination, 
homophobia, laws, policies and sexual rights, among others, some of which will be addressed in 
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Las primeras definiciones de cultura surgie-
ron de los antropólogos en pleno siglo XIX, 
basados en estudios realizados a comunidades 
con formas de vida organizadas y estructura-
das de manera muy diferente a éstos hombres 
provenientes de mundos más “civilizados”, 
con un pensamiento y manera de ver, enten-
der y creer las relaciones humanas según sus 
costumbres y creencias, a la manera del mun-
do occidental y sus ideologías. Por lo que es 
entendible que los demás entes de estas socie-
dades apoyaran o se sintieran convencidos e 
identificados con tales creencias.

Pero aún hoy; casi dos siglos después, con 
los avances de las ciencias en todos los cam-
pos, considerables estudios, investigaciones, 
descubrimientos científicos, nuevas y refor-
muladas teorías, exista un número no despre-
ciable de individuos con arraigo en las viejas 
teorías de cultura, sobre todo en lo relaciona-
do con las prácticas sexuales humanas.

Es por ello que este estudio pretende reali-
zar un análisis de las primeras definiciones de 
cultura relacionadas con la sexualidad y más 
aún con la homosexualidad, vista desde nues-
tros tiempos, buscando demostrar como a pe-
sar de los mencionados avances de las ciencias 
en todos los campos, considerables estudios, 
investigaciones, descubrimientos científicos, 
pero también luchas, debates, talleres, con-
gresos, programas educativos, cambios en las 
legislaciones y constituciones sobre derechos 
humanos y homosexualidad aún persisten en 
las mentalidades, políticas y discursos de los 
que tienen el poder institucional estas viejas 
teorías sobre cultura.

Para el presente estudio el método emplea-
do fue el de revisión bibliográfica, realizando 
una revisión y análisis crítico sobre las teorías 
y conceptos de cultura de las fuentes consul-
tadas, fundamentada en la experticia del au-

tor en el objeto de estudio y tema de la inves-
tigación.

Para ello se seleccionaron fuentes biblio-
gráficas en idioma español e inglés publicadas 
por autores que han abordado el tema objeto 
de estudio, lográndose identificar los princi-
pales referentes teóricos de las definiciones de 
cultura, así como de 30 artículos publicados 
entre 2000 y 2017, los que después de un pri-
mer análisis se seleccionaron 10 para desarro-
llar una selección más exhaustiva, de la cual 
emergieron los contenidos principales, sus-
tentados por la experiencia del autor.

La Teoría Evolucionista

Es a partir de mediados del siglo XIX que 
comienzan a surgir las definiciones cientí-
ficas de “cultura”1, y la primera de ellas fue 
el evolucionismo, del pensamiento de los an-
tropólogos Taylor y Morgan, entendiendo la 
cultura asociada a la evolución del hombre 
que actúa en un entorno social a partir de 
sus conocimientos, creencias, costumbres y 
capacidades, Taylor (1871), refiriéndose a una 
forma particular de vida en sociedad, en don-
de el desarrollo de los hombres pasa por tres 
momentos, comenzando en el salvajismo2, de 
forma unilineal y progresiva llega a la barba-
rie3 y de ahí continúa hacia el último y más 
alto estadio: la civilización4. (citado en Aven-
burg y Morano, s.f.)

1 Cultura. (del latín cultūra) es un tér-
mino que tiene muchos significados interrela-
cionados. Por ejemplo, en 1952, Alfred Kroe-
ber y Clyde Kluckhohm compilaron una lista 
de 164 definiciones de «cultura» en Cultura: 
Una reseña crítica de conceptos y definicio-
nes; y han clasificado más de 250 distintas. 
Cuando el termino surgió en Europa, entre los 
siglos XVIII y XIX, se refería a un proceso de 
cultivación o mejora, como en la agricultura 
u horicultura. En el siglo XIX, pasó primero a 
referirse al mejoramiento o refinamiento de lo 
individual, especialmente a través de la edu-
cación y luego al logro de las aspiraciones o 
ideales nacionales. A mediados del siglo XIX, 
algunos científicos utilizaron el término «cul-
tura» para referirse a la capacidad humana 
universal. Para el antipositivista y sociólogo 
alemán Georg Simmel, la cultura se refería a 
«la cultivación de los individuos a través de 
la injerencia de formas externas que han sido 
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objetificadas en el transcurso de la historia». 
Levine, Donald (ed) ‘Simmel: On individuali-
ty and social forms’ Chicago University Press, 
1971. p. 6.

2 El salvajismo comprende tres etapas; 
Estadio inferior, desde la infancia de la huma-
nidad, aunque no hay registros de ello (es un 
hipotético), Estadio medio, desde la adquisi-
ción de una subsistencia a base de pescado y 
el conocimiento del uso del fuego y Estadio 
superior con la invención del arco y la flecha. 
(Avemburg y Morano, s.f.)

3 La barbarie igualmente sitúa tres 
momentos; Estadio inferior, invención o 
adopción de la alfarería, Estadio medio, des-
de la domesticación de animales (hemisferio 
oriental) y el cultivo mediante el riego y el uso 
de adobe y piedra en la construcción (hemis-
ferio occidental), Estadio superior, con la fun-
dición del hierro.

4 La civilización surge a partir de la in-
vención de un alfabeto y de él la escritura.

Sus razonamientos lo basaban en que el 
hombre responde a leyes naturales por ser un 
ente propio de la naturaleza, reconociendo su 
condición animal, siendo su capacidad de ge-
nerar cultura el elemento que lo distingue del 
resto de las especies animales. Por ende, y se-
gún estos autores, la “cultura” es un produc-
to natural porque parte de la naturaleza del 
hombre y cambia o evoluciona cuando cam-
bian y evolucionan los hombres, y en lo que, 
dependiendo del grado de desarrollo alcanza-
do por los grupos humanos, se les ubica en el 
estadio evolutivo correspondiente, es por ello 
que al método empleado por los evolucionis-
tas se les llamó método comparativo, ya que 
clasificaban, comparaban y organizaban los 
fenómenos culturales según el orden evolu-
tivo.	Pero	 ¿qué	 sucedía	 cuando	encontraban	
una cultura que mantenía elementos de una 
cultura anterior?, entendían que ello era de-
bido a costumbres mantenidas por la fuerza 
del hábito, a las que denominaron supervi-
vencias5. (Avenburg y Morano, s.f.)

Si vamos a la historia y los orígenes (conoci-
dos) de la sexualidad, (que datan de hace más 
de cinco mil años, pero escasos), nos encon-
tramos que durante la prehistoria, se mencio-
nan que existieron dos etapas: la monogamia 
natural, en la cual la vida sexual del hombre 
era regulada por los períodos de acoplamien-

to, como mismo sucedía en los animales, que 
prevalece con el advenimiento de la agricul-
tura y la ganadería, y una segunda mono-
gamia que tenía como finalidad asegurar el 
patrimonio familiar (Vera-Gamboa,1998). 
Era una simple satisfacción del impulso re-
productivo, pudiera ser, debido a la vida to-
talmente insegura de los primeros hombres, 
dada por resolver sus necesidades básicas de 
alimentación y supervivencia. Ya con el des-
cubrimiento de la agricultura, las tribus pu-
dieron establecerse por períodos mucho más 
prolongados en territorios fijos, con lo que 
hombres y mujeres pudieron conocer el placer 
de reproducirse. (Sorli, 2002)

5 Un ejemplo de supervivencia sería 
que, en una sociedad en estadio de civiliza-
ción, con religión monoteísta, haya personas 
que crean que existen los espíritus, lo cual 
es una creencia del estadio de salvajismo. 
(Avemburg y Morano, s.f.)

Para esta etapa la historia no precisa la 
existencia de una práctica homosexual de 
los hombres, (al menos encontrado en este 
estudio), pero haciendo referencia a la defini-
ción de cultura de los evolucionistas, de que 
el hombre posee una condición animal que 
responde a leyes naturales, atravesando por 
tres estadios: salvajismo, barbarie y civiliza-
ción, podríamos pensar que estas conductas 
homosexuales (para estos teóricos) calzaría 
en la categoría de salvajismo, y se entiende 
así porque ellos tenían sus miradas condi-
cionadas por las leyes y costumbres occiden-
tales y “civilizadas”. Aún hoy muchas perso-
nas al referirse al tema de los homosexuales 
lo relacionan como algo salvaje, primitivo, 
animal e incivilizado, término que es defini-
do en el Diccionario de la Lengua Española 
(RAE) bajo los mismos significados; dicho de 
una planta que ha crecido sin ser cultivada, 
de un animal no domesticado, de un terreno 
montañoso, áspero y no cultivado, primitivo 
o no civilizado, falto de educación o ajeno a 
las normas sociales, cruel o inhumano, dicho 
de una actitud o de una situación que no está 
controlada o dominada. Desde el uso que ha-
cen las personas de este término y la forma de 
entender la cultura de estos teóricos, no cabe 
la menor duda que así lo catalogarían.

Obsérvese también cómo el término “salva-
je”, se ha relacionado con el sexo o la sexua-
lidad cuando se ha querido expresar deter-
minadas ideas. Véase en textos de Foucault, 
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aunque lo hace reseñando la hipocresía de la 
clase burguesa del régimen Victoriano:

(…). únicamente allí el sexo salvaje tendría 
derecho a formas de lo real, pero fuertemen-
te insularizadas, y a tipos de discursos clan-
destinos, circunscritos, cifrados. En todos los 
demás lugares el puritanismo moderno habría 
impuesto su triple decreto de prohibición, 
inexistencia y mutismo. (Foucault, 1998, p.9).

La otra teoría que sigue al evolucionismo, 
aparece a finales del XIX y se llamó particu-
larismo histórico, con el alemán Boas como 
principal referente y fuerte crítico de la teoría 
del evolucionismo por su modelo unilineal, el 
método comparativo que utilizaban y la idea 
de una sola cultura, por considerar que exis-
tían varias culturas y con su propio desarrollo 
histórico. Compartía el criterio, sin embargo, 
de que se daban elementos que eran comunes 
a todos los hombres en su desarrollo históri-
co - como el descubrimiento del fuego- pero 
que variaban de una sociedad a otra, afir-
mando que el origen y desarrollo de las for-
mas culturales no eran idénticos, sino como 
producto de desarrollos diferentes, en donde 
las formas que existían para interrelacionar-
se – guerras, viajes, intercambios comerciales, 
etc. – influían también en el intercambio de 
rasgos entre unas y otras culturas o simple-
mente habían surgido de forma independien-
te. Postular el valor de cada cultura, no esta-
blecer comparación entre ellas, abordarla en 
relación consigo misma, rechazar la idea de 
que existen culturas superiores a otras o más 
avanzadas que otras, son algunos de los más 
importantes entre los muchos aportes desa-
rrollados por Boas. (Avenburg y Morano, s.f).

Para argumentar el planteamiento de Boas 
en este sentido podemos analizar cómo se dio 
la sexualidad (y el homosexualismo) históri-
camente. En la cultura Egipcia, con carácter 
ritual, el incesto estaba permitido, en Grecia 
dentro de un contexto educativo se toleraba la 
homosexualidad entre adultos y adolescentes, 
se conoce el caso de las orgías romanas, grie-
gos y latinos daban importancia al desarrollo 
pleno de la sexualidad, y educaban a sus niños 
en el conocimiento de las funciones sexuales, 
procurando exaltar el erotismo, permitiendo, 
asimismo, conductas que otras culturas con-
denarían y perseguirían, como por ejemplo, la 
noción de hombría que se manejaba en la épo-

ca grecolatina no excluía las conductas ho-
mosexuales, las que no constituían gran me-
noscabo para la virilidad. En la religión judía 
se reprimía la sexualidad, particularmente la 
de las mujeres que eran considerabas simples 
objetos sexuales, cuya función era procrear, 
perpetuar, y servir a los hijos. El cristianismo 
por su parte al pasar a ser religión oficial del 
imperio romano se convirtió en una fuerza 
política y represiva, designando la sexualidad 
como algo impuro. (Sorli, 2009).

En la edad Media, la Iglesia consolida su 
poder, apareciendo los famosos cinturones de 
castidad, haciéndose evidente muchos pro-
blemas sexuales, por lo cual la Iglesia (como 
acto de reafirmación) refrenda el matrimonio 
monógamo y declara al instinto sexual como 
demoníaco, dando origen así a la Santa Inqui-
sición (Vera-Gamboa, 1998); institución cuya 
lucha contra los herejes se extendió durante 
más de seis siglos para combatir a todo aquel 
que se alejase de la fe y cometiera actos consi-
derados amorales (entre ellos homosexuales, 
brujas y blasfemos).

Cuando se lee la obra de Foucault (1998), 
Historia de la Sexualidad I: La voluntad del 
saber, se aprecia su crítica a la visión tradicio-
nal de la sexualidad. Él dice es un impulso na-
tural para liberarse de las limitaciones socia-
les, argumenta además que los deseos no son 
entidades biológicas preexistentes, sino que se 
constituyen en el curso de prácticas sociales 
históricamente determinadas. (Rubin, s.f.).

Es a partir de las ideas (de Boas) que apare-
ce el relativismo cultural, que manifiesta que 
es propio de una cultura, sus prácticas, sus 
creencias, sus pautas, y por ello deben ser res-
petadas, así se trate de un acto de genocidio. 
(Avenburg y Morano, s.f.). Prácticas que aún 
hoy persisten en nuestras sociedades, no muy 
alejado de estos pensamientos o criterios, 
donde el poder hegemónico (político, social, 
económico y cultural), prevalece en las leyes 
y políticas, instituciones, prácticas sociales, 
creencias, cometiendo todo tipo de actos in-
humanos y genocidas, ya sea a través de sus 
discursos y/o prácticas homofóbicas, siendo 
estos sujetos objeto de intensas persecucio-
nes, vigilancia y acoso sistemático, encarce-
lamientos, condenamientos (judicial y social), 
torturas, maltratos verbales y violencia física 
(llegando en algunos casos a ocasionarles has-
ta la muerte), de prohibiciones de todo tipo de 
derechos (civiles, legislativos, judiciales, etc.).

TEORía dEl PaRTiCUlaRiSmO 
hiSTóRiCO
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Todas estas definiciones de cultura pro-
piciaron las viejas y nuevas formas de hege-
monía y poder político, de entender y ver la 
sexualidad y la homosexualidad, en la que las 
minorías6 sexuales y/o comunidades GLBTI 
se han visto gravemente perjudicadas, siendo 
víctimas de los que tienen el control hegemó-
nico y las utilizan precisamente para poder 
ejercerlo. Al respecto de este análisis Rubin 
(s.f.), expone:

Una teoría radical del sexo debe identifi-
car, describir, explicar y denunciar la injus-
ticia erótica y la opresión sexual. Necesita, 
por tanto, instrumentos conceptuales que 
puedan mostrarnos el objeto a estudiar. Debe 
construir descripciones ricas sobre la sexua-
lidad, tal y como ésta existe en la sociedad y 
en la historia, y requiere un lenguaje crítico 
convincente que transmita la crueldad de la 
persecución sexual.

Ciertos rasgos persistentes del pensamien-
to sexual inhiben el desarrollo de una teoría 
de este tipo. Tales supuestos están tan pro-
fundamente enraizados en la cultura occi-
dental que raramente son cuestionados. Por 
tanto, tienden a reaparecer en diferentes con-
textos políticos, adoptando nuevas expresio-
nes retóricas, pero reproduciendo los mismos 
axiomas fundamentales. (p. 13)

6 Minoría, es una palabra que tiene 
como punto de partida un sentido de inferio-
ridad cuantitativa, es lo contrario a mayoría. 
Se trata de una noción importantísima para 
la clásica democracia representativa. En la de-
mocracia, se dice, predomina la voluntad de 
la mayoría. Es verdad, pero es un argumento 
cuantitativo. Cualitativamente, democracia 
es un régimen de minorías, porque sólo en el 
proceso democrático la minoría puede hacer-
se oír. (Barbhalo, A. y Paiva, R., 2012)

En las primeras décadas del siglo XX; a fi-
nales de la segunda guerra mundial, de la es-
cuela funcionalista de Gran Bretaña emergen 
dos corrientes, una centrada en la cultura, la 
de Malinowski y una centrada en la estruc-
tura social7. Los autores referentes de am-
bas corrientes mostraban desacuerdo con la 
teoría evolucionista, pero de igual forma con 
el particularismo histórico, por la forma de 
entender la cultura como ya se ha explicado 
anteriormente, declarando que no podíamos 

conocer el origen, los elementos y desarrollo 
histórico de esas culturas y por tanto queda-
ban en meras conjeturas, pero lo que si se po-
día era conocer la función que desempeñan 
ahora las diferentes prácticas en la vida so-
cial. (Avenburg y Morano, s.f.)

Para conservar y controlar sus colonias los 
ingleses ven la necesidad de conocer y com-
prender el funcionamiento de los sistemas 
sociales y es aquí donde entran los estudios 
de antropología social en Londres de Mali-
nowski, realizados desde la London School of 
Economics, proponiendo un nuevo método: 
el trabajo de campo antropológico y la ob-
servación participante como modo central de 
conocer un grupo social (este es uno de sus 
aportes). Él consideraba (otro de sus aportes) 
que la interrelación que se producía entre las 
instituciones provocaba que si en

una se originaba cambios en la otra tam-
bién. Consideraba además que todos los hom-
bres tienen necesidades biológicas o básicas 
que deben ser satisfechas, para lo cual es pre-
ciso determinadas prácticas y la generación 
de un nuevo medio (secundario): “la cultu-
ra”, y necesidades derivadas que parten de la 
acción de reproducir, mantener y gobernar 
las formas de organización en la sociedad. 
(Avenburg y Morano, s.f.)

7  Corriente denominada estructu-
ral-funcionalismo, con Alfred Reginald Rad-
cliff-Brown (1881-1942) y Edward Evans-Prit-
chard (1902-1973), como principales 
referentes.

Algunas de las críticas al funcionalismo 
son: la tendencia de algunos teóricos de esta 
corriente de pensar que todo funciona en 
plena armonía, sin conflictos, sin desajustes, 
considerar a cada grupo aislado (encerrado en 
sí mismo), y lo peor que este modo de explica-
ción fue usado para brindar información a la 
corona inglesa que le sirviera para tomar de-
terminadas estrategias de dominación y po-
der. (Avenburg y Morano, s.f.). Si se observa 
lo que sucede en las relaciones e interrelacio-
nes de los diferentes grupos sexuales se puede 
dar cuenta que la crítica es acertada. Se trae a 
colación a Amich (2007) quien al respecto de 
la homosexualidad y en concordancia con el 
refutamiento formula:

La gran variedad de manifestaciones que 
la homosexualidad puede conllevar — desde 

la TEORía fUnCiOnaliSTa dE CUlTURa
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el mero deseo difuso hasta la articulación de 
complejas relaciones, al igual que la hetero-
sexualidad — hacen difícil poder considerar 
a los homosexuales un grupo cultural homo-
géneo, del mismo modo que es imposible ha-
cerlo con los heterosexuales. No se trata de 
que las diferencias entre los homosexuales 
provengan de sus diferencias de raza, posición 
social, cultura o nacionalidad, sino que se in-
sertan en la diversidad que abarca su identi-
dad sexual y sus vivencias afectivas. (p. 204)

No existe un homosexual o heterosexual 
tipo, porque “todos somos iguales” pero “di-
ferentes”, ni en las prácticas afectivo sexuales 
ni en relación a otros aspectos de la identidad 
subjetiva, conviviendo con otras construc-
ciones, tal es el caso de ciertas subculturas 
homosexuales que manifiestan comporta-
mientos exagerados, escandalosos, intencio-
nalmente afeminados, creando estereotipos 
negativos hacia estos grupos, en otras no ha 
sido así, y han podido evolucionar gracias a 
un determinado contexto sociopolítico, cons-
truyendo identidades subjetivas e imágenes 
sociales positivas. (Amich, 2007).

Para Abu-Lughod (2012), el yo siempre está 
en construcción, nunca es una entidad natu-
ral o terminada y en ese proceso de creación 
del yo, aparece la formación de la identidad y 
el género y junto a ella la violencia de la repre-
sión o la ignorancia de otras formas de ser di-
ferente. Mientras que Grimson (2011) plantea 
que: el concepto de “configuración cultural” 
enfatiza la noción de un marco compartido 
por actores enfrentados o distintos, de arti-
culaciones complejas de la heterogeneidad 
social, caracterizada por cuatro elementos 
constitutivos: las configuraciones son campos 
de posibilidad: en cualquier espacio social hay 
representaciones, prácticas e instituciones 
posibles (aunque no sean mayoritarias); hay 
representaciones, prácticas e instituciones 
imposibles, y hay representaciones, prácticas 
e instituciones que llegan a ser hegemónicas.

Los funcionalistas británicos, por ejemplo, 
fueron criticados por haber tratado (una) ‘cul-
tura’ en pequeña escala, como una entidad 
definida organizada a través de las institu-
ciones económicas, sociales y políticas que 
interactuaban como un ‘todo’ auto-contenido 
basado en un equilibrio estático. Esto clara-
mente había sido una ficción, dado que la ma-
yoría de los lugares estudiados, por remotos 
que fueran, estaban siendo visitados no sólo 

por antropólogos sino también por mercade-
res, misioneros y administradores de la colo-
nia. Las sociedades no eran ni inmutables ni 
delimitadas, sino parte de un orden mundial 
dominado primero por el colonialismo y más 
tarde por las naciones estado, el capitalismo 
internacional y las agencias internacionales.

Estos elementos habían sido dejados afuera 
de una imagen de las ‘culturas’ como entida-
des a-históricas y auto-contenidas. (Gough 
1968) (como se cita en Wright, 1998).

En una sociedad se establecen sentidos he-
gemónicos, tramas de sentido y relaciones, 
existen diversidad de opiniones, que cambian, 
se transforman, resignifican y ello se expresa 
también en la sexualidad, donde los sentidos 
pueden ser entendidos, pero no compartidos8.

8  Por ejemplo, cuando en el mundo 
occidental estaba establecido que las mu-
jeres usaran vestidos o faldas y los hombres 
pantalones, ello podía ser entendido, pero no 
compartido por todas las mujeres u hombres, 
o cuando se introdujo el uso de la falda corta, 
o la primera mujer que fumó en público. Esos 
sentidos cambiaron, se resignificaron y para 
el mundo occidental ya hoy es “normal” para 
la mayoría, ya no es entendido como algo raro, 
inusual.

Asad (1979), (como se citó en Wright, 1998), 
argumentó, que:

 (…) los significados esenciales eran discur-
sos que algunas personas tenían autoridad de 
hacerlos autoritarios a través de vaciar con-
tinuamente el espacio de discursos radical-
mente opuestos (…) los antropólogos habían 
definido equivocadamente, como ‘cultura au-
téntica’, ideologías dominantes históricamen-
te específicas o discursos autorizados que no 
eran atemporales ni uniformemente compar-
tidos. (p.4).

Ciertas significaciones (símbolos, ideas, 
creencias) y valoraciones (valores, sentimien-
tos, motivaciones) se manifiestan con mayor 
relevancia que otras, operando implícita o 
explícitamente como una red interconectada, 
donde el momento histórico, lo intersubjetivo 
y los modos que tienen los individuos de re-
solver sus relaciones hacen que las significa-
ciones no sean las mismas, ello está dado por 
las formas de percibir, sentir, pensar, hacer, 
valorar, significar y de construir, entre otras, 
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que tienen dichos individuos en una determi-
nada comunidad. (Santillán, 2010)

Si la sexualidad es un aspecto central del 
ser humano en toda su vida (incluye el sexo, 
identidad y orientación sexual, placer, repro-
ducción, etc.) y se experimenta a través de los 
pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 
actitudes, valores, conductas, prácticas, roles 
y relaciones, pero influenciada por la interac-
ción de factores biológicos, sicológicos, socia-
les, económicos, políticos, culturales, éticos, 
legales, históricos, religiosos y espirituales. 
(Girard, 2004), se puede entender incluso, 
que hasta dentro de un mismo grupo homo-
sexual o heterosexual (que “supuestamente 
comparten”, los mismos deseos, creencias, 
prácticas, un mismo espacio, lugar o contex-
to) existen diferencias, porque las partes no 
son idénticas ni en términos demográficos ni 
de interrelación. Las personas incluidas en la 
categoría “minorías sexuales” (gays, lesbia-
nas, bisexuales, transgéneros, intersexuales, 
etc.) tampoco lo son, y si se unen o agrupan 
bajo un nombre (cualquiera que sea éste) es 
para que su fuerza y voz sea mayor y pueda 
ser escuchada, para poder ser visibilizados y 
lograr conquistas en términos de derechos 
humanos, debiendo recurrir a determinadas 
recursos a su alcance que le permitan comu-
nicar sus ideas, opiniones, su sentir, adop-
tando determinadas estrategias discursivas 
o acciones demostrativas (Paiva y Barbhalo, 
2012), tales como: apariciones en los medios 
de comunicación, realización de marchas, 
desfiles o manifestaciones, portando pancar-
tas, proclamas, consignas, entre otros, con la 
intención; como se expresó, de ser visibiliza-
dos.

Las viejas definiciones de cultura se conso-
lidaron fuertemente en la cultura occidental, 
dejando una huella profunda en las formas de 
ver y entender la sexualidad, tanto en el cam-
po de la medicina, la educación, como en la 
familia, las leyes y sociedad en general, per-
viviendo en nuestros días, donde rara vez es 
cuestionada, reapareciendo y reproduciéndo-
se en los diferentes escenarios políticos.

Tanto las viejas como las nuevas definicio-
nes de cultura han permitido las viejas y nue-
vas formas de hegemonía y poder político, en 
la que las minoría sexuales y/o comunidades 

GLBTI se han visto gravemente perjudicadas, 
y a pesar de ciertos - pero aún mínimos logros 
(sociales, legales, etc.) - aún continúan siendo 
víctimas, como otras minorías étnicas, reli-
giosas, culturales, etc. de aquellos que tienen 
el poder de decidir cuál es el significado de 
cultura que más le conviene para organizar, 
planificar, y controlar los sistemas de organi-
zación social que institucionalizan.

En los países colonizados por la corona es-
pañola se produjeron cambios significativos 
por los avances “técnicos” que introdujeron 
en la alimentación, agricultura, imprenta, 
arquitectura, música, la religión, etc., y con 
todo ello estos pueblos tuvieron que adop-
tar su cultura occidental. Y si bien es cierto 
que los rasgos culturales van y vienen de una 
cultura a otra, en la que los colonizadores 
también adoptaron determinados rasgos de 
las culturas de los pueblos colonizados, la 
historia no permite negar cuánto dominio 
impusieron para que sus pueblos coloniza-
dos asumieran su religión y sus costumbres 
occidentales, donde a pesar de haber pasado 
más de un siglo aún persisten en sus gentes 
y en sus prácticas diarias; aunque cambiadas 
y transformadas. Un ejemplo claro de ello lo 
son el idioma castellano y la religión cristia-
na.

Pareciera increíble pensar que en casi dos 
décadas del siglo XXI, muchos aún conside-
ran la homosexualidad como algo asociado a 
conductas salvajes, bárbaras, desequilibrios 
mentales, actos delictivos que deben ser pe-
nados por las leyes judiciales, un tabú, una in-
moralidad, que atenta contra las costumbres, 
la familia y la buenas normas de conducta 
social, y ello tiene que ver con lo que se ha 
entendido y definido como “cultura”; adopta-
da de, o impuesta por, los países occidentales 
a través de la historia. Y donde al parecer no 
existe la más mínima intención de tomar ac-
ciones al respecto para revertir tal situación, 
aún continúan mudos, como aseveraría Fou-
cault, por el simple hecho de continuar ejer-
ciendo su poder hegemónico político, econó-
mico, social y cultural.

COnClUSiOnES
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RESUmEn

abSTRaCT

El término innovación se ha convertido en un referente para todos los discursos de empresarios 
directivos  y académicos, también está presente total o parcialmente en marcas de firmas, 
productos o servicios y tradicionalmente se ha visto asociado a inventos, y patentes, a la llamada 
tecnología dura, por tanto se ha manejado un divorcio con la tecnología blanda o tecnología soft; 
de ahí que el propósito de este ensayo sea polemizar sobre el concepto de innovación, buscando 
su verdadera dimensión multilateral y amplia con su componente de creatividad y con sus 
impactos del  nuevo conocimiento aplicado,  no solamente económico, sino social o ambiental. 
Los diferentes conceptos que se presentan en este material, dan una mayor comprensión del 
proceso innovador y permite transitar por el camino transformador que exige la sociedad actual. 
Otro aspecto no menos importante en esta reflexión es la relación de muchos términos entre 
ellos tecnología, desarrollo tecnológico, transferencia y prospectiva por mencionar algunos de 
ellos que conforman un sistema para lograr adentrase en la gestión de la tecnología y la innovación 
que es en realidad lo que logra que una organización, sea pública o privada, de manufactura o 
servicio, transite por el camino de la innovación.  

PALABRAS CLAVE: Innovación; proceso y tecnología; transferencia de tecnología; sociedad e 
innovación.
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The term innovation has become a reference for all the speeches of managerial and academic 
entrepreneurs, it is also present totally or partially in brands of signatures, products or services 
and has traditionally been associated inventions, and patents, or the so-called hard technology, 
therefore a divorce has been handled with soft technology or soft technology; hence, the purpose 
of this essay is to discuss the concept of innovation, seeking its true multilateral and broad 
dimension with its component of creativity and its impacts of new applied knowledge, not only 
economic, but social or environmental. The different concepts that are presented in this material, 
give a greater understanding of the innovative process and allow us to travel along the 
transformative path demanded by today’s society. Another aspect no less important in this 
reflection is the relationship of many terms including technology, technological development, 
transfer and prospective to mention some of them that make up a system to achieve enter the 
management of technology and innovation that is really what that achieves that an organization, 
be it public or private, of manufacture or service, travels along the path of innovation
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La palabra innovación en los últimos 10 
años se ha convertido en un referente en miles 
de documentos publicados, según Amazon en 
el año 2013 más de 53 000 libros tratan sobre 
el tema, de ellos 1195 en español. Pero en oca-
siones este término se está convirtiendo en un 
eslogan más que en un importante concepto a 
manejar por científicos académicos y empre-
sarios; de ahí que este ensayo tiene como ob-
jetivo polemizar sobre el término innovación 
e interrelacionarlos con otros conceptos que 
robustecen su empleo y concretan su esencia. 
García (2012).

Para ir dando paso a la polémica, se presen-
ta el concepto de innovación expresado por 
diferentes autores:

“Innovación es la transformación de conoci-
miento en nuevos productos y servicios. No es 
un evento aislado, sino la respuesta continua 
a circunstancias cambiantes. Nelson (1997).

Fuentes bibliográficas como CEEI Alcoy 
(2016), Conexión esan (2016), Palacio (2017) 
abrazan la 3ª. Edición del Manual de Oslo que 
define la innovación como la introducción de 
un nuevo o significativamente mejorado pro-
ducto (bien o servicio), de un proceso, de un 
nuevo método de comercialización, o de un 
nuevo método organizativo en las prácticas 
internas de la empresa, la organización del lu-
gar de trabajo o de las relaciones exteriores.

Schumpeter (1942), entendió la innova-
ción como una de las causas del desarrollo 
económico, como un proceso de transfor-
mación económica, social y cultural, y la de-
finió como: la introducción de nuevos bienes 
y servicios en el mercado, el surgimiento de 
nuevos métodos de producción y transporte, 
la consecución de la apertura de un nuevo 
mercado, la generación de una nueva fuente 
de oferta de materias primas y el cambio en la 
organización en su proceso de gestión. En el 

2014, Rodríguez planteo que muchas veces la 
palabra tecnología se aplica a la informática, 
la microelectrónica, el láser o a las activida-
des espaciales, que son duras. Sin embargo, la 
mayoría de las definiciones que hemos visto 
también permiten e incluyen a otras, a las que 
se suele denominar blandas.

. La importancia de discutir sobre el con-
cepto de innovación como objetivo de este 
ensayo y relacionarlo con otros conceptos, es 
buscar mayor comprensión del proceso in-
novador (Suárez, 2013) y permite la adecua-
da orientación para transitar por el camino 
transformador que se impone en épocas de 
competitividad y de alta incertidumbre, don-
de la exigencia de los clientes o usuarios son 
cada vez mayor. (Estrella, 2015).

La presente investigación se enfoca en un 
amplio análisis bibliográfico sobre el concep-
to de innovación y su utilización en el ámbito 
académico y empresarial y establece las rela-
ciones existentes con otros conceptos que se 
relacionan estrechamente con este.

Además, se tiene en cuenta la investigación 
empírica que permite contar con una serie de 
referentes sobre la problemática, retomando 
experiencia de otros autores, para iniciar las 
exploraciones, (congresos, discusiones de te-
sis doctorales, ferias científicas, visitas a em-
presas e investigaciones pretéritas nacionales 
e internacionales enfocadas a la innovación), 
además de efectuar el análisis preliminar de la 
información, así como verificar y comprobar 
las diferentes concepciones.

Búsqueda de la información

Para el proceso de investigación bibliográ-
fica se cuenta con material informativo como 
libros, revistas científica, y demás informa-
ción relevante.    La búsqueda bibliográfica 
se hace desde una perspectiva estructurada 
y profesional de tiempo. Iniciando este pro-
ceso con las fuentes pertinentes o relevantes, 
seleccionando los documentos que realmente 
interesan en cualquier tipo de soporte y con 
diferentes formatos con alta valoración acadé-
mica por su impacto, entre estos: libros, re-
vistas, actas de congresos, reportes técnicos, 
normas, tesis y documentos de la web.

inTROdUCCión

mETOdOlOGía



123123Rogelio Suárez Mella: “Reflexiones sobre el concepto de innovación”

Organización de la información

La presente investigación organiza de for-
ma sistemática la documentación encontra-
da. Inicialmente la información se ordena en 
carpetas u hojas de cálculo desarrolladas por 
el propio investigador, obteniendo la infor-
mación por título, autor, año, editorial país y 
aporte.

La organización de la información es por 
relevancia, distinguiendo los principales do-
cumentos de los secundarios.

Análisis de la información

Se realiza un análisis de la información ya 
organizada, determinando los documentos 
más útiles que tratan el tema de la innova-
ción. En esta etapa se decide el aporte del tra-
bajo, basado en un pensamiento crítico, con-
trastando con criterios de diferentes fuentes 
bibliográficas.

Otro aspecto metodológico incorporado al 
trabajo es la aplicación de un brainstorming a 
un grupo de estudiantes de administración de 
empresas de la Universidad Técnica de Mana-
bí, donde se le pide que relacionen palabras o 
frases que le sugiera el término innovación.

Conceptos y lógica de las definicio-
nes de innovación

En los diferentes intentos por clasificar 
las innovaciones, Freeman (1971), ubicó una 
escala de cinco puntos para diferenciar las 
innovaciones, en: sistémicas, importantes, 
menores, incrementales y no registradas; 
Abernathy y Clark (1985) por su parte, uti-
lizaron cuatro categorías. Sin embargo, la 
gran mayoría de los autores se han acogido a 
la categorización presentada por Schumpeter 
(1944) la cual propone dos conceptos de inno-
vación: incremental y radical.

En NBS Guidance (2004), el DTI Depart-
ment of Trade and Industry del Reino Unido 
adopta una sintética definición de innova-
ción: “Innovación es explotar con éxito nue-
vas ideas”.

Según  Pavón & Hidalgo (1997) la 
innovación es el conjunto de actividades ins-
critas en un   período de tiempo y lugar que 

conducen a la introducción con éxito en el 
mercado, por primera vez, de una idea en for-
ma de nuevos o mejores productos, servicios 
o técnicas de gestión y organización.

Según Castells y Pasola (1997) la innova-
ción es “el proceso en el cual a partir de una 
idea, invención o reconocimiento de una ne-
cesidad se desarrolla un producto, técnica o 
servicio útil hasta que sea comercialmente 
aceptado”. De acuerdo a este concepto, inno-
var no es más que el proceso de desarrollar 
algo nuevo o que no se conoce a partir del es-
tudio metódico de una necesidad, ya sea per-
sonal, grupal u organizacional, para lograr 
una meta económica.

Es declarado por Suárez (2015) la innova-
ción es el rompimiento en tiempo y espacio 
de un proceso, producto o servicio, que se 
presenta con una nueva cualidad incremental 
o radical y que es aceptado   por   el   cliente.   
Su   impacto   puede   ser económico, social o 
ambiental.

En el Manual de Oslo, en su 3ra Edición se 
plantea que la teoría de Schumpeter (1978) 
ha influido enormemente en las teorías de 
la innovación. Este autor afirmó que el desa-
rrollo económico es impulsado por la inno-
vación mediante un proceso dinámico, en el 
cual las nuevas tecnologías sustituyen a las 
viejas (“destrucción creativa”). En su opinión, 
las innovaciones «radicales» crean cambios 
importantes, mientras que las «incrementa-
les» avanzan continuamente en el proceso de 
cambio.

El concepto de innovación social, es intro-
ducido por Murray, et. al, (2008) conside-
rándolo como las nuevas ideas (productos, 
servicios y modelos) que simultáneamente 
satisface necesidades sociales y crean nue-
vas relaciones de colaboración. Por otra par-
te, Cortés, y de la Cruz (2016) relacionan la 
innovación social con la calidad de vida y el 
bienestar.

Siguiendo la lógica de estas definiciones, 
algunas más amplias que otras, queda claro 
que la innovación está asociada a un proceso 
de transformación y que se interrelaciona con 
otros conceptos importantes.

En conferencia sobre logística para empre-
sas, se realizó un brainstorming a un grupo 
de estudiantes de administración de empre-

diSCUSión
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sas de la Universidad Técnica de Manabí, don-
de se le pide que relacionen palabras o frases 
que le sugiera el término innovación. Como 
resultado de este ejercicio se obtienen las res-
puestas de los estudiantes, las cuales se rela-
cionan se relacionan a continuación:

Cambio, mejora, perfeccionamiento, revo-
lución, trasformación, rediseño, desarrollo 
tecnológico, transferencia, creatividad, no-
vedad, nuevos productos, nuevos procesos, 
nuevos equipos, nuevas ideas, satisfacción al 
cliente.

Como se aprecia, los estudiantes tienen 
ideas claras de que significa innovar, coinci-
diendo con los criterios acotados las diferen-
tes fuentes bibliográficas tratadas en esta pu-
blicación; donde se aprecia que para el manejo 
adecuado de la innovación hay que tener en 
cuenta otros términos relacionados con este 
concepto, pues es precisamente lo que de-
termina el papel del proceso innovador, por 
lo que constituye también parte de esta re-
flexión.

Características De Una Empresa Innovadora

Céspedes (2015) plantea las características 
siguientes:

•	 Tener	 una	 estrategia	 de	 innovación 
definida.

•	 Tener	visión	para	identificar	y	antici-
par las tendencias del mercado.

•	 Capacidad	 para	 obtener,	 asimilar	 y	
aplicar información tecnológica y económica.

•	 Aptitud	 para	 lograr	 la	 cooperación	
interna (en toda su estructura funcional) y 
externa (con los centros de investigación, de 
educación superior, de asesoría, clientes, pro-
veedores y otros).

•	 Predisposición	y	aceptación	del cam-
bio.

•	 Interés	 constante	 por	 la	 superación	
profesional de todo el personal.

Conceptos relacionados con la 
innovación

Para adentrarse en el mundo de la Gestión 
de la Tecnología y la Innovación (GTI), se par-

te del concepto de Gestión del Conocimiento 
que es, la gestión de los activos intangibles 
que generan valor para la organización. La 
mayoría de estos intangibles tienen que ver 
con procesos relacionados de una u otra for-
ma con la captación, estructuración y trans-
misión de conocimiento.

Es importante aclarar que la innovación no 
es una invención Inno Sutra (2016). Una in-
novación es la extensión de una invención. Si 
un inventor descubre “un gran hallazgo”, pero 
es incapaz de encontrar alguien que se lo pro-
duzca, “el gran hallazgo” permanecerá oculto 
para el resto del mundo. En este sintético cri-
terio, el autor omite que también es necesario 
la aceptación del cliente.

Conceptos básicos para abordar el 
campo de la gestión de la innovación y 
la tecnología

De forma resumida se presentan los concep-
tos esenciales que se requieren para el estudio 
de la GTI, descritos a continuación:

Ciencia: Conocimientos adquiridos metó-
dicamente y expresados mediante conceptos 
exactos comprobables con la práctica. Por 
ejemplo, la ciencia de los metales establece 
los materiales conductores de la electricidad, 
cuestión que puede ser comprobada clara-
mente.

Pérez, J. y Gard (2008) aclaran que se llama 
conocimiento a un conjunto de información 
adquirida a través de la experiencia o de la in-
trospección y que puede ser organizado sobre 
una estructura de hechos objetivos accesibles 
a distintos observadores. Se denomina cien-
cia a ese conjunto de técnicas y métodos que 
se utilizan para alcanzar tal conocimiento. El 
vocablo proviene del latín scientia que, justa-
mente, significa conocimiento.

Técnica: Mecanismos concretos y exactos 
que los seres humanos utilizan para transfor-
mar los procesos. Según CONCEPTO DEFI-
NICIÓNEN (2015) una Técnica Científica es 
un procedimiento en el que se emplean mé-
todos experimentales y de observación para 
la determinación de resultados objetivos en 
cuanto a una determinada investigación. El 
fin de un procedimiento técnico en el que se 
aplique programa sistemático es descubrir la 
naturaleza científica del objeto o cuestión en 
estudio. El modelo sistemático de evaluación 
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que se aplica como técnica científica por lo 
general está categorizado y organizado para 
que todos los elementos encajen en una se-
cuencia de trabajo investigativo.

Investigación: La búsqueda de conocimien-
tos científicos nuevos que fundamentan los 
fenómenos y sucesos que ocurren, anali-
zando propiedades, estructuras y relaciones 
para formular hipótesis, teorías y leyes. Las 
investigaciones aplicadas se orientan a la 
práctica, estudiando métodos y medios para 
ello. Existen varios tipos de investigación, y 
dependiendo de los fines que se persiguen, 
los investigadores se decantan por un tipo de 
método u otro o la combinación de más de 
uno. En UNIVERSIA (2017) se describen los 
tipos o métodos de investigación: la descrip-
tiva, la exploratoria y la explicativa.

Desarrollo tecnológico: Utilización de co-
nocimientos científicos para la producción de 
materiales, dispositivos, procedimiento, sis-
temas o servicios nuevos y mejorados. Realiza 
trabajos sistemáticos basado en conocimien-
tos existentes, procedente de las investiga-
ciones aplicadas y de la experiencia práctica. 
CONACYT (2018) al referirse al desarrollo 
tecnológico apunta que está demostrado que 
existe una relación positiva entre la genera-
ción y explotación del conocimiento y el desa-
rrollo económico de los países, por lo que en 
México existe un gran interés por desarrollar 
una mejor capacidad de innovar, es decir, de 
“generar nuevos productos, diseños, proce-
sos, servicios, métodos u organizaciones o de 
incrementar valor a los existentes”. Y con ello 
lograr ventajas competitivas en la economía, 
que le permita alcanzar un crecimiento eco-
nómico sustentable.

Transferencia de tecnología: Se presenta 
como una forma de desarrollo tecnológico, 
definiéndose como la capacidad de ceder o 
captar tecnología. Según Salaun (2013) las 
universidades se están ocupando cada vez 
más por promover la protección intelectual, 
los proyectos de incubación de empresas, la 
transferencia de tecnología y el contacto con 
inversores.

Por	 otra	 parte,	 OCVID	 (2015)	 ¿Qué	 es	 la	
transferencia de tecnología? Recuperado de: 
https://oscardavidsanchez.com/2015/06/
que-es-la-transferencia-de-tecnologia/ ex-
presa que la transferencia de tecnología es 
el proceso por el que se transfieren descu-

brimientos científico-técnicos de una orga-
nización a otra para continuar su desarrollo 
tecnológico y eventualmente llevar a cabo la 
comercialización de nuevos productos, pro-
cesos, aplicaciones, materiales o servicios ba-
sados en los primeros.

Prospectiva: Se considera como el arte con 
fundamento científico que estudia y prevé el 
futuro. Dentro de esta se utilizan métodos 
estadísticos y de construcción de escenario 
futuros.

Según Vilches, C. (2013) Prospectiva y de-
sarrollo Biblioguías. Biblioteca CEPAL, la 
prospectiva aporta teorías, métodos y he-
rramientas útiles para la construcción de un 
futuro deseado. Supone movilizar capacida-
des sociales (técnicas, cognitivas, institucio-
nales) para construir visiones compartidas 
del porvenir, identificar sus determinantes 
claves, así como los posibles elementos y fac-
tores tanto de ruptura como de continuidad. 
En breve, requiere disponer de las formas de 
organización y de acción necesarias para su 
consecución

Tecnología: La palabra tecnología, proviene 
según Calderon,2013 de las palabras griegas 
“tecné”, que significa “arte” u “oficio”, y “lo-
gos”, “conocimiento” o “ciencia”, “área de es-
tudio”, por lo tanto, la tecnología es el estudio 
de la ciencia de los oficios.

Según Burnés (1995) se entiende por tecno-
logía, la aplicación práctica y sistematizada 
del conocimiento para producir y comercia-
lizar bienes y servicios que satisfagan necesi-
dades de los clientes, Fidel (2000) representa 
el concepto como indica la figura 1.

De vital importancia y muy relacionada con 
la innovación está la clasificación de tecno-
logía en Dura y blanda, la primera muy fácil 
de identificar al tratarse según Rodríguez 
(2014) de las que se ocupan de transformar 
los materiales, para producir o construir ob-
jetos o artefactos. Las tecnologías duras son 
“tangibles”.  Son productos reales y concretos; 
sin embargo, la tecnología blanda se refiere 
a metodologías, procedimientos, software, 
métodos y estilos de administración o comer-
cialización, algunas descritas en documentos 
tales como planos, manuales, patentes, regis-
tros entre otras.



126 REVISTA SAN GREGORIO, 2018, No.24, JULIO-SEPTIEMBRE (120-131), ISSN: 1390-7247; eISSN: 2528-7907

Fig. 1: Representación gráfica del concepto 
de Tecnología. (Ver Anexos)

Font (1997) en su obra “Innovación Tecno-
lógica y Competitividad”, plantea una clasi-
ficación de las innovaciones, a continuación, 
descritas:

Innovaciones incrementales: Estas se ge-
neran de forma paulatina, principalmente a 
partir de las ideas de ingenieros y personal de 
línea de producción y servicios, sin descartar 
las administrativas, e incluso comerciales y 
relacionadas con los envases y presentación 
de los productos en general, muchas veces na-
cen de las propias sugerencias de los clientes, 
estos saltos incrementales o paulatinos fueron 
desarrollado sistemáticamente por las empre-
sas japonesas desde la década de los 70. Y se 
conoce como el proceso de mejora continua, 
planteándose que muchos pequeños saltos 
con el tiempo dan una buena diferencia so-
bre la competencia. El sistema Justo a Tiempo 
desarrollado por TOYOTA en 1973   dentro 
de la filosofía   del KAIZEN, es la   máxima 
expresión de la innovación incremental.

Innovaciones radicales: Como su nombre lo 
indica estas innovaciones presuponen gran-
des cambios o saltos, empujados por un desa-
rrollo de investigaciones que le preceden, con 
el objetivo de lograr cambios significativos en 
el proceso y producto actual y diferenciarse 
rápidamente de la competencia, aunque de-
manden grandes inversiones de I+D, el resul-
tado impacta positivamente sobre la econo-
mía de la organización. Rebollo, (2017) acota, 
que estas, se dan cuando hay cambios o saltos 
cualitativos que ameritan ser patentados. En 
la década de los 90, se presenta por Hammer 
y Champy (2017) la reingeniería de proceso 
como una expresión de las innovaciones ra-
dicales a nivel global en una organización, 
logrando saltos radicales en las medidas de 
rendimiento como costo y calidad.

Nuevos sistemas tecnológicos: Constituyen 
grandes cambios en la tecnología que afectan 
varias ramas de la tecnología y dan origen a 
nuevas ramas. Combinan las innovaciones ra-
dicales e incrementales. Generan un gran im-
pacto en la estructura económica   y múltiples 
mercados, como ejemplo de esto Font plantea 
el desarrollo de la petroquímica, la biotecno-
logía, la informática y las telecomunicaciones 
y materiales sintéticos.

Los cambios de paradigma técnico econó-
mico (Revoluciones tecnológicas). Estos cam-
bios tecnológicos trascienden las ramas de la 
economía y modifican comportamientos y 
modos de actuación en la economía y la socie-
dad, en ellos se combinan todas las innovacio-
nes, provocando cambios estructurales y obli-
gando a las empresas y a la propia sociedad a 
modificar patrones y códigos.

Estos cambios cuantitativos y cualitativos, 
requieren de un determinado tiempo, y se es-
tudian históricamente por épocas, etapas y 
acontecimientos,

Font, enmarca, la edad de piedra, la edad de 
bronce, la edad de hierro, la revolución indus-
trial, entre otros. Actualmente, la última re-
volución tecnológica se da en la tecnología in-
formática y las telecomunicaciones. Un gran 
rompimiento se está dando en la ingeniería 
genética y a la biotecnología, muy vinculadas 
hoy a la nanotecnología.

Analisis de la innovación y su 
utilización

Como se ha estado presentando la innova-
ción en la actualidad es un factor de competi-
tividad para cualquier organización de manu-
factura o servicio; las empresas de mediados 
del siglo pasado se sostenían en los mercados 
de esa época con resultados en volumen de 
producción, buena calidad y precio acepta-
ble para los compradores. En la actualidad 
las nuevas exigencias en entornos de elevada 
competitividad, exigen salidas en el orden de 
servicio, plazo de entrega y productos innova-
dores, donde no solo predomina la tecnología 
dura como plantea Rodríguez (2014), sino que 
hay una explosión de tecnologías blandas que 
invaden los servicios profesionales, de salud y 
del turismo como sector emergente de la eco-
nomía mundial, un ejemplo de ello se muestra 
en HOSTELTUR( 2018), resulta de relevante 
importancia observar como la industria de los 
viajes se ha convertido en una alta generadora 
de innovaciones. Recientemente en HOSTEL-
TUR (2018) se presentaron las 10 innovacio-
nes más significativas en la actualidad, donde 
se presentan las 10 innovaciones más signifi-
cativas en la actualidad, dentro de ellas:

•	 Realidad	virtual	para	decidir	nuestro 
destino.
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•	 Habitaciones	 de	 hotel personaliza-
das.

•	 Kit	para	ahorrar	 agua	y	 luz,	 involu-
crando a los huéspedes.

•	 Dispositivos	 activados	 por	 voz	 para	
servicio de solicitud de toallas.

•	 La	tecnología	de	reconocimiento	fa-
cial en aeropuertos con controles biométri-
cos.

•	 Chatbots	para	vender viajes.

•	 La	experiencia	del	crucero	tal	y	como	
la desee el cliente.

Como puede observarse estas innovaciones 
tecnológicas pertenecen a la clasificación de 
tecnologías blandas, las cuales se mantienen 
en un gran desarrollo, como puede verse en 
Metalmecánica (2018), donde Additive Ma-
nufacturing Network promete transformar la 
fabricación global.

SIEMENS anunció el lanzamiento de Ad-
ditive Manufacturing Network, una nueva 
plataforma de colaboración en línea diseña-
da para ofrecer experiencia en diseño e inge-
niería a pedido, conocimiento, herramientas 
digitales y capacidad de producción para la 
impresión 3D industrial.

Additive Manufacturing Network crea un 
ecosistema abierto que conecta instantánea-
mente a miembros altamente calificados para 
coinnovar y ayudar a crear nuevos productos 
utilizando las últimas herramientas de sof-
tware, tecnologías de impresión y materiales 
para la fabricación aditiva. Los compradores 
de partes y los proveedores de servicios de fa-
bricación pueden beneficiarse de los procesos 
simplificados de colaboración, cotización, ad-
quisición y control de pedidos.

La presentación de robots equipados con 
cámaras para asegurar la trayectoria de la 
soldadura”, es espacio de muestra de Fanuc 
en Fabtech (2017), también tiene robots cola-
borativos, los cuales se muestran en interac-
ción con los ingenieros y los visitantes, quie-
nes pueden interponerse en los movimientos 
programados de los equipos y comprobar su 
inocuidad.

Por otro lado, en lo que se podría conside-
rar una etapa intermedia de la colaboración, 
también están los robots sin guardas que, 
aunque no llegan al grado de los colaborati-
vos, sí pueden ser programados para trabajar 
en áreas específicas y evitar accidentes con 
los operadores.

Otro tema de debate está en las caracterís-
ticas de la empresa innovadora.

Los criterios o características de una em-
presa innovadoras planteados por Céspedes, 
(2015) tienen cierta coincidencia con el Ma-
nual de Oslo (2005); con Suarez (2015) y con   
Clos (2016), por lo que esclarece cómo debe 
manejarse el proceso innovador en una orga-
nización, lo importante en este caso está en 
utilizar adecuadamente el tipo de innovación. 
Se observa en la figura 2 una clasificación 
amplia de innovación.

Figura 2. Tipos de innovación según ma-
nual de Oslo..(Ver Anexos)

Aunque el Manual de Oslo es considerado 
el clásico de la innovación, no maneja en su 
clasificación a la iinnovación social, que, se-
gún Murray, et. al, (2008) son las nuevas ideas 
(productos, servicios y modelos) que simul-
táneamente satisface necesidades sociales y 
crean nuevas relaciones de colaboración. Por 
otra parte, Cortés, y de la Cruz, (2016) rela-
cionan la innovación social con la calidad de 
vida y el bienestar. Pérez & Gardey (2014) en 
su obra enfatizan en la responsabilidad social 
empresarial.  Donde sí existe bastante coin-
cidencia en la literatura consultada es en la 
innovación por proceso como eje principal de 
la actividad innovadora, teniendo una gran 
interacción con otros tipos de innovación.

En definitiva, lo importante es cómo abor-
dar sistemáticamente el proceso innovador y 
mantener una cultura innovadora en la orga-
nización, y para ello debe estar bien claro si 
el enfoque empresarial está dirigido hacia la 
innovación radical o incremental o si estos 
enfoques se complementan.

Según EAE. Business School (2014) existen 
muchos ejemplos de productos de innovación 
incremental, como la incorporación de las 
cámaras fotográficas y vídeo a los teléfonos 
móviles o las continuas mejoras que ofrecen 
los ordenadores hoy día, con una tecnología 
mucho más avanza. La innovación incremen-
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tal permite, por tanto, obtener mejores resul-
tados a las empresas y grandes beneficios, a la 
vez que se genera progreso y desarrollo social.

Por otro lado, este tipo de mejoras, repercu-
te en los procesos de producción, provocando 
un incremento de la eficiencia de los mismos.

Como inconveniente, cabe resaltar que las 
empresas que sólo se centran en la innovación 
incremental, corren el riesgo de quedarse des-
fasadas si no son capaces de adaptase a los rá-
pidos y constantes cambios que caracterizan 
a los nuevos mercados. EAE Business School 
(2014) plantea que, enfrentada a la innova-
ción incremental, encontramos la innovación 
radical. Ésta se produce cuando se incorpora 
al mercado un producto o servicio que en sí 
mismo es capaz de generar una categoría que 
no se conocía antes, provocando cambios re-
volucionarios en la tecnología. Representa un 
punto de inflexión para las prácticas existen-
tes, ya que se enfoca en la base de un concepto 
absolutamente nuevo.

A juicio del autor, lo importante está en la 
vigilancia tecnológica permanente del entor-
no que debe tener la organización, de manera 
que sepa discernir   hasta cuando la mejora 
continua como innovación incremental puede 
mantener la competitividad frente a sus com-
petidores para abandonar este enfoque y con 
el financiamiento gestionado direccionarse a 
la innovación radical con un enfoque de rein-
geniería de procesos cuando la competencia 
lo indique. Una vez que se logra ese cambio 
en la organización, deberá retomar la mejora 
continua para que la transformación pueda 
sostenerse en las altas exigencias del entorno.

Después de estas reflexiones queda claro 
que el concepto de innovación trasciende del 
perfil estrecho con que se trata en muchos ca-
sos, vinculado a productos nuevos, a inventos 
y patentes, por el contario muchos autores 
enfatizan en múltiples transformaciones aso-
ciadas a la tecnología dura y blanda y que sus 
impactos no se limitan a lo económico sino se 
dirigen a lo social y a lo ambiental.

 Las Innovaciones más significativas pre-
sentadas por HOSTELTUR (2018) constituye 
un ejemplo de tecnología blanda, que además 

incorpora innovación de procesos e innova-
ción social.

La complementación entre la innovación 
incremental y radical debe ser una práctica 
empresarial cotidiana. Lo importante es com-
prender que la innovación no es un concepto 
aislado, sino que está asociada a un proceso 
innovador y que este, está relacionado con 
múltiples conceptos que le dan la dinámica 
productiva y social a una organización para el 
crecimiento y desarrollo sostenible del mun-
do globalizado de hoy.

COnClUSiOnES
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RESUmEn

abSTRaCT

La hiperplasia epitelial multifocal o enfermedad de Heck es una enfermedad benigna, que afecta 
principalmente a la población pediátrica, ocasionalmente se han reportado casos en adultos, es 
frecuente en indios de Centroamérica y Suramérica. No existen evidencias de esta enfermedad 
en los indígenas de Ecuador. El objetivo de esta investigación es identificar las características 
clínicas, etiología y relación con el papiloma virus de la enfermedad de Heck o hiperplasia 
multifocal para facilitar el correcto diagnóstico. Se realizó una revisión sistemática de la 
literatura en base de datos como Scielo y Lilacs, no hubo restricción en año de publicación y zona 
geográfica. La mayor cantidad de casos se observó en Venezuela y México, la raza que predomino 
fue la Indígena, en otros países de Sudamérica la incidencia de la enfermedad fue similar y en 
Ecuador se encontraron pocos casos reportados por la literatura, debido a las pocas investigaciones 
efectuadas sobre esta enfermedad. En todos los estudios realizados sobre el tema existe presencia 
del papiloma virus humano asociado a la enfermedad de Heck.  Existen diferentes criterios en 
cuanto a la etiología de esta enfermedad, se plantean factores como: fricción   traumática, 
predisposición genética, etc. y se descarta la trasmisión sexual. 

PALABRAS CLAVE: Hiperplasia epitelial multifocal; enfermedad de Heck; población indígena 
ecuatoriana. Virus del papiloma humano..
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Multifocal epithelial hyperplasia or Heck’s disease is a benign disease that mainly affects the 
pediatric population, occasionally cases have been reported in adults, and it is frequent in Indians 
of Central and South America. There is no evidence of this disease in the indigenous people of 
Ecuador. The objective of this research is to identify the clinical characteristics, etiology and 
relationship with the papilloma virus of Heck’s disease or multifocal hyperplasia to facilitate the 
correct diagnosis. A systematic review of the literature was performed based on data such as 
Scielo and Lilacs, there was no restriction in year of publication and geographical area. The 
largest number of cases was observed in Venezuela and Mexico, the predominant race was the 
Indigenous, in other countries of South America the incidence of the disease was similar and in 
Ecuador few cases reported by the literature were found, due to the few investigations carried out 
about this disease. In all studies conducted on the subject there is presence of human papilloma 
virus associated with Heck’s disease. There are different opinions regarding the etiology of this 
disease, factors such as: traumatic friction, genetic predisposition, etc. and sexual transmission 
is ruled out.

KEYWORDS: Multifocal epithelial hyperplasia; Heck’s disease; Ecuadorian indigenous 
population. 
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La hiperplasia epitelial multifocal (HEM), 
también llamada enfermedad de Heck o hi-
perplasia epitelial focal o hiperplasia multifo-
cal del epitelio, es una enfermedad poco fre-
cuente, que se caracteriza por el surgimiento 
de pápulas, placas o papilomas que afectan la 
mucosa oral. Bertolotti, Abbiati, Verea, & Pe-
cotche. (2015).

Se describe a la enfermedad de Heck como 
una afección que predomina en niños y ado-
lescentes y se caracteriza por la presencia de 
pápulas únicas o múltiples, redondeadas u 
ovoides, pequeñas, blandas, sésiles, circuns-
critas, de superficie lisa y brillante, las que 
mantienen el color de la mucosa oral; en oca-
siones se describen como ligeramente blan-
quecinas, no dolorosas, con tendencia a agru-
parse y de apariencia verrugosa. Rosa, Gedoz, 
Hildebrand, Carvalho, & Chavarría, (2003).

En la etiología de la enfermedad se incluye 
principalmente la presencia del Virus Papilo-
ma Humano (VPH). El VPH pertenece a un 
grupo diverso de virus ADN de la familia de 
los Papillomaviridae y como todos los virus de 
esta familia, sólo establecen infecciones pro-
ductivas en el epitelio estratificado de la piel 
y mucosas de humanos. Syrjänen, S. (2003).

La HEF es una patología que fue descrita 
por primera vez en indios de Nueva México 
por Archard, Heck y Stanley en 1965, no se 
han encontrado publicaciones con anteriori-
dad a esa fecha.

Según López-Villanueva et al., (2011) la hi-
perplasia Epitelial Focal es una enfermedad 
poco común de la mucosa de la cavidad oral 
que se encuentra asociada al Virus Papiloma 
Humano. Aparece principalmente en gru-
pos aislados de indios nativos de América del 
Norte, Centroamérica, Sudamérica y otros 
grupos muy reducidos de Europa y África. 
León, et al (2012).

En la Universidad San Gregorio de Porto-
viejo existe un programa de control del cán-
cer bucal y se realizan exámenes bucales a la 
población de forma activa y pasiva y existe 
un incremento en la actualidad del virus del 
papiloma humano, en jóvenes y niños meno-
res de 12 años y parece ser que existen otras 
razones y vías de contagio, lo que permitirá 
aumentar los conocimientos sobre esta enfer-
medad y facilitar su diagnóstico. Existe poca 
información de esta patología en la población 
indígena de Ecuador.

Con esta revisión de los casos encontrados 
internacionalmente pretendemos identificar 
las características clínicas, etiología y rela-
ción con el papiloma virus de la enfermedad 
de Heck o hiperplasia multifocal para facilitar 
el correcto diagnóstico.

Se realizó una revisión sistemática de fuen-
tes bibliográficas mediante una exploración 
exhaustiva y critica de la literatura seleccio-
nada según la experiencia de los autores en el 
tema objeto de estudio. Se incluyeron fuentes 
bibliográficas de bases de datos como: Google 
académico, SCIELO y LILAC todos los años 
de publicación por la necesidad de investigar 
sobre los antecedentes de la enfermedad.

Para satisfacer la resolución de este proble-
ma, se utilizaron los encabezados temáticos 
y palabras claves como: Hiperplasia epitelial 
multifocal; enfermedad de Heck, población 
indígena ecuatoriana; Virus del papiloma hu-
mano.

El proceso de revisión permitió seleccionar 
24 artículos en revistas indexadas; se anali-
zaron los títulos, resúmenes y parte del con-
tenido de cada uno de ellos, con el estudio de 
estos artículos pudimos emitir criterios fun-
damentados en la experticia de los autores.

Los criterios de inclusión fueron los si-
guientes: Población indígena con enfermedad 
de Heck y los criterios de exclusión: Metodo-
logía Incorrecta, revisiones narrativas, cartas 
al editor y artículos en revistas no indexadas.

El propósito de esta revisión sistemática fue 
brindar información sobre la enfermedad de 
Heck o hiperplasia multifocal para incentivar 
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el estudio de esta enfermedad en los odontó-
logos, médicos y pediatras.

Tabla I: Casos clínicos enfermedad de Heck 
según diferentes autores.(Ver Anexos)

En la tabla anterior observamos que la ma-
yor cantidad de casos fue en países como Ve-
nezuela y México, la raza que predomino fue 
la mestiza, en países como Bolivia, Guatema-
la, Colombia, Paraguay y Brasil son similares 
la cantidad de casos y en Ecuador solo existe 
1 caso reportado por la literatura.

Los países que más publicaciones reporta-
ron sobre el tema tratado en esta investiga-
ción fueron México, Venezuela y Argentina.

Tabla II Estudios relacionados con subtipos 
del papiloma virus. (Ver Anexos)

En las revistas revisadas con presencia de 
papiloma virus humano prevaleció el subtipo 
16 y 32, solo en una publicación del Paraguay 
evidencian 2 subtipos, tipos no habituales el 
6 y 25.

La hiperplasia epitelial multifocal o enfer-
medad de Heck es una patología que afecta la 
cavidad bucal, presentándose principalmente 
en edades tempranas de la vida es raro encon-
trarlas en adultos. Bertolotti, Abbiati, Verea, 
& Pecotche, (2015)

La hiperplasia epitelial focal es una enfer-
medad benigna, que afecta principalmente 
a la población pediátrica, aunque se han re-
portado casos ocasionalmente en adultos. Es 
relativamente frecuente en indios de Centro-
américa y Suramérica; se observa un claro 
predominio en esquimales y se reporta una 
incidencia mundial de cuatro pacientes por 
cada 100000 habitantes. Bertolotti, Abbiati, 
Verea, & Pecotche, (2015)

Fue descrita por primera vez por March 
en 1881, quien publicó un caso de tumores 
papilares de la mucosa oral en una niña de 
9 años cuya clínica coincidió con los casos 
posteriormente observados por Helms en es-
quimales de Groenlandia en 1894 y por Sterm 
en un caucásico en Berlín en 1922; Bertolotti, 
Abbiati, Verea & Pecotche. (2015); Syrjänen. 
(2003).

La hiperplasia focal del epitelio se caracte-
riza por la presencia de elevaciones papulares 
o nodulares, sésiles, de aspecto liso o rugoso, 
múltiples, de la misma coloración de la muco-
sa (Neville et al., 1998). Estrada (1956) descri-
bió la presencia de verrugas intraorales y le-
siones papilomatosas en indios Caramantas.

Se reporta que su etiología es de tipo viral, 
producida por el virus del papiloma humano 
(VPH); se relaciona con los subtipos virales 
13 y 32, los cuales no representan riesgo on-
cogénico. Otros factores asociados descritos 
en la literatura, incluyen la presencia de un 
gen recesivo, inmunosupresión, trauma, mas-
ticación de tabaco, déficit de vitamina K, de-
ficiente higiene bucal y condiciones sociales 
deplorables, pero no existe evidencia científi-
ca que asevere dichas asociaciones. Vargas & 
Romero (2016).

La asociación entre el virus del papiloma 
humano 13-32 y un factor genético son los 
principales elementos relacionados con la pa-
togenia de la enfermedad, a los que se suman 
los factores epiteliales locales y el estado in-
munológico. Aunque en la publicación de Al-
dama Caballero et al. (2015) de Paraguay, se 
encontró otro tipo de HPV el 8 y el 25.

Coelho (1999) en estudio realizado en tri-
bus indígenas del estado de Roraima, en el 
norte de Brasil, observó una predominancia 
de HEF de 5,8% de los 240 individuos exa-
minados, de los cuales 64,3% ocurrieron en 
hombres y 35,7% ocurrieron en mujeres La 
mayor frecuencia de la lesión fue encontrada 
en edades entre 10 a 19 años. La gran mayoría 
de los pacientes portadores de HEF son niños 
o adolescentes (Carlos y Sedano, 1994; Nevi-
lle et al., 1998).

La frecuencia de esta enfermedad presenta 
grandes variaciones en los diferentes entor-
nos lo que sí es común es la relación con el 
virus del papiloma virus humano en todos los 
casos reportados.

En la zona geográfica de Europa solo hay 
reportes de 2 casos, 1 en Berlín y otro en Italia 
Hall, McCullough, Angel & Manton. (2010).

La asociación entre el virus del papiloma 
humano 13-32 y un factor genético son los 
principales elementos relacionados con la 
patogenia de la enfermedad, a los que se su-
man los factores epiteliales locales, nivel so-
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cio económico relacionado con la pobreza y la 
mala higiene y el estado inmunológico de la 
persona.

Según Borborema-Santos, et al. (2006). En 
la etiología de este proceso están involucra-
dos los papilomas virus siendo los genotipos 
13 y 32 los que con más frecuencia se han 
detectado con técnicas de hibridación in situ 
del DNA, aunque se han descrito reacciones 
cruzadas con HPV 6,11 y 18. También se han 
involucrado factores genéticos, desnutrición, 
mala higiene y condiciones sociales.

En la literatura revisada no existe asocia-
ción entre la aparición de lesiones de Hiper-
plasia epitelial multifocal y variables como 
relaciones sexuales, lactancia materna, com-
partir el cepillo de dientes o utensilios, por lo 
que este dato favorecería más aún el carácter 
hereditario de la entidad.

Las razas más afectadas, se presentan en 
este orden de frecuencia: la mestiza, la amari-
lla, la blanca y la negra, en esta última el por-
centaje está disminuyendo. Delgado, Torrelo, 
Colmenero & Zambrano, (2005).

La etiología es controversial ya que algunos 
autores plantean que es por el papiloma vi-
rus, otros por fricción traumática, se ignora la 
vía de contagio y probablemente puede haber 
predisposición genética, puede afectar todas 
las razas encontrándose mayor prevalencia en 
la indígena o mestiza, existe poca informa-
ción en la población Indígena de Ecuador.

La enfermedad de Heck difiere de los otros 
tipos de Virus del papiloma humano en su 
etiología que sigue siendo controvertida, por-
que, aunque lo trasmite el papiloma virus no 
parece estar relacionado con la trasmisión se-
xual.

Se han reportado casos en diferentes paí-
ses de Latinoamérica reconociendo lesiones 
similares en la mucosa oral y existiendo va-
riaciones en las características clínica de esta 
enfermedad.

El diagnóstico diferencial hemos de reali-
zarlo con condilomas acuminados, papilo-
matosis oral florida, síndrome de Cowden o 
enfermedad de Crohn. Borborema-Santos, et 
al., (2006); Navarro, Ordaz, La cruz, & Moret. 
(2006).

Revisando la bibliografía sobre enfermedad 
de Heck hiperplasia multifocal, hay pocos 
casos descritos en ecuador. Fue descrita por 
primera vez por March en 1881, quien publi-
có un caso de tumores papilares de la mucosa 
oral en una niña de 9 años cuya clínica coinci-
dió con los casos posteriormente observados 
por Helms en esquimales de Groenlandia en 
1894 y por Sterm en un caucásico en Berlín en 
1922. Syrjänen (2003).

Según de la Teja-Ángeles et al., (2008) en 
Multifocal epithelial hyperplasia. Oral ma-
nifestations in children, se desconoce la fre-
cuencia de estas lesiones en México.

En las revistas de México y Venezuela se 
encontraron la mayor cantidad de artículos 
publicados sobre la enfermedad de Heck y en 
México se encontró la mayor cantidad de ca-
sos de la enfermedad de HECK o hiperplasia 
multifocal.

En nuestro medio en la Universidad San 
Gregorio se han evidenciado casos de pacien-
tes niños y adolescentes con papiloma virus, 
pero no se ha demostrado la presencia de en-
fermedad de Heck en estos pacientes, faltan 
estudios que demuestren esta enfermedad.

La hiperplasia epitelial focal es una rara en-
fermedad de la cavidad oral en Ecuador con 
solo un caso reportado en la literatura y asu-
mimos que es por falta de estudios y que hay 
que ampliar los conocimientos del tema para 
poder diagnosticarla y diferenciarla.

En este artículo se ha realizado una revisión 
bibliográfica sobre la Hiperplasia Epitelial Fo-
cal (HEF) o enfermedad de Heck lo que aporta 
elementos cognitivos a los profesionales de la 
salud para realizar el diagnóstico diferencial 
con otros tipos de papilomas virus. Esta en-
tidad se presenta en la cavidad bucal como 
lesiones papulares, redondeadas, sésiles, de 
aspecto liso o rugoso, múltiples, de la misma 
coloración de la mucosa. En estudios realiza-
dos sobre el tema existe presencia del papilo-
ma virus humano en pacientes con esta enfer-
medad. Existen diferentes criterios en cuanto 
a su etiología; se plantean factores como: fric-
ción traumática, predisposición genética, etc. 
y se descarta la trasmisión sexual. Esta pato-
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logía puede afectar a todas las razas encon-
trándose mayor prevalencia en la indígena. 
Se han realizado pocos estudios sobre esta 
enfermedad en Ecuador y no hay evidencia de 
que se haya desarrollado en su población.
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anExOS
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Stanley, HR. Focal (1965).

Focal epithelial hyperplasia: 
an unusual oral mucosal 

lesion found in Indian 
children Bol. Inst. Antropol. 

Medelin

Colombia 19 casos        

Valdés González, Jorge, So-
lis Cartas, Urbano, Muñoz 
Balbín, Marian, & Valdés 

González, Elda. (2016).

Hiperplasia epitelial focal 
o enfermedad de Heck. 

Presentación de un caso. 
Medisur [online]. ISSN 

1727-897X.

 Cuba 1 caso en Chimborazo

Navarro, L., Ordaz, K., La-
cruz, B., & Moret, Y. (2006). 

 Prevalencia de la hiperpla-
sia epitelial focal en pacien-
tes de las étnias Sanema y 
Yekuana. Estado Bolívar. 
Venezuela. Acta Odontol 

Venez, 44(3), 364-370.

Venezuela 79 casos étnias Sanema y 
Yekuana

Álvarez-Santullano, C. V., 
Hernández-Núñez, A., Cas-

taño, A., Medrano, R. M., 
Guijarro, S. C., & Martínez, 

J. B. (2010)

Multifocal epithelial hyper-
plasia: a familial case Ana-

les de Pediatría. Elsevier
España 1  caso familiar (Madre e 

hijo)

García, I. A. C., Espinosa, 
J. C., & Losa, M. D. R. G. 

(2011.

Hiperplasia epitelial mul-
tifocal: revisión de 71 casos. 
Dermatología Cosmética, 

Médica y Quirúrgica

México 71 casos 

Díaz et al., (2009) 

Hiperplasia epitelial 
focal-Enfermedad de Heck 
Nuestra casuística y revi-

sión del tema.

Argentina 8 casos

Título del estudio Presencia de papiloma virus : Subtipos
Focal epithelial hyperplasia: an unusual oral mucosal 

lesion found in Indian children Bol.
Subtipos 13 y 32 posible influencia de un factor genéti-

co y precarias condiciones socioeconómicas

Hiperplasia epitelial focal o enfermedad de Heck. 
Presentación de un caso.

Pruebas para detección de Papiloma virus negativas. 
Clínicamente se caracteriza por la presencia de pápu-
las blancas o de igual coloración que la mucosa oral, 
de pequeño tamaño, asintomáticas y con tendencia a 

confluir y formar lesiones papilomatosas

Multifocal epithelial hyperplasia: a familial case Hi-
perplasia epitelial multifocal: revisión de 71 casos

Subtipos 13 y 32 .Consiste en una proliferación epite-
lial benigna y asintomática en forma de múltiples pá-
pulas de 3-10 mm con un color de mucosa oral normal

Prevalencia de la hiperplasia epitelial focal en pacien-
tes de las étnias Sanema y Yekuana. Estado Bolívar

Subtipos 13 y 32, los cuales no representan riesgo 
oncogénico

Hiperplasia epitelial focal  Enfermedad de Heck.
Nuestra casuística y revisión del tema

Subtipos 13 y 32 Afecta preferentemente a población 
pediátrica.

Los pacientes muestran lesiones nodulares múltiples, 
rara vez son únicas

Focal epithelial hyperplasia: an unusual oral mucosal 
lesion found in Indian children 

Subtipos 13 y 32. Se han identificado factores etioló-
gicos reconocibles, aunque se está considerando un 

agente transmisible. Se ha sugerido la posibilidad de 
una base genética para la lesión.

Hiperplasia epitelial multifocal
relacionada a HPV 6 y 25.

A propósito de dos casos en Paraguay

Subtipos 6 y 25 pápulas del color de la
mucosa oral, de formas poligonales, superficie lisa, 

bordes regulares, límites netos, de 0.3 a 1 cm de diá-
metro, que confluían formando placas con aspecto de 

empedrado

Tabla I: Casos clínicos enfermedad de Heck según diferentes autores.
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores.

Tabla II  Estudios relacionados con subtipos del papiloma virus.
Fuente: Elaboración propia a partir de los autores.
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RESUmEn

abSTRaCT

Este texto, desde la perspectiva teórica de las representaciones sociales, observa e interpreta 
parte del currículo escolar de primaria de la Comunidad Autónoma de Cantabria (España) que 
legitima y promueve conocimientos y experiencias de aprendizaje para el Desarrollo Sostenible 
en los centros educativos de la región. Luego, identifica dos desafíos socio-culturales que conlleva 
la inclusión del concepto Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) en las comunidades 
educativas. El primero: a pesar del interés del Gobierno de incluir este paradigma, los documentos 
observados manifiestan un acentuado desconocimiento sus componentes y significados; así, la 
creación de conocimientos y de prácticas EDS han de generarse en las comunidades educativas; 
es decir, allí se ha de comprender y valorar positivamente este concepto, para después vincularlo 
a experiencias de enseñanza-aprendizaje y finalmente impulsar cambios en los documentos 
oficiales escolares. El segundo: frente a la tendencia de los currículos escolares de reproducir 
discursos trasnacionales ajenos a las realidades locales, la reconfiguración de los significados 
EDS exige un debate colectivo en las comunidades educativas que permita la generación de 
conocimientos que resulten de un proceso de análisis e interpretación de su propio entorno 
ambiental, económico y socio –cultural.    
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Using the theory of social representations, this text observes and interprets part of the primary 
school curriculum of the Autonomous Community of Cantabria (Spain), as an instrument that 
legitimizes and promotes particular knowledge and learning experiences about “Sustainable 
Development” in the regional schools. From there, it identifies two socio-cultural challenges 
that result from the inclusion of the concepts and ideas that integrate the notion of Education for 
Sustainable Development (ESD). The first: Despite the government’s interest in including this 
paradigm into the school, there is a marked lack of knowledge about its components and their 
meanings. Therefore, the creation of Sustainable Development knowledge will emerge in 
educational communities. Because this the where the ESD concept should be positively 
understood and valued. And just before that, it could be linked to teaching-learning experiences 
and finally, changes in the school curriculum can be promoted. The second: Today, school 
curricula tend to reproduce transnational discourses that do not reflect local realities, so it is 
necessary to reconfigure the meanings of the concept ESD. Therefore, it is a requirement to 
carry out a collective debate in the educational communities that allows the creation of knowledge 
on sustainable development, which is the retraction of a process of analysis and interpretation of 
their own environmental, economic and socio-cultural environment.
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Sin dejar de reconocer la importancia de 
analizar los retos de implementar cambios en 
entornos educativos formalizados, este texto 
utilizando la metodología de observación que 
las representaciones sociales y del análisis del 
discurso, se centra en identificar los desafíos 
socio-culturales que conlleva la acogida y pos-
terior materialización de un tipo de educación 
que pretenda el desarrollo sostenible en los 
centros educativos, en este caso, de Cantabria 
(España). Para ello, en primer lugar, se expo-
ne la perspectiva teórica de las representacio-
nes sociales, para comprender los conceptos 
vertebrales del texto como construcciones 
socio-políticas que legitiman un tipo especí-
fico de aprendizaje; y bajo esta teoría, delimi-
tar “Educación para el Desarrollo Sostenible” 
(EDS) y el currículo escolar de la comunidad 
de Cantabria como un elemento legitimador 
de un determinado conjunto de conocimien-
to. Por ello se analizan tres documentos que 
forman el currículo escolar de educación pri-
maria de la Comunidad Autónoma de Canta-
bria: Boletín Oficial del Estado Núm. 21. sá-
bado 24 de enero de 2009, Ley 6/2008, de 26 
de diciembre, de Educación de Cantabria. Y 
los documentos digitales “Educación para la 
Sostenibilidad” y “Web de Sostenibilidad” del 
portal www.educantabia.es. Éstos se conside-
ran parcelas discursivas capaces de reflejar 
una estructura y unas formas de organización 
comunes del sistema educativo en España; 
por lo que su interpretación (en el marco de la 
teoría de las representaciones y en el contexto 
particular de Cantabria) permite identificar 
algunos desafíos para introducir EDS en con-
textos educativos.

Marco teórico para el análisis de la 
cultura

Esta sección expone brevemente la pers-
pectiva del análisis de la cultura que llevará 
a observar las nociones EDS y currículo es-
colar como una de tantas representaciones 

sociales que una sociedad tiene de sí misma y 
en las que se revelan, por ejemplo, decisiones 
políticas, formas de pensamiento y conduc-
tas sociales que se transmiten en contextos 
escolares. De manera que el estudio de estos 
conceptos es como aparatos o mecanismos 
simbólicos, para identificar principios, for-
mas de organización, valores y compromisos 
formulados en contextos socio-políticos para 
centros educativos; por ello, sigue la delimita-
ción teórica de la noción de cultura como una 
dimensión de análisis de las prácticas socia-
les, sirviéndose de la propuesta de Giménez 
(2005, p.85), quien establece que:

(…) la cultura es la organización social del 
sentido, interiorizado por los sujetos (indi-
viduales y colectivos) y objetivado en formas 
simbólicas, todo ello en contextos histórica-
mente específicos y socialmente estructura-
dos. Así definida la cultura puede ser abor-
dada, ya sea como un proceso, ya sea como 
configuración presente en un momento de-
terminado.

Luego, sobre las representaciones sociales, 
éstas son entendidas como las “construccio-
nes socio-cognitivas propias del pensamien-
to ingenuo o del sentido común, que pueden 
definirse como ‘conjunto de informaciones, 
creencias, opiniones y actitudes a propósito 
de un objeto determinado” (Abric, 1994 en 
Giménez, 2008, p. 46); Jodelet (1989, p. 36 en 
Giménez, 2008, p. 47) afirma que son “una 
forma de conocimiento socialmente elabora-
do y compartido, que tiene una intenciona-
lidad práctica y contribuye a la construcción 
de una realidad común a un conjunto social”. 
Gutiérrez Vidrio (1999: 45) establece que una 
representación social es la manera cómo los 
sujetos sociales “aprehendemos los conoci-
mientos de la vida diaria, las características 
de nuestro medio ambiente, la información 
que en él circula, las personas de nuestro en-
torno”.

En otras palabras, es un tipo de conoci-
miento denominado “de sentido común” que 
se construye a partir del conjunto de expe-
riencias, información, conocimientos, mode-
los de pensamiento que recogemos y emiti-
mos a través de tradiciones, educación formal 
e informal y de procesos comunicativos. En 
consonancia, Wagner, Hayes y Flores Palacios 
(2011, p. 338) determinan que el conocimien-
to cotidiano incluye un conjunto de concep-
tos, imágenes y creencias colectivas. En otras 
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palabras, es mediante las interacciones socia-
les cotidianas que las representaciones socia-
les, se adquieren colectivamente.

Finalmente, se destaca como Giménez 
(2008, p. 51) que la cultura es una clave in-
dispensable para descifrar la dinámica social, 
dado que “constituye una pieza esencial para 
la comprensión de los determinantes de los 
comportamientos y de las prácticas socia-
les”. Así, las nociones EDS y currículo escolar 
como discursos socio-políticos tienen la ca-
pacidad de validar y promover un específico 
tipo de cultura escolar. A continuación, se de-
tallan las delimitaciones de ambos conceptos 
bajo la lógica de las ideas que aquí han sido 
desarrolladas.

Educación para el Desarrollo 
Sostenible como representación 
cultural

La reflexión sobre el concepto de EDS exi-
ge exponer brevemente algunos de los usos y 
significados del concepto de desarrollo soste-
nible. Su configuración ha resultado de con-
ferencias y foros internacionales promovidos 
por instituciones multilaterales; sin embargo, 
el documento que por primera vez vinculó la 
idea de desarrollo sostenible con educación 
es el Informe Delors (1996, p. 91) que coloca 
a la educación como un vehículo fundamen-
tal para alcanzar metas de sostenibilidad. 
“La educación se ve obligada a proporcionar 
las cartas náuticas de un mundo complejo y 
en perpetua agitación y al mismo tiempo, la 
brújula para poder navegar por él”. Así, en 
los textos oficiales, la noción de desarrollo 
sostenible encuentra vínculo con el concepto 
educación como el canal para promover este 
estilo de vida colectivo.

El concepto de Educación para el Desarrollo 
Sostenible se ha modificado desde que se ori-
ginó. El Capítulo 36 del documento Programa 
21 (1992) recoge su primera caracterización 
e identifica cuatro elementos constitutivos: a) 
Mejorar la educación básica; b) Reorientar la 
educación existente para abordar el desarro-
llo sostenible; c) Desarrollar el entendimiento 
y conciencia pública, y; d) Ofrecer capacita-
ción.

Por su parte, la UNESCO (2012), (sin pá-
gina en la fuente original) en la obra “Edu-
cación para el Desarrollo Sostenible” sobre 

EDS considera la naturaleza cambiante del 
concepto de sostenibilidad, es decir:

(…) trata el contenido, tomando en cuenta 
el contexto, los problemas globales y las prio-
ridades locales; construye capacidades civiles 
para la toma de decisiones, la tolerancia, la 
responsabilidad ambiental, la adaptación de 
la fuerza laboral y la calidad de vida de la co-
munidad; es interdisciplinaria.

Finalmente, siguiendo a McKeown (2002), 
se afirma que EDS es un conjunto de postula-
dos que siguen un propósito específico: “bus-
ca dar a la gente habilidades y conocimientos 
para un aprendizaje de por vida que les ayude 
a encontrar nuevas soluciones para sus pro-
blemas ambientales, económicos y sociales”. 
En otras palabras, se entiende EDS como un 
paradigma educativo que basa sus objetivos, 
contenidos curriculares, metodologías, or-
ganización y evaluación, en propuestas de 
desarrollo sostenible; como, por ejemplo: la 
equidad intergeneracional, la equidad de gé-
nero, la paz, la tolerancia, la reducción de la 
pobreza, la preservación y restauración del 
medio ambiente, la conservación de los re-
cursos naturales y la justicia social. Para ello, 
fomenta unos principios y estrategias de en-
señanza-aprendizaje participativas (que va-
riarán en función de los diferentes contextos) 
para promover conocimientos y formas de 
acción capaces de satisfacer necesidades de 
desarrollo local.

Los documentos del currículo como 
trasmisor de cultura escolar

En ámbitos académicos, como consecuen-
cia del amplio desarrollo del sistema econó-
mico capitalista, desde la segunda mitad del 
siglo pasado, la observación de la función 
educativa del Estado “se ha centrado en el 
cumplimiento de las necesidades del sistema 
productivo, siendo éste el que ha asumido la 
tarea de reproducción cultural y social” (Del-
gado, 2002, p. 409). Por eso, los programas 
docentes se consideran mecanismos de legi-
timación de ciertas ideologías y decisiones 
políticas. Concretamente, en sociología las 
teorías de la reproducción sitúan las insti-
tuciones educativas como reproductoras del 
orden social y otorgan gran importancia a las 
relaciones de fuerza que actúan en torno a la 
acción educativa en el mantenimiento de las 
relaciones de dominación y en consecuencia 
de las desigualdades sociales. Entones, al si-
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tuar las escuelas como dispositivos para la 
producción y la reproducción de las ideologías 
de las sociedades; y siguiendo a Thompson 
(1998, p. 85) en este texto se considera que 
éstas contribuyen a la transmisión de los lla-
mados “sistemas de clasificación simbólicos”, 
entendidos como las formas de entender y ex-
plicar el mundo y que a su vez contribuyen a 
legitimar el orden social existente.

Para Thompson (1998, p. 86) las formas 
simbólicas son las interacciones entre el sig-
nificado y el poder en condiciones específicas 
de la vida social. Este autor las describe como 
“la amplia gama de acciones y lenguajes con 
capacidad de construir significados”. O sea, 
son expresiones que, al ser producidas por 
sujetos ubicados en determinados espacios 
socio-históricos, generalmente reflejan (de 
distintas maneras) los rasgos de las condicio-
nes sociales en que fueron producidas. En pa-
labras del autor: “son expresiones de un sujeto 
para un sujeto, quien, al interpretar la forma 
simbólica, la recibe como la expresión de otro 
sujeto, y por ellos su significado depende de 
una gran variedad de factores” (p. 88).

Esta idea sobre las formas simbólicas y 
específicamente en contextos educativos, 
ubican la escuela (o más específicamente: 
la función de la escuela), como una institu-
ción socializadora es lograr que el alumnado 
acepte y aplique valores y conocimientos de 
las instituciones dominantes de su sociedad. 
Para ello, se sirve (entre otros) de programas 
docentes, libros (impresos o digitales), mate-
riales didácticos, cursos de formación docen-
te y otros elementos que integran el currículo 
escolar. Aunado a esto, se destaca la propues-
ta de Carbonell (2001, p. 13) para quien la 
escuela es una institución que con mayor o 
menor eficacia cumple la función de control, 
custodia, retención y de distribución desigual 
de la cultura dominante. Es decir, mediante la 
transmisión de determinada ideología, en for-
ma de contenidos específicos (presentes en el 
currículo escolar), sirve para legitimar y pre-
servar determinados rasgos socio-culturales y 
políticos.

Así, el currículo escolar por su capacidad 
de trasmitir una determinada cultura esco-
larizada, puede ser considerado un elemento 
regulador de las relaciones entre individuos 
escolarizados y su Estado. Suárez y Ramírez 
(2010, p. 173) entienden que el fin de los do-
cumentos y los materiales que conforman el 

currículo escolar es instruir en determinado 
valores y normas colectivos que permitan a 
los alumnos convertirse en miembros váli-
dos de sus sociedades. Mientras que Da Silva 
(1999) establece el currículo escolar como un 
proyecto socializador oficializado que, por un 
lado, explicita la validez sobre conocimien-
tos, normas y habilidades que serán impar-
tidos en los centros educativos para reforzar 
determinadas estructuras sociales; mientras 
que por otro refleja los elementos culturales 
que caracterizan los contextos políticos y las 
formas de interacción social en los que fueron 
elaborados. Finalmente, el currículo escolar 
para Delgado (2002, p. 410) es “la razón de la 
sociedad y la persona que se aspira a alcanzar, 
a partir de la educación oficial instituciona-
lizada”.

Sin embargo, en la práctica, los elementos 
que lo integran, más allá de un texto, son las 
interacciones sociales las que le otorgan una 
gran capacidad para regular (e incluso trans-
formar, mediante la construcción crítica de 
los conocimientos –y experiencias–) los pro-
cesos de transmisión de cultura en contextos 
escolarizados. Este texto considera la EDS y el 
currículo escolar como fenómenos (y al mis-
mo tiempo) sociales que refieren un sistema 
de valores, normas, convenciones, sobrenten-
didos, prácticas diarias, rutinas y disposicio-
nes organizativas que existen en un centro 
escolar concreto y que influyen en la manera 
de interactuar de los miembros de una comu-
nidad educativa.

EDS en el currículo de Cantabria

La globalización ha modificado las políticas 
educativas alrededor del mundo lo que, entre 
otras, ha llevado que instituciones trasnacio-
nales como la Organización para la Coope-
ración y Desarrollo Económico (OCDE) o la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 
incidan cada vez más en el diseño de los cu-
rrículos. No obstante, la interpretación de los 
discursos emanados de fuentes trasnacionales 
variará en función de los diferentes contextos 
en que son interpretados. Coincidiendo con 
Meyer y Ramírez (2010, p. 8) se destaca que, 
como formas simbólicas, “siempre ejercen su 
influencia, actúan como factores de estanda-
rización y ejercen de prismas legitimadores de 
las aspiraciones locales de autoridad educa-
tiva”. En este texto, para identificar los retos 
socio-culturales que conlleva la integración 
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de la noción EDS en el currículo escolar, se 
observan las secciones del currículo escolar 
de Educación Primaria de la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria que refieran este con-
cepto. Específicamente se observan los docu-
mentos:

a) Boletín Oficial del Estado Núm. 21. sába-
do 24 de enero de 2009 Ley 6/2008, de 26 de 
diciembre, de Educación de Cantabria.

b) Programas institucionales de la Conseje-
ría de Educación, Cultura y Deporte “Educa-
ción para la Sostenibilidad”. Específicamen-
te los programas que aparecen en la sección 
“Web de sostenibilidad”.

Resalta que después de leer la totalidad del 
documento Boletín Oficial del Estado Núm. 
21. sábado 24 de enero de 2009 Ley 6/2008, de 
26 de diciembre, de Educación de Cantabria, 
destaca que, a lo largo del texto de 60 páginas, 
la señalada en negrita es la única enunciación 
a EDS, dentro de la sección “Título prelimi-
nar. Disposiciones generales”. El objetivo del 
texto es destacar las trece líneas que el Go-
bierno de la localidad considera relevantes.

Como se observa, en el fragmento de tex-
to, este documento no señala los objetivos, ni 
las estrategias, ni la organización, ni tampoco 
ofrece pautas para lograr este tipo de educa-
ción en cada uno de los niveles que preten-
de regular. A manera de ejemplo, se extrae el 
fragmento que sigue del texto arriba señala-
do, publicado en 2009 (p.7) y que, entre las 
quince líneas prioritarias de actuación, seña-
la el concepto de educación para la sosteni-
bilidad:

CAPÍTULO I: Principios y líneas de actua-
ción

Artículo 3. Líneas prioritarias de actuación. 
En el marco de los principios establecidos en 
el artículo 2 de la presente Ley y de los fines 
del sistema educativo español, recogidos en el 
artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de educación, el sistema educativo de 
Cantabria considera prioritarias, entre otras, 
las siguientes líneas de actuación: k) La edu-
cación para la sostenibilidad.

Al igual que otras líneas prioritarias, este 
texto no ofrece mayor descripción. Para más 

información: se ofrece el enlace directo de 
la Agencia Estatal Boletín Oficial del Esta-
do: https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/
BOE-A-2009-1174-consolidado.pdf

A continuación, se detalla parte de la in-
formación disponible en el portal “Cantabria.
es” (y específicamente el portal www.edu-
cantabria.es) de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte de la Comunidad Autó-
noma de Cantabria, por ser el espacio oficial 
destinado para la promoción de EDS en la 
región. Concretamente, en la sección “Web 
de Sostenibilidad” (accesible desplegando las 
pestañas “planes” y luego “sostenibilidad”) se 
describen muy brevemente (con textos y grá-
ficamente) los llamados programas de Edu-
cación Ambiental para Educación Primaria: 
“Colegio Oficial de Veterinarios: Educando a 
mi dueño 2014-15”; “Quemando un bosque, 
quemas parte de ti 2014-15”; “Museo de la 
Naturaleza de Cantabria 2014-15”; “Funda-
ción AENA: Aeropuertos Verdes 2014-15”; 
“MARE: La Liga de Reciclaje”, y; “Programa 
Escolar	¿Eficientes?	¡Naturalmente!”.

Siguen las líneas que resumen el objetivo 
del último proyecto de la lista anterior, es 
decir	el	“Programa	Escolar	¿eficientes?	¡Natu-
ralmente!”,	con	la	 idea	de	que	sirva	para	ex-
poner la manera en que este programa aborda 
la idea EDS:

Pretende ser una herramienta participativa 
para fomentar la ambientalización de los cu-
rrículos escolares y de los propios centros a 
través de prácticas educativas que impliquen 
compromisos y actuaciones en favor del desa-
rrollo sostenible. (la fuente original –digital- 
no ofrece página de referencia).

En los textos observados, en general, la 
noción de EDS se vincula sucinta y exclu-
sivamente con la idea de mejorar el medio 
ambiente y no considera ni el desarrollo eco-
nómico, ni el social ni el cultural. Es decir, 
ni ofrece estrategias de desarrollo curricular, 
ni referencias a experiencias exitosas previas; 
tampoco ofrece recursos económicos, ni re-
cursos humanos especializados que permitan 
el fomento de estas prácticas o experiencias 
educativas. Asimismo, se aprecia que los pro-
gramas dirigidos al nivel de Primaria no se 
vinculan directamente con la programación 
curricular, sino que sitúa el desarrollo sos-
tenible como un intento puntual, que han 
de desarrollar (de forma particular) centros 
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educativos; es decir, ni refiere temporalida-
des, ni contenidos específicos, ni estratégicas 
de formación profesional, ni menciona apoyos 
de especialistas que, en conjunto y paulati-
namente, llevarán a introducir en los centros 
escolares conocimientos sobre el cuidado del 
medio ambiente, como primer paso para la 
total inclusión de la noción de desarrollo sos-
tenible.

Como se sabe, en España, desde la década de 
1980 se debate sobre el currículo escolar; ac-
tualmente las discusiones incluyen las conse-
cuencias de la internacionalización de las po-
líticas educativas y del carácter supranacional 
de los programas educativos. Además, como 
sostiene Díaz Barriga (2003), las categorías 
que delinean los objetivos educativos se han 
modificado de manera que hoy se entiende 
que la finalidad de la educación es impulsar 
las potencialidades de la naturaleza humana; 
por esta razón, cada vez más se incluyen ideas 
como: “educar al ciudadano”, “educar para la 
democracia” y “educar para la paz” o “educar 
para el desarrollo sostenible”.

Dado que este texto ha pretendido obser-
var, desde la teoría de las representaciones 
sociales, el paradigma EDS como resultado de 
políticas educativas internacionales; es decir, 
como parte del currículo escolar, se considera 
que este concepto incide en la producción y en 
la reproducción de determinados contenidos 
educativos. En síntesis, de la observación los 
discursos señalados, esta sección identifica 
dos desafíos socio-culturales que supone la 
incorporación del paradigma EDS en los cen-
tros educativos en Cantabria.

 Conocer y apropiar integralmente 
los componentes EDS

A pesar del interés del Estado por incluir el 
paradigma EDS en los centros escolares, se vis-
lumbra un acentuado desconocimiento de sus 
componentes y sus significados. El concepto 
de sostenibilidad emergió y se ha desarrollado 
desde mediados del siglo XX, pero hasta 1978 
se generó la idea de Desarrollo Sostenible; fi-
nalmente, en este siglo surgió el término EDS, 
por lo que en el currículo escolar es fácil en-
contrar algunos de sus componentes ideoló-
gicos. Sin embargo, una presencia ocasional, 
fragmentada y descontextualizada de éstos en 
los discursos observados, podría revelar que 
en Cantabria existen algunas propuestas inci-

pientes y puntuales, creadas desde los centros 
educativos, que pretenden incluir contenidos 
de desarrollo ambiental. Sin embargo, estas 
no contemplan aspectos sociales ni culturales 
(por ejemplo: no tocan temas como equidad 
o pobreza); además, están desarticuladas de 
otros procesos de enseñanza-aprendizaje, y; 
no están vinculadas con otras agencias de so-
cialización. De esta manera, la formación de 
un compromiso comunitario para el desarro-
llo sostenible se convierte en una tarea fran-
camente difícil.

Así, la implementación de contenidos y 
prácticas EDS en los centros escolares exige 
un complejo cambio cultural. Éste implica el 
reconocimiento y la valoración positiva de los 
cuatro pilares y los principios del desarrollo 
sostenible, así como de sus metodologías pe-
dagógicas por parte de la comunidad educa-
tiva. Es allí donde se materializa “el interés 
de realizar acciones útiles a la conservación 
de las tradiciones y de los derechos de las co-
munidades regionales sobre el territorio que 
se habita” (Informe Brundtland, 1987). Este 
cambio cultural requiere comprender inte-
gralmente y valorar positivamente los con-
ceptos EDS, para luego vincularlos a las expe-
riencias de enseñanza-aprendizaje.

Solo después se podrán impulsar cambios 
al currículo escolar. Comúnmente, las refor-
mas de las políticas educativas por sí solas 
no constituyen alteraciones a las prácticas 
y a las dinámicas de los centros educativos. 
Diversos especialistas como García-Gardu-
ño (2017), Quintero Corzo (2007), Munévar 
Molina (2007), Zabalza (2014), Soares (1998), 
Díaz Barriga (2003, 2005, 2009) apuntan que 
los objetivos y contenidos de un plan de estu-
dios no necesariamente se llevarán a cabo al 
pie de la letra en las escuelas (Díaz Barriga, 
2003). Es decir, mientras que en la comuni-
dad educativa no se identifiquen, reconozcan 
positivamente y apropien los significados que 
integran el paradigma EDS, no será posible 
orientar la educación hacia allí.

Por último, recordar que en general la crea-
ción de cambios en las programaciones do-
centes sigue un largo proceso que comienza 
con el reconocimiento de problemáticas en 
dinámicas y ambientes próximos; continúa 
con el planteamiento de estrategias (también 
próximas) para intentar solucionarlas; y fi-
nalmente, al demostrar resultados eficaces, 
se institucionalizarán los cambios. En otras 
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palabras, la implementación de EDS rebasa 
la mera introducción de sus componentes en 
documentos oficiales y revela el desafío de 
emprender un complejo cambio cultural que 
exige la identificación, la experimentación, la 
discusión, la valoración positiva y la apropia-
ción de las necesidades de desarrollo sosteni-
ble de los centros educativos.

Reconfiguración en los centros edu-
cativos de los significados globales 
del paradigma EDS hacia otros locales

Los proyectos educativos que buscan in-
troducir cambios y/o mejoras EDS deben 
contemplar los rasgos socio-culturales de los 
contextos en que serán aplicados. Es decir, 
la inclusión de un enfoque, conocimientos y 
metodologías que pretendan una educación 
para el desarrollo sostenible exige necesaria-
mente, además de la validación de los mis-
mos por parte de la comunidad educativa, la 
consecución de procesos vivenciales locales; 
de otra manera, resultará en intenciones de 
mejora poco compatibles con la organización 
y las prácticas de los centros educativos.

Así, la incorporación de EDS en los centros 
educativos exige desarrollar un proceso de 
reconfiguración de los significados de un mo-
delo soportado en valores globales hacia otros 
de tipo local. Por tanto, la sola importación de 
un paradigma EDS que ha resultado de acuer-
dos políticos trasnacionales no será capaz de 
ofrecer soluciones a problemáticas definidas 
por rasgos medio ambientales, socio-cultura-
les, económicos y políticos locales. En otras 
palabras, la reorientación de un plan de es-
tudios hacia la consecución de EDS pasa por 
la el debate público y la adecuación de las 
problemáticas (y sus soluciones) a realidades 
próximas. “La EDS debe ser creada mediante 
un proceso de participación pública en el que 
los grupos de interesados de toda la comuni-
dad puedan expresar lo que ellos visualizan 
sobre una comunidad sostenible y lo que debe 
incluir la educación reorientada hacia la sos-
tenibilidad” (UNESCO Educación para el De-
sarrollo Sostenible, 2012).

La última sección es la suma de reflexiones 
que resultan del ejercicio de relacionar las 
nociones EDS y currículo escolar como re-
presentaciones sociales con la observación de 
textos de currículo escolar de Educación Pri-

maria de Cantabria que pretenden promover 
EDS en esta comunidad.

En primer lugar, se señala que la presencia 
mínima de este término en los documentos 
que guían y validan los contenidos escolares 
sobre EDS, podría revelar el desconocimiento 
del gobierno sobre las significaciones del pa-
radigma. De esta situación se infiere que: a) 
en Cantabria, las políticas educativas no son 
claras respecto a la manera de incluir conte-
nidos ni procesos de enseñanza-aprendizaje 
sobre desarrollo sostenible; b) esta cuestión 
podría impactar negativamente en la imple-
mentación de EDS en los centros escolares; y 
también, c) las últimas reformas del currículo 
escolar en España (que dieron paso a la imple-
mentación de la LOMCE) no contemplaron 
los componentes EDS. En síntesis, pretender 
abrazar un modelo educativo que busque ge-
nerar la construcción crítica de conocimien-
tos y de experiencias orientadas a lograr el 
desarrollo sostenible de las comunidades 
educativas en contextos locales, sin una par-
ticipación activa del gobierno, llevará a una 
implementación de EDS parcial, desigual y 
heterogénea en los centros educativos.

En definitiva, ante la ausencia de apoyos 
concretos por parte del gobierno (tanto a ni-
vel general, como en el ámbito local), serán los 
miembros de quienes integran los centros es-
colares quienes se encarguen de reconfigurar 
los tiempos y los espacios escolares, así como 
las programaciones docentes para introducir 
EDS. Entonces, los factores que incidirán en 
la incorporación de esta perspectiva en las 
dinámicas y en las programaciones docentes 
serán las estructuras y las formas de organi-
zación de los centros escolares, así como la 
formación docente y otros intereses particu-
lares. En este marco, la reorientación de pers-
pectivas, conocimientos, temáticas, valores y 
principios, materiales y recursos didácticos, 
metodologías y formas de evaluación de EDS, 
han de resultar de discusiones públicas y co-
lectivas sobre problemáticas locales.

Finalmente, como se ha mencionado, las no-
ciones EDS y currículo escolar son represen-
taciones simbólicas con amplia capacidad de 
promover un específico tipo de conocimiento 
y de cultura de convivencia escolarizada; sin 
embargo, en la práctica, será el conjunto de 
experiencias acumuladas, socio-culturales 
(que acontecen en contextos educativos es-
pecíficos) lo que llevará a la consecución de 
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metas de desarrollo sostenible. Si bien el cu-
rrículo escolar es un elemento regulador del 
proceso de producción, reproducción y dis-
tribución de conocimientos, son las interac-
ciones sociales las que permitirán a la comu-
nidad educativa elaborar su propia cultura de 
desarrollo sostenible
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CONSIDERACIONES GENERALES

Los artículos serán admitidos desde la platafor-
ma de OJS (Open Jornal System), desde: http://re-
vista.sangregorio.edu.ec, donde serán procesados y 
el autor inscribe el documento señalando el cum-
plimiento de:

•	 Textos	originales	e inéditos,
•	 Que	el	envío	no	haya	sido	publicado	pre-

viamente, ni se haya sometido a consideración por 
ninguna otra revista (o se ha proporcionado una 
explicación al respecto en los Comentarios al edi-
tor/a).

•	 El	archivo	de	envío	está	en	formato	Ope-
nOffice, Microsoft Word, RTF o WordPerfect.

•	 Siempre	que	sea	posible,	se	proporcionan	
direcciones URL para las referencias.

•	 El	 texto	 tiene	 interlineado	 sencillo;	 12	
puntos de tamaño de fuente; se utiliza cursiva en 
lugar de subrayado (excepto en las direcciones 
URL); y todas las ilustraciones, figuras y tablas se 
encuentran colocadas en los lugares del texto apro-
piados, en vez de al final.

•	 El	texto	se	adhiere	a	los	requisitos	estilís-
ticos y bibliográficos resumidos en las Directrices 
del autor/a.

•	 Si	se	envía	a	una	sección	evaluada	por	pa-
res de la revista, deben seguirse las instrucciones 
en asegurar una evaluación anónima.

•	 No	existen	controversias	entre	autores	de	
los artículos escritos en co-autorías.

•	 Un	autor	no	podrá	publicar	dos	artículos	
en el mismo número. 

•	 Deben	 ser	 registrados	 los	Metadatos	 de	
todos los autores y colaboradores que hayan traba-
jado en el Artículo.

Es responsabilidad total de los autores el cumpli-
miento y observancia de estas normas.

Los artículos postulados serán sometidos a eva-
luaciones por pares.

1.- TIPOS DE PUBLICACIONES CIENTÍFI-
CAS

ARTÍCULOS ORIGINALES: Presenta los re-
sultados de una investigación que parte de una 

pregunta, que se intenta responder a través de un 
método estructurado y reproducible. Se refieren a 
resultados de investigaciones originales y que no 
hayan sido publicados parcial o totalmente, rela-
cionados a los objetivos de estudio. Su extensión 
será hasta 4,000 palabras.

ARTÍCULOS DE REVISIÓN: Presenta los re-
sultados de un trabajo de selección, organización, 
integración, sistematización y evaluación crítica de 
investigaciones científicas realizadas en un área, 
con el propósito de conocer e informar sobre el 
estado actual de la investigación de un problema 
determinado, su progreso, contradicciones y ten-
dencias. Su extensión será hasta 4.500 palabras.

ARTÍCULOS DE POSICIÓN O REFLEXIÓN: Es 
una forma de composición escrita, cuyo propósi-
to es intentar responder una pregunta o resolver 
un problema específico por medio de argumentos 
o afirmaciones lógicamente expresadas y debida-
mente respaldadas, que intenta demostrar la vali-
dez de lo afirmado Se utiliza como forma de in-
centivación del juicio crítico e independiente de los 
autores. Su extensión será hasta 4.000 palabras.

RESEÑAS DE LIBROS: Se refiere a recensiones, 
reseñas de libros, traducciones y actualización de 
artículos y temas de interés científico en general 
que tengan que ver con aspectos metodológicos, 
resultados experimentales o divulgación científica. 
Su extensión será 1.000 palabras.

Para el caso de reseñas de libros se debe adjuntar 
foto de portada, ISBN, año, autor, editorial y lugar. 
Se receptarán reseñas de libros publicados en los 
últimos 5 años.

ARTÍCULOS TEÓRICOS: Presenta los resulta-
dos de un proceso de análisis de la estructura de 
una teoría o de algunos de sus conceptos, con el fin 
de enriquecer, refinar y ampliar las construcciones 
y bases teóricas de un problema objeto de estudio. 
Su extensión hasta 3,000 palabras.

ESTUDIO DE CASO: Se presentan y describen 
los resultados de un estudio sobre una situación 
particular, dando a conocer las experiencias técni-
cas y metodológicas y el material obtenido al tra-
bajar con un individuo, organización o situación 
específica, para describir un problema o indicar 
cómo resolverlo. Incluye una revisión sistemática 
comentada de la literatura sobre casos análogos. 
Es importante que contenga una descripción deta-
llada del caso y una discusión sobre el mismo.  Su 
extensión hasta 3,000 palabras.
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SISTEMATIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFE-
SIONALES: Los artículos de sistematización de 
prácticas profesionales, permite construir y expli-
citar los saberes que han sido o están siendo pro-
ducidos en una determinada experiencia por di-
ferentes sujetos, mediante el análisis y valoración 
de las acciones desarrolladas. Su extensión hasta 
4,000 palabras.

2.- NORMAS
El autor en su artículo debe atender las siguien-

tes normas básicas
   a-     Proporcionar un título en español e inglés
   b-     Colocar un resumen en español e inglés
  c-      Proporcionar hasta 5 palabras clave, o 

frases clave en español e inglés.
   e-      Declarar la filiación de cada autor y las 

direcciones de correo electrónico.

A) FORmaTO
•						Papel:	tamaño	carta	(21.59	cm	x	27.94	cm	

(8 1/2” x 11”)).
•						Los	márgenes	de	2.54	cm	por	todos	los	lados	

de la hoja.
•					Sangría:	Al	iniciar	un	párrafo	debe	aplicarse	

sangría en la primera línea de 5 cm, con respec-
to al borde de la hoja. No colocar espaciado entre 
párrafos.

•					Letra	Times	New	Roman	tamaño 12pt.
•					La	alineación	del	cuerpo	del	trabajo	cientí-

fico debe estar hacia la izquierda y con un interli-
neado doble.

•					La	numeración	deberá	iniciar	en	la	primera	
hoja del trabajo escrito y la ubicación del número 
debe estar en la parte superior derecha.

•	 	 	 	 	Títulos	de	 figuras	 y	 tablas	deben	hacerse	
coincidir con la distancia horizontal del texto y 
aparecer en el cuerpo del texto, serán de tamaño 
12 de puntos y a espacios de 1,5 cm.

•					Las	tablas	y	figuras,	deben	ser	enviadas	en	
archivos adjunto como “archivo complementario”, 
en la plataforma de la revista. En adjunto (Archi-
vos complementarios) deben enviar en formato 
Word a página entera cada una de ellas. Se admi-
ten hasta dos tablas y un gráfico o figura.

•					Las	fotografías	deben	tener	una	resolución	
de 300 dpi en tamaño A4. Los títulos y fuentes de-
ben ser claros y concisos; y la información debe ser 
necesaria para ayudar a la lectura. En caso de ser 
necesaria alguna autorización para la publicación 
del material, esta corre por cuenta de quien escri-
be el artículo.

•				Las	notas	al	pie	de	página	serán	de	tamaño	
de 12 puntos y no deben exceder de 5 líneas (40 
palabras), de excederse deben ser explicadas en el 
cuerpo del texto. En el caso de existir notas al pie 
de páginas, se admiten hasta 5.

B) APaRTadOS
PRIMERA PÁGINA. Debe contener los si-

guientes apartados:

-Título. En español e inglés, minúsculas. Justifi-
cación centrada. No exceder de 15 palabras, debe ser 
analizado por el editor, que responda al contenido 
del texto, por lo que puede modificarse contando 
con el autor.

-Datos del Autor o Autores. Minúsculas. Justi-
ficación centrada. Debe aparecer: nombres y ape-
llidos completos, categoría profesional, filiación 
institucional (nombre completo, por ejemplo, Uni-
versidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador), co-
rreo electrónico y ORCID. Es obligatorio indicar el 
grado académico

-Resumen en español. Se redacta en un solo 
párrafo. No debe exceder las 200 palabras. Debe 
contener la importancia y actualidad del tema, ob-
jetivos perseguidos, contexto temporal y espacial de 
la investigación, metodología utilizada, avance de 
hallazgos, conclusiones, objetos y sujeto de estudio. 
Se debe escribir de manera impersonal: «El presen-
te estudio se analiza…». No se admiten citas en el 
resumen.

Resumen en inglés (ABSTRACT). Se redacta en 
un solo párrafo. No debe exceder las 200 palabras y 
debe expresar el mismo contenido del resumen en 
español, la traducción debe ser redactada con esti-
lo, se sugiere no utilizar traductores automáticos, al 
igual que para el título, y las palabras clave,

Palabras clave en español e inglés. Cinco pala-
bras o grupos de frases, ordenadas alfabéticamente, 
la primera con mayúscula inicial, el resto en minús-
culas, separadas por punto y coma (;), deben presen-
tarse en español e inglés (KEYWORDS).

Cuerpo del Artículo. Ha de contener los siguien-
tes apartados, todos ellos justificados a la izquierda, 
en negrita y minúsculas:

-Introducción. Debe dejar claros los anteceden-
tes, fundamento y el propósito del estudio, objetivos 
y problemática tratada, así como la metodología a 
emplear, utilizando citas bibliográficas, así como la 
revisión de la literatura más significativa del tema a 
nivel nacional e internacional.

-Metodología. Debe estar presentada con sufi-
ciente claridad y detalle de tal forma que otro/a in-
vestigador/a pueda replicar el estudio. se describirá 
la muestra y las estrategias de muestreos, así como 
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se hará referencia al tipo de análisis estadístico em-
pleado.

-Resultados. Deben presentarse los datos de for-
ma clara y sucinta. No debe existir redundancia en-
tre el texto, las tablas y las figuras. El análisis debe 
ser coherente con el tipo de datos, los cuales han de 
estar bien ejecutados e interpretados.

-Discusión. Los resultados han de estar ubicados 
con el marco de la investigación presentados en la 
introducción. Se debe manejar apropiadamente la 
literatura, siendo adecuadas y suficientes las citas.

-Conclusiones. Deben venir expresadas de forma 
clara y en relación con los objetivos, datos, interpre-
tación y discusión. No se admiten citas.

-Referencias Bibliograficas. Todas las obras ci-
tadas en el cuerpo del texto deben aparecer en el 
apartado de referencias por orden alfabético. Se par-
te del estilo APA 6ª edición (http://normasapa. net/
normas-apa-2016/). Debe contener al menos 15 re-
ferencias académicas actualizadas. En el caso de los 
artículos de revisión, deben tener como mínimo 30 
referencias. Todas las referencias con url deben apa-
recer entre aspas (< >).

Citas – 
Citas de menos de 40 palabras: se escribe inmersa 

en el texto, entre comillas y sin cursiva, debe poner 
la cita y todos los datos, incluyendo el número de pá-
gina. 

Citas de más de 40 palabras: se escriben en pá-
rrafo aparte, sin comillas y sin cursivas, con sangría 
de 0,5 en todo el párrafo, y puede presentarlo con 
una letra de un puntaje inferior a la letra del texto 
principal si desea. La organización de los datos pue-
de variar según donde se ponga el énfasis (en el au-
tor, en la obra, o en el año, etc.). El punto se coloca 
después de los datos de la cita y del número de pá-
gina. 

3.- ENVÍOS 
La gestión editorial de la Revista San Gregorio 

se realiza desde la plataforma OJS, los autores 
deben postular sus textos en http://revista.san-
gregorio.edu.ec/index.php/RSANG/index, en la 
opción: Envíe una propuesta.

4.- CONTACTO 
Para cualquier consulta o inquietud referente 

a la revista, así como el seguimiento de un texto 
enviado puede contactar con: revista@sangrego-
rio.edu.ec.



157



158



159

El Comité Científico remitirá los artículos 
sin el nombre del autor a DOS (2) evaluadores 
externos que funcionarán como pares 
ciegos, en caso de existir correcciones o 
sugerencias se devolverán a los autores para 
que consideren su incorporación, en un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles. 
Si hay dudas, el trabajo puede ser remitido a 
un tercer evaluador. El Comité Científico no 
podrá designar como evaluador de un artículo 
a quienes tengan nexos de hasta tercer grado 
de consanguinidad y hasta segundo grado de 
afinidad con el (los) autor(es).

El Comité Científico podrá hacer solicitudes 
de colaboración, las cuales deberán cumplir 
con los requerimientos que se señalan en 
las normas de publicación emanadas del 
Consejo Editorial, éste notificará por escrito 
a los autores, previa a la publicación de la 
Revista, la decisión de aceptación o no de la 
publicación de un artículo.

Las decisiones de los miembros del Comité 
Científico serán respetadas por el Consejo 
Editorial y por el autor o los autores, siempre 
y cuando, no pretendan cambiar la esencia 
expresada por el autor o autores. En este último 
caso, el autor o los autores deben comunicar 
su posición ante el Consejo Editorial con un 
informe razonado y válidamente sustentado. 
La decisión final sobre la publicación se 
sustentará en la opinión mayoritaria del 
Consejo Editorial.

NORMATIVAS DEL ARBITRAJE Y EVALUACIÓN 
EXTERNA DE LOS TRABAJOS








