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Estimados lectores:

La propagación del COVID-19 y sus efectos están sacudiendo las 
estructuras socioeconómicas a nivel global. Los impactos se estiman 
en astronómicas pérdidas sociales, especialmente relacionada con la 
vida, así como económicas. Los países de América Latina y el Caribe 
están desplegando medidas sanitarias y económicas para frenar el 
avance de la epidemia con gran incertidumbre aún sobre la duración 
del periodo de emergencia sanitaria y las consecuencias reales de la 
pandemia sobre la población y el tejido productivo.

Por su parte, la ciencia, la innovación y la tecnología están desplegando 
esfuerzos para apoyar la emergencia y las acciones de los gobiernos a 
una velocidad vertiginosa. Estamos viendo en tiempo real a científicos 
colaborando a nivel mundial en una carrera para desarrollar una vacuna 
y medicaciones antivirales, a la industria modificando sus procesos de 
producción para poder contribuir a la fabricación a gran escala de 
insumos sanitarios y a los innovadores organizándose para aportar 
soluciones a las problemáticas más urgentes.

Los desafíos de todo tipo que se originarán posterior a la pandemia, 
resaltarán el valor y la importancia de la ciencia, la tecnología y la 
innovación como determinantes para cualquier escenario de salida 
de la crisis y reactivación económica. En este orden la interrogante 
sería ¿Cómo podemos facilitar el desarrollo de nuestras sociedades 
partiendo de las capacidades que tenemos?

En gran medida el número que se presenta da respuesta a estas 
interrogantes al mostrar algunas contribuciones de diferentes países 
relacionados con Ciencia, Tecnología e Innovación en la etapa Post 
COVID-19.

El Consejo Editorial de la Revista les invita a consultar cada uno de 
los artículos, a citar aquellos que les resulte de interés y a enviar sus 
manuscritos para futuros números.

EDITORIAL
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RESUMEN

Las representaciones sociales constituyen una vía de 
acceso valiosa para la comprensión acerca de cómo las 
jóvenes afrontan la transición psicosocial al egresar a la 
universidad y su integración personológica. La presen-
tación se deriva de la macro-investigación, denominada: 
Representaciones sociales de estudio, de trabajo, percep-
ción de sí mismo y anticipaciones de futuro en algunos in-
gresantes de la Facultad de Psicología de la Universidad 
Nacional de San Luis (Argentina). Se analizan entrevistas 
en profundidad en sub-muestra de diez mujeres ingresan-
tes de la Licenciatura en Psicología, con edades de 18 
años. Su objetivo esencial se materializa en la compren-
sión del estado de las representaciones sociales más re-
levantes vinculadas al estudio, trabajo, anticipaciones de 
futuro y percepción de sí mismas considerando la dimen-
sión social y subjetiva. La investigación tiene un alcance 
descriptivo-interpretativo con una ruta cualitativa. El mate-
rial recogido converge con los conceptos relevantes del 
campo de la Psicología de la Orientación, ejes que se arti-
culan con el análisis desde una perspectiva de género. El 
contexto socio cultural económico y social asume una je-
rarquía central en la construcción de las representaciones 
sociales, así como en la configuración de la identidad y del 
proyecto de vida; aspectos recreados desde su singulari-
dad en este estudio. 

Palabras clave: 

Ingresantes, orientación, representación social, estudio, 
proyectos género.

ABSTRACT

Social representations constitute a valuable access route 
for understanding how young women face the psychoso-
cial transition when they graduate from university and their 
personological integration. The presentation is derived 
from the macro-investigation, called: Social representations 
of study, work, self-perception and future anticipations in 
some students of the Faculty of Psychology of the National 
University of San Luis (Argentina). In-depth interviews 
are analyzed in a sub-sample of ten women entering the 
Bachelor of Psychology, aged 18 years. Its essential ob-
jective materializes in the understanding of the state of the 
most relevant social representations linked to study, work, 
anticipations of the future and perception of themselves 
considering the social and subjective dimension. The re-
search has a descriptive-interpretative scope with a quali-
tative route. The collected material converges with the re-
levant concepts of the field of Guidance Psychology, axes 
that are articulated with the analysis from a gender pers-
pective. The socio-cultural, economic and social context 
assumes a central hierarchy in the construction of social 
representations, as well as in the configuration of identity 
and life project; aspects recreated from its singularity in this 
study.

Keywords: 

Entrants, orientation, social representation, study, gender 
projects.
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INTRODUCCIÓN

En esta investigación se analizan las representaciones 
sociales de estudio, trabajo, percepción de sí mismo y 
anticipaciones de futuro en diez ingresantes mujeres de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de 
San Luis. Se parte del problema que radica en la enor-
me brecha que existe entre el número de ingresantes y 
el número de estudiantes que egresan (eficiencia en el 
ciclo). A raíz de esta investigación algunas integrantes 
del proyecto de investigación generaron un Programa de 
Orientación para la Inclusión Social, destinado al acom-
pañamiento y asesoramiento de diferentes personas y 
transiciones psicosociales que deben afrontar; uno de 
los dispositivos está destinado a los estudiantes de la 
Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

La problemática del ingreso, permanencia y egreso es 
institucional e histórica que interpela a la universidad, la 
cual se ha ocupado y en la actualidad lo sigue haciendo, 
generando de modo permanente diferentes alternativas 
para intentar dar respuesta a la misma. Desde el campo 
de la psicología de la orientación se considera que esta 
temática es una problemática de interés que convoca a 
las/os orientadores. Esta problemática responde a una 
pluralidad de causas en las que se conjugan factores de 
diversa índole, tales como: económicos, culturales, socia-
les, emocionales, geográficos, entre otros. Lo anterior se 
hizo más notable en el período de confinamiento produci-
do por la Covid-19. 

El paso de la Enseñanza General a la Educación Superior 
representa todo un desafío para el ingresante universi-
tario donde convergen al unísono motivaciones que se 
generan desde interpretaciones en dimensiones que se 
relacionan desde objetividades y subjetividades. Las 
mismas son complicadas de discernir y en ocasiones se 
toman decisiones que impactan en el proyecto de vida 
con desapego al verdadero éxito personal, aspectos ne-
cesarios de estudiar.

Teniendo en cuenta los argumentos anteriores se ha con-
siderado esencial indagar desde una descripción con el 
empleo de métodos científicos: ¿cuáles aspectos están 
presentes en el devenir de los estudiantes de la carrera 
de Psicología en la Universidad nacional de San Luis, en 
las representaciones sociales más relevantes vinculadas 
al estudio, trabajo, anticipaciones de futuro y percepción 
de sí mismo. En este sentido se orienta este estudio hacia 
una comprensión de la transición psico-social materiali-
zado en el estado de las representaciones sociales más 
relevantes vinculadas al estudio, trabajo, anticipaciones 
de futuro y percepción de sí mismo considerando la di-
mensión social y subjetiva.

A lo antes mencionado cabe señalar el impacto de los 
métodos híbridos dispuestos en las carreras universita-
rias, con mayor empuje desde el 2020, con motivo de la 
emergencia sanitaria de la humanidad generada por la 

Covid-19. Lo anterior plantea nuevos derroteros a estu-
diar que canalizan de manera diferente en la transición 
psico-social desde novedosas demandas sociales que 
se les piden a los Centros de la Educación Superior, des-
de la disposición de perfiles de egresados más integrales 
y nuevas competencias profesionales (Pérez-Rodríguez, 
et al., 2022).

MATERIALES Y MÉTODOS

Los principales materiales y métodos utilizados, aten-
diendo la tipología y alcance de esta investigación es-
tuvieron matizado por la ruta eminentemente cualitativa 
que se puede identificar. Al respecto desde el fenómeno 
central a estudiar (comprensión psicológica del ingresan-
te a la carrera de psicología y sus manifestaciones en su 
devenir: transición psico-social) se asocian vinculaciones 
conceptuales que con flexibilidad se desdibujan sus fron-
teras para una interpretación integral y holística de las 
causales manifestadas, que en su propensión canalizan 
desde representaciones sociales relevantes vinculadas 
al estudio, trabajo, anticipaciones de futuro y percepción 
de sí mismo. En coherencia, se pretende una penetra-
ción de estas representaciones sociales en ingresantes, 
en especial femeninas de la carrera de Psicología en la 
Universidad de Nacional de San Luis, Argentina.

El muestreo tiene una naturaleza con una marcada inten-
cionalidad a partir de valorar en esta ocasión los casos 
del trabajo de campo en su primer año (alrededor de 18 
años) y femeninas; unidades de análisis que mostraron 
en años anteriores comportamientos interesantes para 
los fines de este estudio. Se consideró diez casos tipos 
-como adecuados- para un entendimiento del fenómeno 
a estudiar pensando en inferencias esenciales de una pri-
mera inmersión a estudiar.

La entrevista considerada se concibió desde preguntas 
generales con un zoom en ciertos aspectos que emergie-
ron como significativos a los que se les aplicó preguntas 
de contraste, triangulado por una sutil observación parti-
cipante, con énfasis en el lenguaje no verbal que mostra-
ba ciertas desviaciones o irregularidades como factores 
desencadenantes da aspectos a profundizar. La secuen-
cia de análisis estuvo en constante interacción con la teo-
ría base asumida y se evidenció en el ajuste constante del 
algoritmo de trabajo: recolección de datos, comprensión 
y codificación, hasta su expresión en resultados por cate-
gorías de estudio.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Los resultados esenciales desencadenan cierta discu-
sión de la que se expresan sus elementos más importan-
tes. Se considera pertinente y valiosa la información obte-
nida a través del informe publicado por la Subsecretaría de 
Acreditación y Desarrollo Institucional de la Universidad 
Nacional de San Luis que menciona los datos de la ins-
titución. El ingreso 2018 registró 6.366 preinscriptos en 
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todas las carreras de la Universidad Nacional de San 
Luis. De los cuales, 2465 fueron masculinos y 3901 feme-
ninos. En la Facultad de Psicología fueron 649 en total: 
152 masculinos y 497 femeninos. Celada (2020), explica 
que América Latina se ha caracterizado históricamente 
por su profunda desigualdad social. En relación con el 
acceso al nivel educativo superior, Argentina se presenta 
como un caso particular dentro de la región. En compara-
ción con los demás países de América Latina, Argentina 
presenta menor nivel de desigualdad en el acceso al sis-
tema educativo superior y esto constituye un factor impor-
tante en los altos porcentajes de la población que accede 
al nivel superior educativo.

En una inmersión del Estado del Arte, se debe adver-
tir que existe en Argentina a manera de plataforma pro-
gramática, algunas políticas para garantizar el derecho 
a la educación superior con inclusión social. Se puede 
rememorar a los mecanismos de admisión no selectivos, 
gratuidad de los estudios en el sector de gestión estatal y 
expansión de la oferta institucional. Sin embargo, la tasa 
de deserción universitaria sigue siendo alta, y mayormen-
te, en el ámbito universitario estatal (Celada, 2020).

Con el fin de modificar positivamente la tasa de egreso, 
desde hace varias décadas se implementaron con cierto 
éxito políticas de retención del estudiantado universita-
rio, atendiendo mayoritariamente a los grupos que, por 
condiciones socio-estructurales, se encuentran más vul-
nerables a la deserción. Por ejemplo, existe el programa 
de tutorías, como un mecanismo para aminorar los défi-
cits en el conocimiento que poseían los/as estudiantes, 
en particular, quienes cursan el primer año. Estas tutorías 
están a cargo de estudiantes más avanzados/as de cada 
carrera. Además, se implementan diferentes tipos de be-
cas orientadas a promover la igualdad de oportunidades 
que faciliten el acceso y la permanencia en sus proyectos 
de estudio (Celada 2020).

Vale mencionar que todos estos esfuerzos, no logran re-
vertir la situación de vulnerabilidad de algunos sectores 
de la población universitaria y así, garantizar la perma-
nencia y el egreso en el nivel educativo. En cuanto al me-
canismo de las tutorías de pares aún no se puede advertir 
puntualmente en qué nivel son efectivas para paliar las 
deficiencias de conocimientos que acarrean las/os jóve-
nes que egresaron del nivel educativo medio y que ingre-
san al nivel educativo superior (Celada 2020).

Dentro del campo de la orientación, el ingreso univer-
sitario es una problemática que interesa comprender e 
investigar dado que se busca generar dispositivos de 
intervención que puedan aminorar esta problemática. El 
ingreso al mundo de los estudios superiores representa 
una ruptura en relación a trayectos escolares previos, 
dado que implica para las/os estudiantes un movimiento 
subjetivo para posicionarse en una nueva institución con 
lógicas de funcionamientos diferentes. Este momento de 
cambio, puede ser conceptualizado como una transición 

psicosocial, la cual es definida como “todo suceso - o 
ausencia de un acontecimiento previsto- que produce el 
efecto de transformar las relaciones, las rutinas, las creen-
cias y los roles de un individuo”. (Schlossberg, et al., 2007, 
citados en Aisenson, 2007). Se considera que un suceso 
constituye una transición solo si el sujeto la percibe y la 
vivencia como tal.

Para comprender el sentido que el sujeto le asigna es ne-
cesario estudiar el contexto en el que ocurre, el impacto 
que produce y los factores que determinan la manera en 
que el mismo afronta la transición. Estos factores involu-
cran: la situación, el sí mismo, los apoyos y las estrategias 
(Schlossberg, et al., 2007).

El estudio de las transiciones en las/os jóvenes intenta dar 
cuenta de los procesos psicológicos que se movilizan, 
las significaciones que los sujetos elaboran y sus com-
portamientos cuando afrontan situaciones que implican 
cambios. Además, de las dinámicas y factores sociales 
implicados (Aisenson, 2007).

Las transiciones suelen ir acompañadas de sentimientos 
de incertidumbre, inseguridad y generar diversos inte-
rrogantes y temores frente a la situación de cambio. Son 
momentos en que se debe enfrentar el miedo a lo nuevo y 
desconocido, a un futuro incierto, y a su vez, un duelo por 
aquello que se deja del pasado, que se pierde. Algunas 
investigaciones realizadas por orientadoras/es de nuestro 
país permiten concluir que la manera en que la transición 
es afrontada difiere de acuerdo a las intenciones y expec-
tativas para el futuro que desarrollan las/os jóvenes, así 
como las representaciones que tienen sobre sí mismas/
os, sobre sus capacidades, la evaluación de las posibili-
dades personales de llevar adelante el proyecto, la iden-
tificación de apoyos familiares y sociales (capital cultural 
y social), y la evaluación de las condiciones del contexto 
en el que buscan insertarse (Aisenson, 2007).

La organización del tiempo es otro aspecto importante en 
la transición, ya que refleja la reestructuración de la vida 
cotidiana a partir del desempeño de nuevos roles y de un 
entorno diferente (Aisenson, 2007).

Otro concepto relevante para esta investigación es el de 
representaciones sociales y la relevancia que adquiere 
en la construcción identitaria y proyectos significativos. 
Moscovici (1985), señala que la noción de representación 
social nos sitúa en el punto en el que confluyen lo psico-
lógico y lo social. Antes que nada, concierne a la manera 
en que los individuos aprehenden los acontecimientos de 
la vida diaria, las características del medio en el que vi-
ven, las informaciones que circulan en él, a los demás 
individuos de su entorno próximo o lejano. 

Se considera a las representaciones sociales como el 
“conocimiento de sentido común” o “pensamiento natural”, 
en oposición al conocimiento científico. Este conocimien-
to se constituye a partir de nuestras experiencias, de las 
informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento 
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que recibimos a través de la tradición, la educación y la 
comunicación social. De manera, que se trata de un cono-
cimiento socialmente elaborado y compartido (Moscovici, 
1985).

De acuerdo a Abric (2001), uno de los componentes fun-
damentales de las representaciones sociales es su signi-
ficación la cual está determinada doblemente por efectos 
de contexto. En principio por un contexto discursivo, es 
decir, por la naturaleza de las condiciones de producción 
del discurso a partir del cual es formulada una represen-
tación. Las producciones discursivas permiten acceder 
a las representaciones, por lo que es necesario analizar 
sus condiciones de producción y considerar que la repre-
sentación se produce en una situación y su significación 
dependerá de las relaciones concretas que se dan en el 
tiempo de una interacción.

Además, están determinadas por el contexto social, que 
incluye el contexto ideológico y el lugar que el sujeto o 
grupo respectivo ocupa en el sistema social. En este sen-
tido, “la significación de una representación social está 
entrelazada o anclada siempre en significaciones más 
generales que intervienen en las relaciones simbólicas 
propias al campo social dado” (Doise, mencionado en 
Abric, 2001). Este efecto doble de contexto implica que 
para entender el contenido y la dinámica de una repre-
sentación es necesaria una referencia al contexto social y 
no solamente discursivo.

Las representaciones sociales desempeñan un papel 
fundamental en las prácticas y dinámicas de las relacio-
nes sociales, dado que tienen cuatro funciones esencia-
les: 1- funciones de saber, las cuales posibilitan entender 
y explicar la realidad, 2- funciones identitarias que per-
miten definir la identidad y la salvaguarda identitaria de 
los grupos; 3- funciones de orientación, dado que con-
ducen u orientan los comportamientos y las prácticas de 
las personas y 4- funciones justificadoras que posibilitan 
justificar a posteriori posturas y comportamientos (Abric, 
2001).

Dentro de la configuración de las representaciones que 
determinan la subjetividad, se enmarca la construcción 
de un proyecto de vida. Guichard (2002), señala que el 
término “proyecto”, involucra la acción de “lanzar hacia 
adelante”, remite a una acción que un sujeto se propone 
realizar y se establece en una perspectiva más o menos 
larga y a futuro. La determinación de un proyecto cons-
tituye una reinterpretación, una relectura, tener una pers-
pectiva del pasado y del presente. Todo proyecto apunta 
hacia un futuro determinado, implica una búsqueda y una 
evaluación de los medios disponibles y eficientes en vista 
de su realización, un elemento indispensable y sumamen-
te necesario tiene que ver con la propia motivación del 
sujeto y los motivos que apuntalan su intención y determi-
nación (Guichard, 2002).

Significativo también son las trayectorias profesionales, 
las que se construyen a través de elecciones que expre-
san su concepto de sí. Este concepto de sí se construye 
y reconstruye permanentemente a partir de diferentes ex-
periencias que las personas tienen en diversos contextos 
en los que interactúan e incluso, a veces, puede modi-
ficarse simplemente por la observación de la conducta 
de otros. Sus intereses nunca son completamente fijos, 
también están sujetos a cambios (Savickas, et al., 2009).

Desde estas perspectivas, se considera fundamental in-
tentar una comprensión de las interpretaciones que las 
personas dan a sus múltiples realidades subjetivas, ba-
sándose en el análisis de sus relatos; esto ofrece la venta-
ja de permanecer cerca de su propio lenguaje, permitien-
do comprender no solo su situación actual, sino también 
sus orígenes (Savickas, et al., 2009).

Aspecto medular es la orientación y género. Hacia el 
siglo XVIII, la Revolución Industrial trajo consigo enormes 
cambios en el mundo occidental, a partir de los procesos 
crecientes de industrialización y de una nueva ética que 
comenzó a regir los valores humanos: ya no serán he-
gemónicos los principios religiosos, sino los del trabajo 
productivo, guiados por una nueva racionalidad.

En los comienzos de la revolución industrial la producción 
extra doméstica se fue expandiendo y solo esa actividad 
fue reconocida como trabajo verdadero. La constitución 
de familias nucleares y el cambio en las condiciones de 
trabajo trajo efectos de largo alcance en la subjetivación 
de hombres y mujeres. La familia se tornó una institución 
básicamente relacional y personal, la esfera íntima de la 
sociedad. Esta familia nuclear fue estrechando los límites 
de la intimidad personal y ampliando la especificidad de 
sus funciones emocionales. Junto con el estrechamiento 
del escenario doméstico, también el entorno de las mu-
jeres se redujo y perdió perspectivas: las tareas domésti-
cas, el consumo, la crianza de niños/as, lo privado e ínti-
mo de los vínculos afectivos, se convirtieron en su ámbito 
naturalizado.

La finalidad principal del trabajo reproductivo femenino 
pasó a ser la producción de sujetos, con la convicción 
social de que, en tanto los producían, las mujeres se au-
toconfirmaban como sujetos, porque con la maternidad 
creaban las bases de su posición como sujetos sociales 
y psíquicos. El trabajo maternal remite a analizar la lógica 
de la producción de sujetos como diferente de la produc-
ción de objetos. ¿En qué consisten estas lógicas? La ló-
gica de la producción de sujetos se rige por las leyes del 
intercambio afectivo estrecho, por la relación bipersonal 
íntima, exclusiva.

La lógica de la producción de objetos, por su parte, se 
rige principalmente por el intercambio de dinero o de bie-
nes objetivos. Se rige predominantemente por las leyes 
de la lógica racional. Con la configuración de las familias 
nucleares y de la división sexual del trabajo, la valoración 
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social del trabajo es muy distinta si se trata de producción 
de objetos o de sujetos: aquel producirá bienes materia-
les; éste, producirá bienes subjetivos que quedarán natu-
ralizados y se tornan invisibles.

A partir de este período histórico social, en tanto el ideal 
constitutivo de la subjetividad femenina se afirmará en la 
producción de sujetos, “en el reino del amor”, detentan-
do el poder de los afectos, el ideal que configura la sub-
jetividad masculina estará basado en la producción de 
bienes materiales, en el poder racional y económico. Ello 
dará como resultado la afirmación de la división sexual 
del trabajo en el que las mujeres se ocuparán del trabajo 
reproductivo y los varones del trabajo productivo. El ideal 
maternal será el eje fundador de la femineidad, en tanto 
la masculinidad se fundará sobre el Ideal de Hombre de 
Trabajo, o sea, de ser proveedor económico de la familia.

En función de estos ideales genéricos que se produjeron 
a partir de la modernidad es que hay ocupaciones, ofi-
cios y profesiones considerados “naturalmente” “femini-
zados” y “masculinizados”. En este sentido la licenciatura 
en psicología es una matrícula ocupada mayoritariamente 
por mujeres por estar ligada a las tareas de contención 
emocional, escucha, consejo, tareas de cuidado en ge-
neral, entre otras, que la sociedad patriarcal le asignó al 
género femenino.

Algunos aspectos relevantes del contexto socio-eco-
nómico familiar. En cuanto al lugar de origen de las jó-
venes que conforman la muestra, puede decirse que seis 
de ellas son oriundas de la provincia de San Luis, algu-
nas de la ciudad y otras del interior de la provincia; y las 
cuatro restantes tienen su lugar de origen en provincias 
aledañas principalmente Córdoba y Mendoza.

En relación al nivel de instrucción de los hermanos y 
hermanas de cada una de las ingresantes, se advierte 
que todas/os se encuentran cursando niveles formales 
de educación, ya sea primaria, secundaria y universita-
ria (universidades públicas de Argentina) y en el caso de 
las/os hermanas/os que son adultas/os, vale decir, tienen 
una inserción laboral en el marco de trabajo formal o son 
profesionales. 

En relación al nivel de instrucción de sus padres y ma-
dres: se advierte que hay tres mujeres con título univer-
sitario, quienes trabajan de su profesión. Una mujer es 
jubilada y ejercía la docencia; otras dos mujeres poseen 
estudios universitarios incompletos y al momento de las 
entrevistas tienen una inserción laboral estable en rela-
ción de dependencia. Una mujer ha alcanzado cursar el 
nivel secundario incompleto e inserción laboral inestable 
o temporal. Tres mujeres trabajan como amas de casa.

En el caso de los padres se advierte que hay tres de ellos 
con secundario completo y su inserción laboral formal en 
relación de dependencia. Un hombre posee estudio uni-
versitario incompleto con inserción laboral formal en una 
empresa en relación de dependencia; un hombre jubilado 

que trabajaba en gestoría y dos hombres con secundario 
incompleto que tienen inserciones laborales inestables.

Representaciones de estudio, escuela y entorno fami-
liar. Se detecta en el contexto de esta muestra de ingre-
santes, el estudio es valorado como un proyecto central 
en la vida y como un instrumento que brindaría mejores 
posibilidades de inserción laboral.

Se advierte que la elección de la carrera en estas estu-
diantes se ve influenciada por trayectorias educativas y 
sociales previas. En ese sentido, algunas jóvenes mani-
fiestan que durante el cursado de los últimos años de la 
escuela secundaria tomaron contacto con contenidos de 
Psicología y experimentaron desde entonces interés ha-
cia ellos. También, se detecta la influencia de conversa-
ciones con familiares, amigas/os y algunas/os profesores 
de la escuela secundaria sobre la disciplina, lo cual tam-
bién moviliza el interés en las jóvenes. 

Algunas ingresantes tienen familiares que en algún mo-
mento han incursionado en la disciplina, lo que facilitó que 
pudieran explorar algún contenido a través de materiales 
tales como libros y/o cuadernillos de Psicología, que les 
interesó. Una de las jóvenes había realizado tareas de vo-
luntariado en una iglesia y en esa experiencia pudo tomar 
contacto conel trabajo de psicólogas/os. Otra joven expli-
ca que su interés surgió desde muy pequeña dado que 
asistió a un profesional de la Psicología por temas perso-
nales y eso despertó su interés por la disciplina. 

Las representaciones sobre la Universidad Nacional de 
San Luis en esta sub-muestra (U.N.S.L) incluyen la va-
loración de que es una de las mejores del país. Esta in-
formación circula en los entornos de socialización de las 
jóvenes (familia, conocidos/as, amigos/as). La U.N.S.L 
también es valorada positivamente por ser pública y gra-
tuita. Al menos cuatro de estas jóvenes destacan que la 
eligen por encontrarse cerca del lugar en el que vive su 
familia y por el aspecto económico, dado que no todas 
podían costear los gastos de una universidad privada, 
más el alquiler, servicios y alimentos en otra provincia. 

En lo referido a la información que tenían sobre la carre-
ra, dos de ellas reconocen que poseían poca información 
al momento de elegir la misma. Al realizar el curso de 
ingreso y cursar las asignaturas del primer cuatrimestre 
logran ir ampliando la información. Vale mencionar, que al 
momento de las entrevistas, ambas ingresantes refieren 
sentirse a gusto con algunas materias y con otras no; no 
obstante, esto último no representa una dificultad que las 
lleve a dudar sobre su elección, al menos en ese momen-
to de su trayectoria. En cuanto a las demás ingresantes, 
algunas buscaron información a través de la página ofi-
cial de la U.N.S.L, otras se acercaron a la mesa informati-
va del rectorado, otras acudieron a la oficina de “sección 
alumnos” de la facultad y algunas se informaron al venir 
con su escuela secundaria a la feria educativa o realizar 
alguna visita guiada. 
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Además, algunas ingresantes recibieron información a 
través de profesoras/es de su escuela secundaria o incor-
poraron información que circula en medios de comunica-
ción, por ejemplo, TV, internet, literatura y conversaciones 
con familiares o personas significativas de su entorno.

Las ingresantes identifican como un apoyo muy importan-
te para poder sostener su proyecto de estudio, la conten-
ción afectiva y económica que le brindan sus familiares 
y personas significativas de su entorno. Se advierte que 
valoran como apoyos algunos mecanismos de la univer-
sidad, por ejemplo, la mayoría refiere que el curso de in-
greso les permitió conocer a su grupo de pares y sentir-
se más integradas. Algunas de las ingresantes perciben 
becas, lo cual es considerado como un recurso valioso; 
también, califican de manera positiva la buena predispo-
sición de las/os profesores de primer año a responder 
dudas, estar abiertos/as al intercambio y los horarios de 
consulta. Otras señalaron al centro de estudiantes como 
un apoyo, por las becas y descuentos para fotocopias, 
entre otros beneficios que brindan y la posibilidad de 
participar en distintas actividades que el centro de estu-
diantes desarrolla en distintos barrios. Estos apoyos se 
consideran como representaciones que promueven un 
incremento de su autoestima y la afiliación a la institución; 
albergan la posibilidad de elegir y son factores que ope-
ran a favor de que las/os ingresantes puedan permanecer 
y sostener el proyecto de estudio.

En relación a los obstáculos, la mayoría de las estudiantes 
reconocen en sí mismas algunas cualidades de su perso-
nalidad identificadas como posibles obstaculizadoras en 
su desempeño como estudiantes, por ejemplo: la timidez, 
que se traduce en dificultad para hablar con sus pares y/o 
en público. También, admiten como obstáculo que puede 
desalentarlas, el desaprobar instancias de exámenes o 
materias, en ese sentido manifiestan “que me vaya mal 
en las materias”, “Quedarme libre en las materias. Sé que 
no está mal desaprobar, pero eso me frustraría bastante”. 

Se advierte en casi todas, el temor de no contar en al-
gún momento con el sostén económico que brindan sus 
progenitores como una dificultad seria. Y en el caso de 
las ingresantes que perciben alguna beca, la posible sus-
pensión de dicho beneficio también es valorado como 
un obstáculo dado que constituye uno de los recursos 
económicos con el que cuentan para poder sostener su 
proyecto de estudio.

En lo concerniente al desempeño académico las ingre-
santes refieren que la cantidad de horas que estudian 
oscila entre dos y siete horas diarias. La dedicación es 
mayor cuando se encuentran en instancias de exámenes 
y las estrategias que implementan incluye: leer en silencio 
o en voz alta, hacer sus propios resúmenes, esquemas 
conceptuales, subrayar con diferentes colores, elaborar 
preguntas sobre el contenido y responderlas, entre otras. 
La comprensión del contenido es valorado por la mayo-
ría de ellas, en detrimento del aprendizaje memorístico. 

Además, consideran las instancias grupales como valio-
sas para el intercambio y para evaluar lo que van enten-
diendo sobre los diferentes temas; sin embargo, la ma-
yoría prefiere estudiar sola los días previos a un examen.

Se detectan las diferentes significaciones que asumen las 
representaciones en cada ingresante. Se observa, que las 
instancias de evaluación generan en cada una diferentes 
reacciones y montos de ansiedad, algunas experimentan 
“nudos en la garganta”, palpitaciones más fuertes, ner-
vios, entre otros. Algunas se perciben a sí mismas como 
muy organizadas, ordenadas y estudiosas; ante las exi-
gencias de la vida académica logran anticipar el tiempo 
que les toma la lectura, la comprensión y asimilación de 
los contenidos, por lo que, implementan diversas accio-
nes que les permite llegar a las instancias de evaluación 
con mayor tranquilidad y sensación de control sobre la 
situación. Mientras que otras, reconocen que les cuesta 
organizar el tiempo de estudio y experimentan momentos 
de angustia y frustración.

Se advierte que aquellas ingresantes que han desapro-
bado alguna instancia de evaluación pueden reconocer 
que cuenta con recursos personales para afrontar ade-
cuadamente esa situación e identificar qué acciones o 
aspectos deberían modificar para mejorar sus resultados.

Representaciones de trabajo. Cabe mencionar que, 
en cuanto al ejercicio profesional, todas las ingresantes 
identifican con mayor claridad el campo clínico y las in-
tervenciones de tipo individual y asistencial desarrollado 
principalmente en hospitales, consultorios públicos y/o 
privados. Consideran el tratamiento clínico como un es-
pacio en el que se ayuda a las personas a afrontar con-
flictos que generan sufrimiento o malestar. Algunas ingre-
santes mencionan aspectos propios del Psicoanálisis. 
Todas estas características constituyen los elementos 
más estables de la representación del rol profesional. La 
tarea clínica individual y asistencial se constituye como el 
núcleo central de la representación. 

Por ejemplo, L manifiesta: “En la parte clínica quizás, 
imagino que van personas que tienen algún problema 
personal muy grave y que les dificulte la vida, como por 
ejemplo problemas en su entorno familiar, o que se sienta 
solos o que no le guste su trabajo o que se haya encon-
trado con frustraciones, y me imagino también personas 
yendo solo para desahogarse”. En relación al trabajo clí-
nico, en la representación predominante consideran que 
el trabajo fundamental lo realiza el/la terapeuta, dejando 
en un segundo plano la tarea interna que le incumbe a la 
persona que consulta. Es decir, se advierte una especie 
de idea mecanicista en la cual el solo accionar del profe-
sional implicaría una modificación en la subjetividad del/
la paciente. Es de destacar como aún impera en el imagi-
nario social la función asistencial del rol del profesional de 
la Psicología, visto como herramienta de cambio, con la 
finalidad de generar bienestar individual en las personas. 
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Se advierte que hay un desconocimiento sobre lo que un 
tratamiento psicológico implica, la duración del proceso, 
la singularidad de cada persona, la posibilidad de que 
las verdaderas modificaciones impactan a lo largo del 
tiempo, ya sea a largo o corto plazo, o incluso que no se 
registren cambios significativos en la persona. 

Las representaciones sociales del trabajo del rol del 
Psicólogo, incluye como parte constitutiva de la misma 
los medios masivos de comunicación, tales como; televi-
sión, plataforma virtual, Netflix, youtube, entre otras. Las 
jóvenes hacen referencia a las acciones que realiza un 
profesional de la Psicología a partir de haber visto pelí-
culas, series y videos en relación a esta disciplina. Por 
ejemplo, N manifiesta, aludiendo a una película en la que 
había tomado contacto: “Yo me imagino con delantal, 
yendo a ver locos y analizándolos”. En este ejemplo se 
advierte nuevamente una visión recortada y distorsionada 
del trabajo de un/a psicólogo/a en general, y del trabajo 
clínico en particular, ya que aluden al tratamiento realiza-
do a personas solo con patologías severas. Esto también 
responde a un imaginario social hegemónico que vincula 
el trabajo de un psicólogo exclusivamente con la locura. 
No obstante, es oportuno destacar como en una de las 
entrevistadas se reflexiona y se amplía sobre la represen-
tación. Esta joven considera que hoy no es necesario te-
ner un “problema grande” para asistir a terapia, sino que 
muchas personas solicitan asistencia psicológica para 
“solo hablar” y producir desarrollos personales. 

Casi todas refieren que el curso de ingreso les permitió 
conocer la existencia de otros campos de inserción pro-
fesional y entre ellos mencionan: la psicología laboral, 
jurídica, del deporte, educacional, política y ambiental. 
Sin embargo, cuando se intenta profundizar en algunos 
de estos campos, las estudiantes manifiestan no saber o 
no conocer mucho sobre el trabajo que la/el psicóloga/o 
pueden desarrollar en cada uno de ellos. Por ejemplo, 
V manifiesta: “En lo jurídico en la corte. En lo social, tra-
bajando con un sociólogo, en las situaciones sociales. 
También se puede trabajar en una empresa. En lo am-
biental creo que puede ser más experimental, trabajando 
con otras personas como biólogos. Los psicoanalistas 
que trabajan de forma más individual, como un doctor, 
que trabajan solos”.

Algunas ingresantes tienen conocidos/as que ejercen la 
profesión y desde allí se apropian de algunas representa-
ciones. Una de ellas presenta algún conocimiento a partir 
de una experiencia en un voluntariado con un grupo de 
una iglesia, en la cual se realizaban actividades destina-
das a niñas/os, adolescentes y progenitores sobre todo 
por temas de adicciones. En dichas actividades partici-
paban las/os jóvenes voluntarios/as pero también alguno/
as profesionales, entre ellos, una psicóloga. Esta tarea es 
realizada con un alto grado de compromiso y gratifica-
ción, ya que manifiesta disfrutar de realizar aportes por 

medio de actividades con un sentido comunitario, y que 
de algún modo sean causa de un benéfico para otro. 

Solo cuatro de ellas, asistieron alguna vez a un/a psicólo-
ga/o por diferentes razones; estas consultas se llevaron a 
cabo en hospitales públicos o en consultorios privados y 
todas ellas valoran haber tenido buenas experiencias con 
esos profesionales y un alivio de su sufrimiento.

Por otra parte, cabe mencionar que ninguna de estas jó-
venes se encuentra trabajando al momento en el que se 
tomaron las entrevistas en profundidad. Solo una de ellas, 
que pertenece a una familia con una situación económi-
ca, social, familiar de muchas carencias, refiere haber tra-
bajado en algún momento de su vida durante su adoles-
cencia para colaborar con la economía de su familia. Al 
momento de la toma de entrevistas esta ingresante cuen-
ta con el beneficio de una beca que le permite dedicarse 
solo a estudiar. 

La representación de trabajo en todas las ingresantes va 
ligada fundamentalmente a la posibilidad de ejercer pro-
fesionalmente en el futuro como psicólogas. Consideran 
que el ejercicio profesional va asociado al logro de la au-
tonomía e independencia. También, al gusto, al interés y 
a la posibilidad de experimentar satisfacción por desem-
peñarse profesionalmente en algo que eligen. Sin embar-
go, la representación “trabajo” alberga otros elementos 
como: “cansancio” dado que implica cumplir horarios, 
“muchas horas de dedicación”, es una “obligación”, y es 
valorado como un medio para obtener dinero que permite 
costear gastos de vivienda, alimentación, entre otros. 

Finalmente, consideran que el título profesional brindaría 
la posibilidad de acceder a bienes, sobre todo de índole 
personal como una casa propia, auto, salidas con amista-
des, viajes, hacer algún deporte o hobby.

Por ejemplo F expresa: “Me gusta viajar mucho, esa sería 
uno. Y también vivir bien, sin problemas económicos. Mis 
viejos me dieron todo y nunca me faltó nada, y no quiero 
que me falte nada. Quiero poder salir a cenar si quiero, 
o comprarme lo que quiero, y poder seguir estudiando, 
especializándome, porque sé que todo eso se paga. 
También poder estudiar en otro lugar, como España, u 
otro país. Poder conocer otras culturas”.

Existe en los/as jóvenes una representación del trabajo 
vinculado a una actividad que les permitirá sostenerse 
económicamente durante la vida adulta. Es por ello que 
se detecta cierto temor acerca de si la carrera elegida 
tendrá salida laboral en un futuro, es decir, se les despier-
ta la preocupación sobre el valor social y económico que 
le es atribuido a la actividad laboral que se desprenda de 
la carrera una vez finalizada.

Esta percepción está en sintonía con la realidad actual, 
en un marco de desocupación e inestabilidad laboral cre-
ciente. Es real que a la hora de acceder a un empleo no 
solo depende de la formación recibida sino también, de 
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sus circunstancias y contexto laboral, social y económico 
en el que se encuentran, del estado del mercado de tra-
bajo y de las formas en las que opera a nivel local, nacio-
nal e internacional. Todos estos factores, hacen de la in-
serción socio-laboral un proceso complejo de transición, 
lo que lleva a elevar los sentimientos de incertidumbre y 
preocupación por parte de las estudiantes al momento 
de construir sus proyectos, frente a la incógnita ¿Tendré 
un trabajo estable y lo suficientemente remunerado para 
vivir tranquilas?

Percepción de sí Mismas. Cabe mencionar que la mayo-
ría de las ingresantes se percibe con recursos personales 
adecuados para poder hacer frente a las diversas vici-
situdes que conlleva la transición psicosocial que están 
atravesando. 

Con respecto a la etapa universitaria, la mayoría de las jó-
venes, perciben esta transición de la escuela secundaria 
a la universidad, con mayor autonomía e independencia, 
asociado esto a los cambios de horarios y asistencia a 
las clases, al formato de rendir los exámenes y prácticos, 
y a la obtención del material de estudio. Por ejemplo, L 
manifiesta: “como que sos más independiente, más libre, 
podes hacer lo que quieras, vos elegís si ir a cursar o no, 
podes rendir libre la materia o no. Con libre me refiero a 
eso, a poder hacer y no tener que cumplir tan estricta-
mente las normas como lo era la escuela”. Es decir que 
valoran la autonomía que les brinda la modalidad propia 
de la universidad. 

Es de destacar que este nuevo momento para estas jó-
venes es vivido con una elevada turbulencia emocional, 
de modo diferente en cada una, pero que todas se con-
jugan en los cambios que implica esta transición. Cabe 
señalar que si bien consideran a la autonomía como algo 
valioso que van adquiriendo paulatinamente, se perciben 
con dificultades para el desarrollo de algunos recursos 
que permitan afrontar la independencia necesaria en esta 
etapa. Estas dificultades son más notorias en actividades 
de orden académico y/o de la vida cotidiana, como por 
ejemplo; trasladarse en la ciudad, cocinar y realizar trá-
mites, entre otras. Al respecto V manifiesta: “Es que acá 
todo es muy libre, tenés que hacerte cargo de todo vos, 
tenés que ir a preguntar a los box, averiguar todo vos, y 
eso me cuesta un poco todavía”.

En sus relatos aparecen representaciones vinculadas a 
cualidades de su personalidad identificadas por las in-
gresantes como posibles favorecedoras en su desempe-
ño como estudiantes, tales como: responsabilidad a la 
hora de entregar prácticos y asistir a clases, persistencia 
hasta lograr los resultados deseados, poseer hábitos de 
estudio y estar motivadas en relación a la carrera. Frente 
a la pregunta sobre qué cualidades considera necesarias 
para llevar a cabo la carrera M manifiesta: “Entusiasmo, 
dedicación, responsabilidad. También soy muy ordena-
da, organizada, me pongo hacer las cosas con tiempo, 
creo que eso me va ayudar mucho.” Mientras que A 

relata: “Soy responsable, aplicada. En muchas cosas soy 
positiva, me gusta agotar todos los medios posibles hasta 
que se me de lo que quiero”. 

No obstante reconocen características en su personali-
dad que podrían ser obstaculizadoras para finalizar su 
proyecto de estudio, como el ser distraídas, el no poder 
estar lejos de su familia. Por ejemplo M manifiesta: “Mi an-
siedad la relaciono con mi impulsividad. Ante situaciones 
actúo muy impulsiva, como actuar sin haberlo pensado. A 
veces respondo muy rápido el examen, entrego y quizás 
ni lo revisé. Me pasó en los primeros exámenes, aprobé 
medio raspando, asíque intento no hacerlo más”. O en el 
caso de F expresa: “Me cuesta mucho la participación en 
clases, porque me pongo nerviosa”. Estas emociones son 
esperables en esta difícil transición que es el ingreso a la 
vida universitaria. Es de destacar que tienen conciencia 
de las emociones y recursos que les falta desarrollar.

En sus representaciones aparece como contenido de las 
mismas, que sus intereses y motivaciones pueden cam-
biar a lo largo del tiempo. A pesar de esto es vivido con 
temor e incertidumbre, ya que la pérdida de interés por 
el estudio de la Licenciatura en Psicología, implicaría co-
menzar una nueva carrera, buscar trabajo o regresar a 
sus provincias. Al respecto V manifiesta: “A veces me da 
miedo de tener el inconveniente de llegar a cansarme de 
estudiar esto. Yo quiero creer que no, pero siempre tengo 
presente que estoy estudiando esto y quizás el día de 
mañana me doy cuenta que esto no me gusta, y es dis-
tinto al colegio, porque el colegio es una etapa que tenés 
que pasar sí o sí. Pero esto es para ser profesional y de-
dicarte toda tu vida. Si bien me encanta la salida laboral y 
todo, a veces me da un poco de miedo pensar que pue-
do equivocarme”. Por su parte N, manifiesta que “tengo 
miedo de equivocarme de carrera y que mis papás se 
enojen conmigo por toda la plata que me dieron para vivir 
acá, para pagar el alquiler, mudarme de mi pueblo y todo, 
sería un bajón”. En este sentido cabe destacar que mani-
fiestan preocupación por lo que para ellas sería una pér-
dida de tiempo, ya que haber iniciado este proyecto de 
estudio implicó el apoyo económico y emocional por par-
te de sus familias, y dejar la carrera tendría como efecto, 
desde su perspectiva, una pérdida del dinero invertido. 
Es decir, se observa que existe un reconocimiento genui-
no de sus apoyos emocionales y económicos, los que son 
percibidos como fundamentales para finalizar el proyecto 
de estudio. Se advierte que las ingresantes le dan una va-
loración positiva a los vínculos afectivos, de la familia y de 
amistades, y los perciben como una influencia importante 
para la construcción de sí mismas y el desarrollo de sus 
proyectos. Estos se puede ver cuando G expresa: “con 
mis compañeros siempre nos juntamos en las cursadas, 
o fuera de la universidad y charlamos de cómo nos está 
yendo o sacarnos un rato de la cabeza la universidad, es 
un apoyo de estudiante que está pasando lo mismo que 
vos”. O en el caso de A manifiesta: “Por ejemplo, cuan-
do rindo mi mamá me llama la noche anterior e intenta 
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tranquilizarme, me dice que no importa lo que pase, que 
todo va a estar bien. Mi hermana también, siempre está 
ahí. Me alientan para que me vaya bien”. 

Se observa que las ingresantes desarrollan otros intereses 
y actividades por fuera de lo académico. En este sentido 
describen la realización de actividades artísticas, como 
la danza, la música, el deporte, y el interés por acciones 
sociales, destacando la necesidad de ayudar al otro.

La mayoría se percibe con capacidad para tolerar la frus-
tración que implica la desaprobación de alguna instancia 
académica. Algunas consideran que hay ciertas caracte-
rísticas de sí mismas que podrían ser un obstáculo para 
su desempeño académico o profesional como la timidez, 
la dificultad para hablar en público, las elevadas expec-
tativas y auto-exigencia; además, de experimentar una 
gran sensibilidad ante el sufrimiento que otras personas 
atraviesan. 

Es de destacar en las ingresantes que cuando se inda-
ga cuáles son las cualidades que considera que posee 
para el ejercicio de la profesión, aluden a características 
emocionales que presentan tales como: empatía, capaci-
dad de escucha, de comprensión, deseo de ayudar a las 
personas necesitadas, entre otras, es decir cualidades 
psicológicas que la sociedad patriarcal le adjudicó como 
“naturales” al género femenino. Esta asignación realizada 
en la modernidad a las mujeres, hizo que se las considere 
a ellas como las únicas aptas para desarrollar las funcio-
nes de cuidado que se requieren en distintos momentos 
de la vida, sobre todo en situaciones de las tempranas 
infancias, la vejez, las enfermedades y las discapacida-
des, entre otras. Por lo tanto, todas las profesiones que 
involucran este tipo de tareas, fueron “naturalizadas” y 
asignadas al género femenino. La carrera de Psicología 
es una de ellas.

Cabe señalar que al momento de las entrevistas, en nin-
guno de los relatos de las entrevistadas aparece como 
proyecto de vida la constitución de una familia nuclear, 
ni la vida en pareja ni la maternidad, roles que durante 
muchos años se prescribió como valor hegemónico para 
las mujeres. Es decir, que en este subgrupo de ingresan-
tes se advierte que pueden reflexionar críticamente sobre 
estos mandatos y su proyecto de vida prioritario está aso-
ciado a desarrollar en principio la profesión de licencia-
das en Psicología.

En cuanto a la transición psicosocial que deben afron-
tar, no solo están las vicisitudes propias de tener que 
adaptarse a la dinámica de una nueva institución y las 
exigencias que conlleva la vida académica. Algunas de 
estas jóvenes debe afrontar el hecho de que ha migra-
do a una nueva ciudad y tiene que aprender a orientar-
se en ella; además, de asumir otras responsabilidades 
nuevas. También, se detecta en algunas la presencia de 
sentimientos de duelo por lo que se ha dejado atrás y el 
reconocimiento de que hay ciertas características de la 

institución universitaria a las que deben adaptarse y que 
son diferentes a la escuela secundaria, por ejemplo, dis-
tintos horarios, distintas aulas, entre otros. 

Dentro de esta transición psicosocial que afrontan, al-
gunas jóvenes deben aprender a convivir en espacios 
compartidos con otras personas que no conocen, en 
este sentido, algunas refieren situaciones que son vividas 
como muy frustrantes y un obstáculo que interfiere para 
concentrarse en sus estudios. Mientras que otras deben 
aprender a sobrellevar las responsabilidades que conlle-
va el hecho de vivir sola. La mayoría reconoce que cuenta 
con recursos personales para afrontar estos aspectos del 
cambio, aunque por momentos pasan ciertos disgustos. 

Otra dificultad relevante que reconocen las ingresantes 
en esta etapa de cambio que están atravesando, es la 
dificultad de poder organizar y distribuir mejor el tiempo 
para hacer otras actividades que representan proyectos 
igualmente significativos, como la danza, ir al gimnasio, 
artes, entre otros. Esta dificultad va asociada a cierta frus-
tración y al deseo de querer modificar ese aspecto.

Representaciones de futuro. Las anticipaciones de fu-
turo que predominan en las entrevistadas están relacio-
nadas con expectativas en relación a la carrera, la fina-
lización de la misma y el ejercicio profesional. Todas las 
ingresantes de la muestra logran anticipar el tiempo real 
que les demandará finalizar su carrera. Una de ellas ex-
presa “espero que menos de 10 de años; tal vez me tome 
6 o 7 años capaz”.

La representación de futuro involucra una anticipación 
que implica estar recibidas de licenciadas en psicología y 
ejercer profesionalmente en la clínica (pública o privada) 
y/o en docencia. El ejercicio profesional está asociado a 
la posibilidad de mayor autonomía económica, y esto a su 
vez,va aparejado a la posibilidad de acceder a una casa 
propia, a realizar viajes, actividades o a bienes de interés 
personal. 

En relación a las finalidades de la orientación, concep-
to formulado por Guichard (2002), se advierte en esta 
sub-muestra un predominio de finalidades de tipo indi-
vidualistas vinculadas a su propio bienestar y desarrollo 
profesional. Es decir, en sus relatos no se detectan refe-
rencias a problemáticas actuales sociales en las que las 
intervenciones psicológicas podrían ser de gran utilidad. 
Con respecto a la carrera, la mayoría de las entrevistadas 
considera que podrían desarrollar recursos a medida que 
vayan trascurriendo los años de cursada. Anhelan que se 
produzca un aumento de interés y disfrute de la misma, 
vinculado a un mayor conocimiento de intervenciones de 
diferentes ramas de la psicología.

Tienen la expectativa de que su pertenencia a la institu-
ción universitaria se acreciente con el transcurrir del tiem-
po. Por ejemplo L expresa: “Me veo más madura, más 
concentrada, más estudiosa. Creo que voy a haber ga-
nado experiencia como estudiante, creo que voy a poder 



16
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

sentarme mejor a estudiar y espero que me vaya mejor”. 
Sin embargo, anticipan el futuro como abrumador, estre-
sante, relacionado a la sobrecarga de estudio por evalua-
ciones parciales, finales, entre otros. Al respecto M mani-
fiesta: “Me imagino cómoda pero también estresada”, Por 
la cantidad de finales, parciales, y la cursada”. 

Se advierte en la mayoría de ellas la expectativa vin-
culada en un futuro a optimizar el uso del tiempo para 
poder desarrollar actividades significativas vinculadas a 
sus bienes claves, tales como deportes, actividades so-
cio-comunitarias, compartir más tiempo con sus vínculos 
afectivos e incluso la posibilidad de trabajar de modo 
paralelo a los estudios. Por ejemplo A manifiesta: “Sería 
difícil si aparece algún agente externo y se me complica, 
y que me lleve a tener que dejar la carrera en un segun-
do plano, como por ejemplo, que me tenga que poner a 
trabajar”. Frente a esto, anticipan la necesidad de desa-
rrollar recursos propios, como un alto nivel de responsa-
bilidad, voluntad, persistencia, que les permitan llevar a 
cabo estas actividades y culminar la carrera en el tiem-
po propuesto. Se detecta que anticipan el futuro como el 
momento donde podrán ejercer la profesión después de 
haber estudiado, y obtendrán independencia económica, 
autonomía y tomar sus propias decisiones. Sin embargo, 
también aparecen sentimientos ambivalentes de incerti-
dumbre y preocupación por un futuro incierto, que no ga-
rantiza la estabilidad laboral y la posibilidad de desarrollo 
profesional, más allá de la formación académica que se 
posea. Un ejemplo de esto es cuando V manifiesta “Siento 
que cuando me reciba voy a pensar, y ahora qué hago, 
como que me voy a sentir un poco perdida. Porque si bien 
voy a tener conocimientos y quizás sepa a qué quiero de-
dicarme, creo que voy a estar un poco perdida y viendo 
por donde empiezo”. Mientras que A, manifiesta: “Pienso 
que al final tanto estudio no sirva para nada, porque al ter-
minar no consigo trabajo, porque es real que Argentina te 
brinda educación pública, pero después los puestos de 
trabajo no los tenés”. Si bien esta transición ha conllevado 
el desarrollo de nuevos recursos para afrontarla, y un sen-
timiento mayor de autonomía, también está acompañada 
por sentimientos de “temor”, por el haber decidido mal, y 
que en un futuro a corto plazo la carrera deje de intere-
sarles, generando como consecuencia una “pérdida de 
tiempo” y de dinero invertido. Por ejemplo, G refiriéndo-
se a posibles dificultades en un futuro, manifiesta: “tengo 
miedo que no me guste la carrera, estar en segundo año 
o más adelante y que no me guste lo que estoy viendo o 
escuchando, y tener que empezar otra desde cero”. 

CONCLUSIONES

Del análisis del relato del total de las ingresantes muje-
res entrevistadas, se advierte que el estudio constituye 
un eje central a través del cual estas jóvenes edifican su 
proyecto de vida. Consideran que estudiar la licenciatu-
ra les proveerá conocimientos y herramientas necesarios 

para el ejercicio profesional, al cual asocian el logro de su 
autonomía.

Las ingresantes reconocen que cuentan con apoyos de 
personas significativas de su entorno, así como institucio-
nales y con recursos personales. En relación al contexto 
socio económico y social, cuentan con la posibilidad de 
poder estudiar sin la necesidad de trabajar, ya que del 
total de la muestra, solo una de las ingresantes cuenta 
con una beca de apoyo económico, debido a su situación 
particular.

Cabe señalar, que los horarios de cursada en la Facultad 
de Psicología de la Universidad Nacional de San Luis no 
están organizados en bloques, es decir, que deben asistir 
a clases durante diversos horarios del día, lo cual dificulta 
que puedan tener un trabajo en relación de dependencia 
con horarios fijos. Ello implica quienes estudian en esta 
facultad, deben tener una disponibilidad de tiempo com-
pleto para llevar a cabo las tareas académicas.

En cuanto a las representaciones de futuro, las ingresan-
tes se perciben con buenas posibilidades de concluir el 
proyecto de estudio elegido, ejerciendo como psicólo-
gas, predominantemente en el área clínica.

En relación a las representaciones de sí mismas, por un 
lado cuentan con un autoconcepto que favorece la con-
creción del proyecto. Sin embargo, se advierte la presen-
cia de algunos obstáculos que ameritan el acompaña-
miento preventivo. 

A raíz de esta investigación en el 2020 se creó el Programa 
de Orientación para la Inclusión Social dependiente de la 
Secretaría de Vinculación Tecnológica y Social de la de 
la Universidad Nacional de San Luis (2020) y mediante 
Resolución Rectoral N° 444/2021 se designa a la Dra. 
María Corina Tejedor como Directora y a la Lic. María 
Celeste Gómez como Codirectora del Programa. A través 
del cual se brinda acompañamiento y asesoramiento en 
orientación, lo cual posibilita que las ingresantes puedan 
reflexionar sobre ciertos aspectos de la vida universitaria 
y representaciones que pueden operan a favor u obsta-
culizar su proyecto de estudio, entre otros objetivos del 
servicio. 

Vale recordar, que esta muestra está siendo atravesada 
por los efectos y consecuencia de la transición entre la 
pandemia y la pos-pandemia por COVID 19, con lo cual 
es posible que se hayan modificado en mayor o menor 
medida las representaciones de cada uno de los ejes 
analizados. En este sentido, vale destacar que desde 
enfoques actuales de la Psicología de la Orientación se 
considera importante acompañar a las/os estudiantes, 
para que puedan desarrollar competencias y habilida-
des que difieren considerablemente de los saberes y el 
“saber-hacer” requeridos por ocupaciones del Siglo XX. 
En la actualidad se continúa con un contexto sanitario, 
económico y social complejo, lo cual requiere por parte 
de todos los actores institucionales una actitud de mayor 
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flexibilidad, apertura, y también una vigilancia epistemo-
lógica sobre los dispositivos con los que se va a continuar 
trabajando. 
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RESUMEN

La formación en investigación es un reto para los acadé-
micos del área

de la metodología en los programas de la educación su-
perior. El presente artículo se dirige a profundizar sobre la 
formación de competencias investigativas en los estudian-
tes universitarios desde la formación inicial, sustentado 
en las exigencias actuales que impone la sociedad como 
resultado del surgimiento y desarrollo de las tecnologías 
de la información y la comunicación en el mundo. En con-
secuencia, se realiza una revisión bibliográfica acerca de 
la formación de competencias investigativas y sus carac-
terísticas principales, con el fin de reflexionar sobre las 
insuficiencias que presentan los estudiantes en sus resul-
tados investigativos, además, por la importancia que esta 
reviste para la adquisición, no solo de los conocimientos 
y habilidades, sino también, de la formación de actitudes 
que permitan dar respuestas satisfactorias al desempeño 
profesional futuro.

Palabras clave: 

Educación superior, formación, competencias investigati-
vas, formación inicial. 

ABSTRACT

Training for research is a challenge for academics in the 
area methodology in higher education programs. For these 
reasons, this article is aimed at deepening the formation of 
investigative skills in university students from initial training, 
based on the current demands imposed by society as a 
result of the emergence and development of information te-
chnologies and communication in the world. Consequently, 
a bibliographical review is carried out about the formation 
of investigative competences, its main characteristics, ai-
med at solving the insufficiencies that are present in the 
research results of the students and due to the importance 
that it has for the acquisition not only knowledge and skills, 
but also in the formation of attitudes that allow satisfactory 
responses to professional performance.

Keywords: 

Higher education, training, investigative skills, initial training.
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INTRODUCCIÓN

La formación académica basada en competencias tras-
ciende las habilidades y el conocimiento al incluir elemen-
tos actitudinales y axiológicos observables y medibles en 
la ejecución. Esta tendencia educativa internacional pro-
pició la precisión de las competencias clave en los currí-
culos, como ha sucedido en la educación obligatoria de 
la mayoría de los países europeos (Núñez, 2016).

En consecuencia, las universidades son responsables de 
los cambios e innovaciones para la transformación de la 
sociedad, es así como en su misión se plantea el desarro-
llo de las competencias a través de tareas que impliquen 
creatividad, producción de conocimientos y asimilación 
con el aprendizaje y la investigación. 

En virtud de lo anterior, la formación en educación supe-
rior debe plantearse el reto de lograr su calidad, tomando 
en cuenta sus funciones para construir un modelo propio 
de gestión, en busca de la interconexión entre sus proce-
sos. Se considera también el impacto de la universidad en 
el entorno donde se desarrolla, de esta forma, le corres-
ponde resolver los problemas de la sociedad, formando 
profesionales que estén en condiciones de transformar 
ese contexto en lo organizacional, profesional y social. 

El término competencia para la educación superior signi-
fica un saber hacer, que los estudiantes se apropien de 
los conceptos disciplinares, pero que, además, los apli-
quen e integren en sus etapas formativas, en su actividad 
profesional y en su rol como personas; esto se exige así 
porque competencia más que conocimientos y habilida-
des tiene que ver con la comprensión de lo que se hace. 
Las competencias investigativas que deben desarrollar 
los estudiantes se toma como premisa para la investiga-
ción que se desarrolla, un alumno es competente en esta 
área ya que sabe hacer, hace, participa, se involucra y 
se apasiona por la búsqueda de nuevos conocimientos.

El estudio practicado permitió constatar que existen nu-
merosos proyectos de investigación basados en la formación de 
competencias y otros proyectos identificados, sobre todo, en la edu-
cación superior europea, de gran influencia en América Latina, los que 
hacen énfasis en las actitudes, los conocimientos y las habilidades 
procedimentales. 

DESARROLLO 

La época actual exige, con más fuerza que en períodos 
anteriores, la preparación de un profesional de excelen-
cia que no solo asuma los retos de su tiempo, sino que le 
permita responder a los nuevas exigencias que se deri-
ven a su vez de las demandas que en las diversas esferas 
de su actuación le plantea la sociedad. 

En el orden de la formación del profesional de la edu-
cación lo anterior resulta esencial y ello implica su ca-
rácter continuo, que se extiende durante toda la vida, in-
cluyendo con marcada intencionalidad tres direcciones 
claves: la formación de pregrado, con la finalidad de que 

el graduado pueda ejercer la profesión en el eslabón de 
base de la misma, la preparación para el empleo, en las 
instituciones educativas donde se inicie su vida laboral y 
la formación de postgrado, mediante la participación de 
los profesionales en programas de especialización, reo-
rientación y actualización permanente.

La formación es una las principales categorías de la pe-
dagogía. La literatura científico que estudia el tema reco-
noce como su problema cardinal la formación del hombre 
que tiene como características esenciales: proyección 
social, orientación humanista y carácter transformador. 

Al respecto, Álvarez de Zayas (2003), la define como “el 
proceso cuya función es la de dar respuesta a la necesi-
dad de la preparación del hombre y que tiene como ob-
jetivo a la educación, es decir, a la formación del hombre 
en todos los aspectos de su personalidad. Así como es 
también el proceso mediante el cual la sociedad prepara 
a los hombres de dicha sociedad en aras de satisfacer 
las necesidades que el mismo desarrollo social general”. 
(p.48) 

Por otra parte, autores como Carrizo & Rodríguez (2012), 
definen la formación inicial como “el proceso de prepara-
ción y capacitación mediante el cual se aprende a ense-
ñar o se está en condiciones de afrontar la práctica pro-
fesional”. (p.1)

Es por ello que la universidad como institución social, 
debe dirigir su voluntad, estrategias y esfuerzos organi-
zacionales a la consecución de los fines que expresa en 
su visión, misión objetivos y metas; todo esto sustentado 
en idearios o teorías generadoras de principios, orienta-
ciones y criterios que brinden sentidos y valoren los resul-
tados de estos esfuerzos como manifestación de compro-
miso y responsabilidad social de sus actores. 

En este sentido, Tobón (2013), plantea que para lograr 
la vinculación universidad-sociedad, los docentes de-
ben asegurarse de que los conocimientos generados en 
el aula de clase sean trasferidos a contextos concretos 
en lo que ocurren las prácticas de los alumno, se trata 
de la educación basada en competencias, que en forma 
resumida privilegia el principio de la transferibilidad (si 
el estudiante adquiere ciertas competencias para reali-
zar cualquier tarea en determinada situación educativa, 
deberá poseer la capacidad para solucionar problemas 
y enfrentarlos de manera creativa en otros espacios que 
formen parte de su cotidianidad). 

En virtud de lo expresado, la formación en educación su-
perior debe plantearse el reto de lograr su calidad, to-
mando en cuenta sus funciones, y la construcción de su 
propio modelo de gestión La universidad debe buscar la 
interconexión entre sus procesos, considerando también 
el impacto en el entorno donde se desarrolla, siendo así, 
le corresponde ajustarse a los problemas del entorno so-
cial, formando profesionales que estén en condiciones de 
transformar ese contexto. 
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Es por ello que auspiciando la política de la calidad en 
las universidades, surge el enfoque de competencias, 
que según Tobón (2005), implica “mejorar la calidad de 
la educación superior, ya que permite superar algunas 
de sus deficiencias tradicionales: (a) énfasis en la trans-
misión de conocimientos; (b) escasa pertinencia de las 
carreras frente al contexto;(c) escaso trabajo colaborati-
vo entre docentes; (d) sistemas de evaluación rígidos y 
autoritarios; y (e) dificultad para homologar estudios; el 
reto actual es que el enfoque basado en competencias 
permita que las universidades se comprometan con la (a) 
equidad; (b) pertinencia; (c) dialogo; (d) trabajo cotidiano; 
y (e) orientar la educación hacia el aprendizaje”. (p.12)

Expresa también que el ser competente está relacionado 
a lo individual, pues es preciso que el individuo quiera 
(compromiso), ser competente. No es suficiente poseer 
muchos conocimientos (saber), habilidades (el saber ha-
cer), sino que necesita lo axiológico, actitudes suficientes 
que junto al conocimiento y las habilidades le permitan 
dar respuestas satisfactorias a su desempeño (Tobón, 
2006).

Es por ello que González (1989), en concordancia plantea 
que “la sociedad demanda con más fuerza la formación 
de profesionales capaces, no solo de resolver con eficien-
cia los problemas de la práctica profesional sino también 
y fundamentalmente de lograr un desempeño profesional 
ético, responsable”. (p.45)

Por tales razones, se brinda mayor importancia a la for-
mación de individuos más competentes en el desempeño 
de sus funciones en la sociedad, con exigencias de pre-
parar a un profesional más efectivo y seguro de sí mismo, 
que se adapte a los diversos cambios generados cons-
tantemente, con la capacidad para saber hacer, ser, co-
nocer y convivir en sociedad, tomar decisiones, resolver 
problemas, e investigar.

En relación a los estudios realizados sobre la educación 
basada en el desarrollo de competencias, es necesario 
tener en cuenta los “cuatro pilares de la educación” reco-
mendados por la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (1998), para la 
formación armónica e integral de la personalidad y que 
potencian el aprender a ser, delimitados de la siguiente 
forma:

 » Aprender a conocer: entendida como la vinculación 
armónica entre el alcance de una cultura general inte-
gral y los conocimientos particulares de las diferentes 
disciplinas, en torno a interrogantes concretas. 

 » Aprender a hacer: significa adquirir no solo una certi-
ficación profesional, sino más bien competencias que 
capaciten al individuo para hacer frente a gran número 
de situaciones previstas e imprevistas y a trabajar en 
equipo.

 » Aprender a convivir: realizar proyectos comunes 
y prepararse para asumir y resolver los conflictos, 

respetando la diversidad de opiniones que la conviven-
cia genera y su solución en condiciones de armonía. 

 » Aprender a ser: actuar con creciente capacidad de 
autonomía y responsabilidad personal, para que favo-
rezca la formación y consolidación de la personalidad.

También, la heurística practicada permitió revelar que 
existen un gran número de trabajos y diversos estudios 
realizados por investigadores acerca de la formación de 
las competencias, los cuales han enriquecido la teoría 
acerca de esta problemática actual, donde se aprecia en 
sus obras diversos enfoques y se confirma que es un con-
cepto polisémico.
No obstante, a la diversidad de trabajos desarrollados sobre compe-
tencia, se ha podido constatar, que en muchos casos las instituciones 
universitarias abordan las competencias como “un mero hacer procedi-
mental enfocado a la realización de actividades, enfatizando en la apli-
cabilidad del conocimiento o como atributos separados entre sí”. (Tobón, 
2014, p. 99)

A partir de las diferentes definiciones y concepciones consultadas, 
los autores asumen la definición de competencia según Tobón (2014), 
como “procesos complejos de desempeño con idoneidad en determi-
nados contextos, teniendo como base la responsabilidad. Así el concep-
to parte de parámetros como: a) articulación sistémica y en tejido de las 
actitudes, los conocimientos y las habilidades procedimentales; desem-
peño tanto ante actividades como con respecto al análisis y resolución 
de problemas; referencia a la idoneidad en el actuar”. (p.100)

Es importante reconocer, que las definiciones consul-
tadas, permiten inferir elementos comunes como ido-
neidad, conducta organizada, actuación, saber hacer y 
estructuras mentales, concentradas en la dimensión del 
conocer- hacer. 

Las definiciones de competencia para que se ajusten a lo 
que se aspira en la educación superior, deben abordarse 
como un proceso multidimensional, solo así se producirá 
el verdadero cambio educativo, es así como surge el con-
cepto de competencias profesionales.

Surge entonces la denominada “formación por compe-
tencias”, enfoque integrador donde Ramírez (1999), ex-
presa que “el punto de partida es el análisis de la realidad 
ocupacional en el entorno empresarial, el conocimiento 
específico de las tareas a cumplirse, el desarrollo de ap-
titudes y actitudes comportamentales generales, flexibili-
dad de los currículos para adaptarse a los cambios en los 
conocimientos y a las disponibilidades de tiempo para el 
aprendizaje, en una palabra, una transformación radical 
que se desplaza de las prácticas tradicionales de la en-
señanza formal hacia una especie de “aprendizaje de por 
vida”. (p.41)

Un aprendizaje basado en la formación y desarrollo de 
competencias, según Torres (2002), considera que “pre-
para al estudiante para la vida porque lo ubica en una 
problemática real, se desarrollan habilidades de comuni-
cación, autoaprendizaje y pensamiento crítico; se apren-
de a trabajar en equipo e integrar diferentes aspectos del 
currículo especialmente las ciencias básicas, profesiona-
les y prácticas con la investigación, las complementarias 
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y las humanidades”; se propicia la aplicación de conoci-
mientos de manera inmediata, posibilita el desarrollo del 
pensamiento hipotético-deductivo; despierta mayor moti-
vación; articula la teoría con la práctica; favorece el senti-
do de responsabilidad y compromiso social; se aprende a 
tomar decisiones; se adquiere actitud hacia el cambio y la 
innovación, se aborda el problema de manera total y tan-
to el docente como el estudiante reconocen que siempre 
existen posibilidades de aprender”. (p.75)

Un aspecto significativo a destacar lo constituye lo expre-
sado por González (1995), el cual enfatiza que “dentro de 
esta concepción pedagógica basada en la formación de 
la competencia investigativa, es de vital importancia com-
prender que los motivos, intereses, necesidades y actitu-
des del individuo constituyen componentes importantes, 
como motores impulsores de la construcción y desarrollo 
de las competencias, considerando que “estas compro-
meten todas las potencialidades de la personalidad”. (p. 
54). Y las habilidades: “constituyen el dominio de opera-
ciones (psíquicas y prácticas) que permiten una regula-
ción racional de la actividad”. “Es decir, las habilidades 
resultan de la sistematización de las acciones subordina-
das a su fin consciente”. (González, 1985, p. 123)

Y que el valor “es la propiedad de un objeto que satisface 
una necesidad, y esta necesidad se convierte en motivo si 
se activa en las personas” (González, 1998, p. 23). Es de-
cir que, “la apropiación de estos siempre está unida a una 
actividad cognoscitiva (de conocimiento) y de valoración, 
donde se analizan los fenómenos objetivos en correspon-
dencia con el interés social y se aprecia la significación 
de este interés para el sujeto”. (Baxter, 1989, p. 21) 

En concordancia, los autores del presente trabajo asu-
men que, para lograr la formación de las competencias 
investigativas en los estudiantes, debe existir un desa-
rrollo de lo cognitivo-afectivo y lo axiológico-actitudinal, 
ambos aspectos están estrechamente ligados a la creati-
vidad. Es por ello que, la relación de lo cognitivo-afectivo 
constituye un punto central para comprender el desarrollo 
de la personalidad, el cual, de forma permanente se ex-
presa en la formación de síntesis de ambos procesos, o 
bien en la activación de uno u otro a través de la expre-
sión intencional del sujeto.

La autovaloración, los ideales, la concepción del mundo 
son aspectos de naturaleza cognitivo-afectiva importan-
tes para el desarrollo de la personalidad. El individuo 
es un ser pensante y consciente y por tanto reflexiona 
y construye información sobre aquellos problemas que 
más intensamente vive. 

El investigador es un generador de cultura, conocimientos 
y técnicas lógicamente estructurados y para ello requiere 
de un adecuado desarrollo cognitivo. Este desarrollo se 
observa en su actuar diario, aunque depende de las ca-
racterísticas de cada sujeto en particular y el contexto so-
cial. Se considera que el desarrollo cognitivo alcanzado 

por los sujetos contribuye al mejora de la inteligencia, o 
sea, al conjunto de capacidades que le permiten al indivi-
duo solucionar problemas. 

El profesional que investiga debe ser un sujeto que se 
cuestione la realidad constantemente, un indagador por 
excelencia, que sigue y elabora estrategias, principios, 
conceptos y realiza descubrimientos, con un pensamien-
to divergente, es, además, a la vez cauteloso al alegar 
conocimientos, decidido y audaz. El que así se manifiesta 
es porque ha logrado un determinado desarrollo intelec-
tual, que trasciende a lo simplemente cognitivo y que se 
sustenta también en lo axiológico-actitudinal. Este aspec-
to está presente en el individuo, se hace visible cuando el 
hombre, en la realización de las diferentes actividades, no 
solo conoce, sino que en esa interacción desarrolla de-
terminadas actitudes hacía las demás personas, objetos 
y fenómenos. Estos a su vez, inciden en la orientación de 
la actividad, lo que significa que asume comportamientos 
en relación con los valores que se identifica. Los investi-
gadores en el proceso investigativo adoptan actitudes en 
relación con los valores de la organización y la sociedad 
en general.

CONCLUSIONES

La formación por competencia constituye una necesidad 
para las universidades a partir del contexto actual y las 
profundas transformaciones que se llevan a cabo en el 
sistema de educación, posibilitando la formación de fu-
turos profesionales que satisfagan las necesidades de la 
comunidad, transformen el medio y den solución a los di-
ferentes problemas desde la ciencia.

También se considera importante destacar que la edu-
cación es el instrumento idóneo por cuanto persigue la 
construcción de un ideal humano mediante la utilización 
de estrategias, medios y recursos, los cuales posibilitan 
la adquisición de valores, creencias, conocimientos, acti-
tudes, saberes, habilidades, para promover y desarrollar 
de una cultura investigativa, que contribuya al desarrollo 
del proyecto social que se aspira lograr. 
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RESUMEN

En el presente trabajo se aborda una prioridad para la sa-
lud y la educación en la actualidad, pues las artes plás-
ticas constituyen una vía importante de comunicación de 
sentimientos, vivencias y emociones en el ser humano, al 
mismo tiempo contribuye a su salud mental. El objetivo es 
diseñar actividades con la finalidad de preparar a las fa-
milias para la aplicación de técnicas plásticas con niños y 
niñas en condiciones de aislamiento social, se considera 
que las artes plásticas facilitan la expresión de la expe-
riencia adquirida, de la cual son responsables los adultos, 
fundamentalmente las familias. La metodología que se 
emplea es cualitativa, pues parte del empleo de métodos 
del nivel teórico, entre ellos el análisis–síntesis, inductivo–
deductivo, y del nivel empírico, se empleó la observación, 
entrevista, encuesta a familiares de niños en condiciones 
de aislamiento social que posibilitaron obtener una valiosa 
información sobre la temática investigada. Los resultados 
del diagnóstico se tuvieron en cuenta en el diseño de ac-
tividades para preparar a las familias para la realización 
de actividades con los niños, mediante el uso de diferen-
tes técnicas plásticas que enriquecen la visión que estos 
tienen del mundo y tienen efectos positivos en su salud 
mental.

Palabras clave: 

Salud mental, educación plástica, técnicas plásticas, pre-
paración familiar, primera infancia.

ABSTRACT

In the present work, a nowadays priority for the health and 
the education is approached, because the plastic arts is an 
important way of communication of feelings, experiences 
and emotions of the human being, at the same time con-
tributes to the mental health. It aims at designing activities 
oriented to prepare families for the application of techni-
ques with children during the pandemic. Plastic arts facili-
tate the communication of de acquired experience, which 
adults are responsible for, mainly the relatives. A qualitati-
ve methodology is mainly used, from the use of theoretical 
methods like: analysis-synthesis, inductive-deductive; and 
from the empirical level the observation, survey to relatives 
of early childhood children that made it possible to obtain 
valuable information about the investigated topic, were 
applied. The diagnosis results were taken into account for 
designing the activities to be carried out by the families with 
the children, through different plastic techniques that enrich 
their vision of the world and his mental health.

Keywords: 

Mental health, plastic arts, plastic techniques, family prepa-
ration, childhood children.
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INTRODUCCIÓN

El criterio de muchos investigadores es considerar que 
el arte es un resultado del ingenio humano, una vía de 
concreción de sentimientos y emociones, un reflejo de la 
realidad social, esto permite entender de que es una ma-
nifestación de la subjetividad. Lo que si es cierto de que 
el arte tiene un profundo valor y es expresión de una rica 
tradición cultural, que evoluciona a lo largo del tiempo, 
pues desde la antigüedad los hombres encontraron una 
forma se expresar su visón del mundo, aunque con un 
carácter primitivo el arte de esta época permite un acer-
camiento a la vida del hombre primitivo. El arte contempo-
ráneo no se mantiene de forma estática, pues cambia sus 
formas de expresión y se sustenta en diversos códigos 
estéticos muy relacionados con la vida social.

En la actualidad variadas son las manifestaciones del 
arte, entre ellas la escritura, el teatro, la danza, la pintura, 
escultura, la música, o el cine, pero todas ellas tienen la 
finalidad de expresar una visualidad que sirve como co-
municación social, pues todas expresan de algún modo, 
no solo pensamientos, ideas, sino también valores, emo-
ciones y sentimientos, estados de ánimo, hasta incluso a 
ser un medio de expresar el dolor, resultantes de la inte-
racción del sujeto con la realidad objetiva. En ese sentido, 
debería hablarse de artes, pues adquieren un carácter 
variado y multidimensional, en correspondencia con las 
vivencias afectivas y las circunstancias de la cotidianidad.

El arte como una forma de conocimiento del mundo, se-
gún el criterio de Arriola (2014), tiene la función de trans-
mitir mensajes, de mostrar el poder creativo relacionado 
con realidad y el mundo social, los objetos y, sobre todo, 
en las relaciones humanas. Por ello, es necesario con-
siderar el carácter diverso y multicultural del arte, pues 
cada cultura le da un sentido y significado particularmen-
te especial al mundo tanto material como sociocultural 
que lo rodea, en esto radica el carácter simbólico del arte, 
que estimula desde visiones diversas una creatividad que 
es conocimiento social, transmisible, y compartible entre 
todos. Por ello, mientras más y diversas sean las cultu-
ras más generen distintas formas de arte, y mayor será el 
conocimiento y las posibilidades de crear otros mundos 
sociales.

A pesar de estas perspectivas se asume en esta investi-
gación el valor terapéutico del arte propuesto por Kramer 
(1982), pues ayuda a la ayuda a la creación, manteni-
miento y encuentro de la identidad personal, al pensa-
miento, la memoria, concentración, atención al favorecer 
la relación espacio y tiempo contribuye a bienestar psico-
lógico del hombre, pues además, le calma, le relaja, su 
función hedonística no solo le da placer al creador sino al 
que lo contempla de ahí las potencialidades terapéuticas 
del arte. 

Las artes plásticas como manifestación del arte es 
una forma de manifestar sentimientos, conocimientos y 

experiencias a través de diversos materiales y técnicas 
artísticas. Este modo de comunicarse permite experimen-
tar y crear una forma personal de comunicación. Es por 
ello que las artes plásticas, como otros aprendizajes, de-
penden del desarrollo motor, es decir, de la motricidad 
fina y gruesa. Depende además del conocimiento del 
menor sobre el esquema corporal, del desarrollo cogniti-
vo, pues el dibujo refleja ideas y pensamientos. La afec-
tividad juega un papel significativo, pues él observa en 
las creaciones plásticas las emociones de los autores y 
como respuesta el mismo siente mediante ellas. 

Un elemento que resulta primordial para las artes plás-
ticas es la comunicación, pues el menor además de co-
municarse mediante los dibujos, utiliza el lenguaje oral 
para explicarlos en algunas ocasiones como alternativa 
de expresión del mensaje que se deseaba transmitir. Un 
elemento resultante es la curiosidad, la cual depende del 
grado de curiosidad que el niño muestre, la expresión 
plástica evolucionará de forma diferente, al probar nue-
vos materiales, diferentes formas de plasmar sus ideas, 
representaciones diversas como muestra del desarrollo 
cognitivo alcanzado. De este modo se considera que las 
artes plástica poseen un gran valor terapéutico.

MATERIAL Y MÉTODOS

La metodología que se emplea es cualitativa, el estudio 
estuvo liderado por los profesores del departamento de 
Psicología de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Holguín y especialistas de la Educación Infantil, el mis-
mo se desarrolla durante entre septiembre y diciembre de 
2021, en el contexto de la pandemia de COVID-19, el cual 
estuvo motivado por la necesidad de preparar a las fami-
lias de los niños de 2 a 5 años para enfrentar los efectos 
psicológicos negativos durante el aislamiento social y el 
empleo de la plástica como alternativa terapéutica para la 
salud mental de los infantes. 

Durante el proceso investigativo se emplearon métodos 
del nivel teórico, entre ellos el análisis–síntesis, inductivo–
deductivo que permitieron realizar valoraciones e inferen-
cias sobre la salud mental infantil, las artes plásticas y las 
particularidades de esta en los niños de 1 a 5 años, así 
como la necesidad de buscar alternativas para preparar 
a los padres para la atención a los menores en sus casas. 
La información obtenida fue esencial para el diseño de 
posibles soluciones a la problemática encontrada.

El empleo de métodos empíricos, entre los que se des-
tacan la observación, la entrevista, encuesta a familiares 
de niños de 2 a 5 años posibilitaron obtener una valiosa 
información sobre la temática investigada. Los resultados 
del diagnóstico se tuvieron en cuenta en el diseño de ac-
tividades para preparar a las familias para la realización 
de actividades con los niños, mediante el uso de diferen-
tes técnicas plásticas que enriquecen la visión que estos 
tienen del mundo, a la par que influye en la salud mental 
de los menores.
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La interpretación de la información obtenida a través del 
estudio teórico-práctico realizado desde una perspectiva 
descriptiva, acerca de los niveles de preparación de las 
familias para la aplicación de las técnicas plásticas, las 
observaciones en el escenario donde esta se desarrolla, 
la recopilación de información emitida por los implicados, 
permitió declarar que las actividades que desarrolla la fa-
milia en sus hogares no son efectivas, pues en la mayoría 
de los casos las familias no cuentan con la preparación 
adecuada para el trabajo con técnicas plásticas, ni po-
seen la creatividad y recursos necesarios en sus hogares, 
se aprecia además que ellos no reconocen el valor tera-
péutico que estas tienen para disminuir los efectos psi-
cológicos negativos producidos por el aislamiento social.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se considera perti-
nente abordar la temática, por lo que se determina como 
objetivo elaborar actividades de preparación a las fami-
lias para la aplicación de técnicas plásticas con niños y 
niñas de 2 a cinco años que se encuentran en sus hoga-
res en condiciones de aislamiento provocado por la pan-
demia de COVID-19.

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la temática investigada sobresalen las contribuciones 
de Aroche (1995), expresan la necesidad del trabajo coo-
perado para el desarrollo de habilidades plásticas en los 
niños, pero no ofrecen elementos suficientes que mues-
tren los efectos terapéuticos de las artes plásticas para el 
trabajo con los menores. Las investigaciones sucesivas 
se centran en la propuesta de actividades para estimu-
lar la motricidad fina a partir de la aplicación de técnicas 
plásticas. Las investigaciones consultadas ofrecen orien-
taciones a docentes y a otros profesionales para la apli-
cación de técnicas plásticas, aspecto que ofrece algunos 
criterios para su uso desde las instituciones de la salud. 

En el caso de Garrido (2016), plantea el uso de la ar-
teterapia en el ámbito de la Salud Mental y Domínguez 
(2020), ofrece los principios y ámbitos de aplicación de la 
arteterapia, las contribuciones de estos autores quedan 
en un plano muy general, no enfatizan en los requerimien-
tos que deben considerarse para el empleo de las artes 
plásticas con fines terapéuticos.

El estudio epistemológico realizado permite conocer que 
independientemente de lo valioso de estos aportes no se 
registran trabajos acerca de la preparación de las fami-
lias de los niños de dos a cinco años para la aplicación 
de técnicas plásticas bajo las condiciones del hogar, lo 
que revela la necesidad de este estudio. El objetivo de 
la preparación a las familias, es contribuir a que estas, 
desde sus saberes, experiencias y diversidad de contex-
tos de procedencia, se apropien, amplíen o precisen sus 
conocimientos acerca de la estimulación del desarrollo 
integral de sus hijos e hijas y así, puedan estar en mejores 
condiciones para cumplir el papel protagónico que les 
corresponde en este aspecto.

El abordaje teórico que se realiza desde la comunidad 
científica relacionada con las artes plástica y su importan-
cia para el desarrollo integral del niño, aporta una valiosa 
información sobre su historicidad, pues en distintas épo-
cas, se consideró que la creación y la expresión espon-
táneas eran valores dominantes de la plástica infantil. De 
todo esto se desprende que los docentes debían abste-
nerse de auxiliar al niño, so pena de reprimirle. La opción 
consistía en dejar que del de cursar frecuente y, mediante 
la ejercitación espontánea con los materiales, se alcanza-
se el resultado esperado, esta situación fue predominante 
hasta que a mediados del pasado siglo se dieron pasos 
de avance en esta dirección.

Según los criterios de los investigadores de la Universidad 
Internacional de la Rioja (2021), de forma general, todos 
los niños pasan por seis etapas del desarrollo de la expre-
sión plástica que fueron definidas por Viktor Lowenfeld, 
precursor de la educación artística en Estados Unidos, 
estas son etapa del garabateo, entre los 2 a 4 años de 
edad, se producen los primeros pasos hacia el dibujo, los 
inicios del desarrollo artístico. La etapa preesquemática, 
entre los 4 a 7 años, donde comienzan los primeros inten-
tos de representaciones de personas y objetos y la expe-
rimentación con los colores. La etapa esquemática, entre 
los 7 a 9 años, donde los niños dibujan lo que conocen, 
sus dibujos son más elaborados contando con detalles 
como zapatos, dedos o cintura bien definida.

Durante la etapa del realismo, entre los 9 a 12 años, los 
detalles aumentan y se busca una representación fiel de 
la realidad. En los dibujos de la figura humana ya se ob-
servan elementos como las pupilas, las palmas de las 
manos, peinados diferentes y se distingue la edad y el 
sexo de las personas que dibujan. En la etapa pseudo-
naturalista, la cual se produce entre los 12 a 13 años, se 
tiene en cuenta la perspectiva y cobra gran importancia 
el resultado final y en la etapa de la decisión, de 13 a 14 
años se elige la técnica deseada en función del resultado 
que quieren.

De acuerdo a los criterios de clasificación anteriores, en 
esta investigación se abordan las dos primeras etapas, 
al tratarse del trabajo con niños de 2 a 5 años, en este 
sentido múltiples son los estudios e investigaciones que 
evidencian que en esta etapa se sientan las bases, los 
fundamentos esenciales para todo el posterior desarro-
llo infantil, así como la existencia de grandes reservas y 
posibilidades que en ellas existen para la formación de 
diversas capacidades, cualidades personales y el esta-
blecimiento esencial de rasgos del carácter.

En el tema del trabajo con las artes plásticas en el 2009 la 
Federación de la Enseñanza de Andalucía, divulga impor-
tantes resultados científicos que esclarecen importantes 
conceptos, sus criterios se centran en esta dirección, al 
plantear que las artes plásticas tienen un papel funda-
mental para el niño, en ella interviene el ambiente social 
que le rodea, porque a través de los dibujos del niño, se 
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puede conseguir información sobre la vida inconsciente 
de éste. La educación plástica desarrolla su imaginación, 
creatividad y fantasía, según sus capacidades adquiridas 
y permite conocer más íntimamente al niño. 

Durante los primeros años de vida del niño su expresión 
plástica abarca desde los primeros garabatos hasta los 
juegos lúdicos, en este sentido al analizar sus conoci-
mientos positivos y negativos desde su ambiente social. 
El niño siempre estará en plena libertad de expresión de 
manera que desarrollará su creatividad y a la vez su psi-
comotricidad y destreza. Las características del ambiente 
social que rodea al niño son primordiales y las expresio-
nes plásticas de los niños serán un reflejo de las mismas, 
es por ellos que estas tienen un doble carácter son herra-
mientas de psicodiagnóstico, al mismo tiempo de ser vía 
para la relajación y expresión de sus emociones, en esto 
radica su valor terapéutico. 

En este sentido para el empleo de las artes plásticas se 
requiere de un adulto preparado para saber conjugar las 
actividades teniendo al niño en el centro de la actividad 
y protagónico en todo el proceso. No basta que el niño 
sepa por qué debe ser de una manera determinada, es 
indispensable enseñarle cómo actuar para ser así y pro-
piciarle las condiciones para que la adquisición de estos 
conocimientos esté matizada por fuertes vivencias afec-
tivas, que le hagan sentir la necesidad de actuar como le 
han enseñado y que puedan expresarlo plásticamente.

Entre las instituciones de las salud, la escuela y la familia 
existe una estrecha relación, ellas se complementan para 
el trabajo con los niños, a pesar de rol que desempeñan 
estas instituciones, estas no pueden sustituir nunca el 
papel de la familia en la vida del niño y por ello, lo que 
debe hacer, es contribuir a una parte de la educación del 
niño. En la educación del niño influye el nivel de prepa-
ración de sus padres y el entorno que le rodea, es decir, 
el ambiente social y los medios y condiciones con que se 
cuente en el hogar.

Es conocido que el uso de las artes por padres con sus 
hijos, con frecuencia consiste en dejar al niño desde muy 
pequeño en plena libertad de expresión, de manera que 
pueda desarrollar las actitudes de su mundo interior. En 
este sentido se impone la pregunta de cómo preparar a 
la familia para el trabajo desde el ambiente familiar, en 
cualquier circunstancia en que se encuentre, ya sea el 
niño escolarizado o no, o durante la permanencia en el 
hogar, por el cese escolar u obligado por circunstancias 
excepcionales como lo son las emergencias ambientales 
y sanitarias.

 El trabajo que se propone consta de tres etapas, la pri-
mera es la de capacitación a los padres, la segunda es 
la de recomendaciones de técnicas terapéuticas y la ter-
cera de valoración de los resultados, cada una de ellas 
depende de la otra y es condición para el logro de los 
objetivos propuestos.

En la primera etapa de capacitación a los padres, me-
diante el empleo de charlas y conversatorios, tiene la fi-
nalidad de preparar a los padres desde el punto de vista 
teórico, para ello se les informa que los primeros inten-
tos del niño de dibujar se pueden ver como una técnica 
instrumental básica, entendiendo que dentro del apren-
dizaje existe la necesidad del dibujo. El niño desde muy 
pequeño tiene la necesidad de expresarse, ya sea en un 
papel, en la pared o en todo aquel medio de expresión 
que encuentre a mano. 

Los padres no deben prohibirle ese tipo de expresión 
sino todo lo contrario, deben facilitarle y proporcionarle 
los medios y materiales que necesita según su edad. El 
niño con su mano transmite los pensamientos, mediante 
el dibujo el padre puede apreciar si posee dificultades o 
trastornos, si el niño es deficiente o tiene problemas de 
aprendizaje.

Luego se les explica a los padres que la expresión plás-
tica tiene gran importancia para los niños con trastornos 
de motricidad, emocionales o con dificultades en el len-
guaje, es decir, para su expresión, pues les cuesta hacer-
lo oralmente y lo plasman o realizan como ellos lo sien-
ten a través de alguna actividad lúdica. De este modo se 
puede conocer con más facilidad lo que piensa, pues su 
mano manifiesta y transmite el mensaje de su mente. De 
este modo el padre tiene que estar atento a la creación 
de su hijo, si dibuja algo preocupante o refiere tristeza, 
depresión o angustia por el encierro o por su vida familiar.

Se les debe aconsejar a los padres que la expresión plás-
tica se puede convertir en un juego lúdico a través del 
cual el niño disfrute. Los niños que se comunican por me-
dio de esta expresión siempre destacarán entre otros que 
no lo hacen, y esto va a influir en sus vidas. Para el niño 
es también muy importante el teatro dramático, guiñol o 
las marionetas. Con un poco de imaginación se le puede 
pedir que lo realicen ellos mismos y que la familia sea el 
público, animándolo así ellos se divierten, despiertan su 
imaginación y pueden llegar a inventar sus propios cuen-
tos o historias.

En la segunda etapa o de recomendaciones de técnicas 
terapéuticas, se debe explicar a los padres que es nece-
sario plantearse un objetivo para que su hijo realice activi-
dades de expresión plástica, pues esto en un futuro le va 
a beneficiar y servir para desempeñar otras actividades y 
a la vez va a influir en su salud mental. 

En este sentido se les recomienda que existen muchos 
trabajos que se pueden realizar en familia y que tendrán 
mucho beneficio en el niño:

Trabajos con pinturas

Pintar con los dedos puede ser una experiencia muy útil 
para los niños. Deben limitárseles los colores, en un prin-
cipio usarán un solo color, pero más tarde utilizarán al-
gunos más para que los niños vean como se mezclan. 
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A su alcance deben tener material para lavarse, papales 
de distintos grosores para que pinten sobre ellos con sus 
manos u otros materiales que haya en el hogar.

Derivada de la pintura con los dedos es la técnica de la 
mono-impresión, para realizarla es necesario tener con-
trol manual. Para realizar una mono-impresión, los padres 
extenderán una pintura sobre una mesa y más tarde pon-
drán sobre ella papeles que luego separarán. Una vez 
que el niño haya realizado la actividad de pintar con los 
dedos podrá pintar con toda la palma de sus manos. 
También es una experiencia muy positiva el dibujo de 
contorneado del cuerpo. Un niño se tumbará en el suelo 
y trazará su cuerpo con el uso de lápices.

Trabajos con papel

Para los niños rasgar es más fácil que cortar, por ello les 
vamos a ofrecer trabajos de este tipo mientras sean pe-
queños. De este modo se les ayudará a desarrollar su 
control manual, sobre todo a aquellos niños con proble-
mas de coordinación. Los niños que ya saben escribir 
podrán dibujar letras sobre papeles, éstas deben ser lo 
más grandes posibles. Las pinturas para dibujar sobre el 
papel, deben ser acuosas y los pinceles suaves. El papel 
debe tener una textura firme.

Trabajos con otros materiales

Con lápices de cera se realizarán frotamientos sobre dis-
tintos objetos sobre distintas texturas, esta técnica sólo 
la podrán realizar los alumnos con un buen control ma-
nual. Con papeles, telas, restos y materiales naturales, los 
niños que estén lo suficientemente desarrollados como 
para poder agrupar objetos realizarán collages. Sobre un 
papel grueso pegaremos figuras, letras y palabras, ras-
gadas de revistas. También se puede elevar la superficie 
del diseño usando botones, lana, plumas.

Durante el trabajo se recomienda a los padres que ob-
serven junto a los niños el paisaje, o entorno cercano al 
hogar, mediante las ventanos o pueden salir a las áreas 
comunes de su vivienda, esto contribuye no solo a la ob-
servación sino a la relación objetal e interacción con la 
familia y la vecindad.

En la tercera etapa de valoración de los resultados se re-
comienda que los padres observen los beneficios y pro-
gresos que experimenta su hijo durante el trabajo, ellos 
pueden enriquecer las actividades o modificar el algorit-
mo de trabajo en dependencia del efecto que tienen las 
técnicas plásticas en el bienestar de los niños.

CONCLUSIONES

El estudio epistemológico realizado, permite conocer 
que las artes plásticas ayudan a los niños a desarrollarse 
mentalmente y psíquicamente, ella no solo aumneta su 
confianza en sí mismo, sino que experimenta un mundo 
de sensaciones y emociones nuevas mediante el arte. Ella 

es útil para los niños con problemas o en condiciones de 
aislamiento social, siempre que le sea posible expresarse 
por medio del arte, transmitiendo sus ideas y emociones 
de forma libre y espontánea.

La terapia artística pretende liberar el inconsciente me-
diante imágenes espontáneas proyectadas en expre-
siones gráficas y plásticas. Mediante el empleo de la 
expresión gráfica o plástica, el inconsciente habla simbó-
licamente en términos de ritmo, color y forma. El trabajo 
con las técnicas de plástica, ha de ser considerado como 
medio de comunicación y de control manual y motriz y 
como proceso un para llegar a la distinción de formas, vo-
lúmenes, colores, pero como herramienta para contribuir 
a la salud mental de los menores.

Las actividades que se proponen poseen un carácter de 
sistema en correspondencia con los requisitos metodoló-
gicos propuestos y sirven de referente a las familias para 
el trabajo en las casas, en condiciones de aislamiento so-
cial provocado por la pandemia de COVID-19. Ellas son 
alternativas que pretenden disminuir los efectos de la de-
presión infantil, la tristeza y ansiedad como manifestacio-
nes psicológicas en niños de dos a cinco años.
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RESUMEN

Estudio realizado con docentes de educación básica co-
rrespondientes a los Municipios de Cuautepec de Hinojosa 
y Tulancingo de Bravo; Estado de Hidalgo. Investigación 
de enfoque mixto con paradigma cualitativo y diseño con-
currente, de tipo descriptivo correlacional. Muestra auto-
seleccionada; los participantes respondieron a una Carta 
de Consentimiento informado cuyo objetivo fue determinar 
si la espiritualidad se constituye como elemento funda-
mental del bienestar laboral y la Revalorización Docente. 
Hallazgos: los participantes asignan gran importancia a 
la espiritualidad, la consideran un aspecto prioritario en el 
desarrollo humano. Aunque física, social y mentalmente se 
proyectan en sentido positivo: un 40% y 60% de la pobla-
ción participante; hay efectos colaterales en el mismo por-
centaje manifestándose en síntomas físicos evidenciando 
diversos malestares y enfermedades, pues coinciden en 
que el ámbito espiritual es un aspecto que se encuentra 
descuidado. La espiritualidad se constituye como un ele-
mento fundamental del bienestar laboral y la revalorización 
docente; influye de manera significativa, y por tanto es la 
base de la transformación profunda en la reivindicación 
del cuerpo docente, lo que supone una contribución a las 
propuestas ya existentes para fortalecer la calidad en la 
educación integral.

Palabras clave: 

Bienestar laboral, desarrollo humano, efectos colaterales, 
espiritualidad, revalorización docente.

ABSTRACT

Study carried out with basic education teachers from the 
municipalities of Cuautepec de Hinojosa and Tulancingo 
de Bravo; State of Hidalgo. Research of mixed approach 
with qualitative paradigm and concurrent design, descrip-
tive correlational type. Self-selected sample; participants 
responded to a Letter of Informed Consent whose objec-
tive was to determine whether spirituality is constituted 
as a fundamental element of work wellbeing and Teacher 
Revaluation. Findings: Participants attach great importan-
ce to spirituality, considering it a priority aspect of human 
development. Although physically, socially and mentally 
they project themselves in a positive sense: 40% and 60% 
of the participant population; there are collateral effects in 
the same percentage manifesting themselves in physical 
symptoms evidencing various ailments and illnesses, as 
they agree that the spiritual sphere is an aspect that is ne-
glected. Spirituality is a fundamental element of well-being 
at work and the revaluation of teachers; it has a significant 
influence, and is therefore the basis for a profound trans-
formation in the vindication of the teaching body, which is 
a contribution to the existing proposals for strengthening 
quality in integral education.
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INTRODUCCIÓN

El desafío de recrear una educación cimentada en un de-
sarrollo humano integral está plenamente vigente y cons-
tituye probablemente una de las tareas más importantes 
de la sociedad en su conjunto. En ello, la espiritualidad 
y su característica de integradora de todo lo humano, 
puede ser un elemento central para considerar (Vargas 
& Moya, 2018); cabe señalar que Muñoz (2015), plantea 
citando a Frankl que “la pedagogía que se limita a ser un 
simple adiestramiento técnico y científico es insuficiente 
para resolver los dilemas típicos en el ejercicio de la li-
bertad que pueden surgir en el transcurso del itinerario 
humano” (p.753) y parafraseando a Pupo: “En los tiem-
pos actuales la educación tiene mucho que decir y hacer. 
La educación como formación humana... deviene cauce 
central ante la necesidad de dar respuesta a los desafíos 
del siglo XXI. Crear hombres con ciencia y con concien-
cia... es una tarea que la educación no puede [ni debe] 
soslayar”.

Si bien los intentos por favorecer el bienestar docente no 
han impactado como se esperaba, los teóricos empiezan 
a dirigir la mirada hacia aquello que no se toca o se toca 
poco en el discurso: la espiritualidad, la humanidad…sur-
ge la necesidad de que las acciones de profesionaliza-
ción docente miren hacia la espiritualidad.

Puesto que es innegable el progreso excesivo en algunos 
sectores, el cómputo general da como resultado síntomas 
evidentes de degradación progresiva; y se adhiere de so-
bremanera la relevancia ante la pregunta que se han he-
cho varios estudiosos del ámbito educativo: ¿cómo pen-
samos a la escuela más allá del aprendizaje académico? 
e implica la pregunta ética: ¿qué dejar a las siguientes 
generaciones? Y es que la respuesta está en cada do-
cente, teniendo presente además que como mencionan 
Mauro & Godoy (2016), “la valoración social de la docen-
cia está íntimamente ligada a la propia representación y al 
relato que construyen los docentes respecto del objetivo y 
el rol que le corresponde a su profesión”. (p.15)

En una época tan llena de conflictos y avance tecnoló-
gico, Muñoz (2015), adoptando una postura epistemoló-
gica hermenéutico-interpretativa, resalta lo siguiente: “en 
una época como la nuestra, es decir, una época de vacío 
existencial, la principal tarea de la educación, en vez de 
ser solo la transmisión de conocimientos y tradiciones, es 
la de perfeccionar esa capacidad que le permite al hom-
bre descubrir sentidos únicos... La tarea de la educación 
es confrontar al hombre con los valores e ideales, indica 
Frankl (2011). Educar, es despertar la voluntad de sentido 
inherente a la condición humana; afinar la intencionalidad 
que rige la conciencia del sujeto; fomentar la libertad y 
responsabilidad del hombre para edificar su auténtica hu-
manidad; estimular la noodinámica para dar el salto entre 
el ser así y el ser de otro modo”. (p.751)

Si bien con la exponencial decadencia social, se aprecia 
un sinfín de situaciones deshumanizantes y por demás 
lamentables; la profesión docente, no ha resistido este 
embiste hacia lo que la figura magisterial llegó a repre-
sentar como sinónimo de autoridad y reserva de los más 
altos valores, siendo incluso una figura de autoridad res-
petada, al nivel de los padres y sacerdotes. Hablar de la 
espiritualidad, el bienestar y la revalorización docente, no 
solo es imprescindible, sino que como clarifica Moreira 
(2019), refiriéndose a este último término: “este concepto 
va más allá de la remuneración percibida y no se resume 
únicamente al factor económico”. (p.245)

Méndez (2019), nos invita a no olvidar que los proble-
mas personales también coadyuvan en buena parte al 
origen de estas dificultades y pueden desencadenar el 
trastorno de estrés laboral. Habría que decir también que 
Ortega & Ortega (2017), enfatizan que “el entorno orga-
nizacional debe propiciar ambientes donde se promueva 
la implementación de estrategias dirigidas a propiciar la 
motivación, estímulo de compromiso y lealtad de los co-
laboradores. Resulta importante interiorizar que el ser el 
recurso humano el activo estratégico de las organizacio-
nes y dada esa connotación es importante velar que exis-
ta la salud laboral, personal y profesional del individuo lo 
cual no sólo repercutirá en beneficios económicos para 
las empresas sino para la sociedad en general, dado que 
todo efecto positivo en el trabajador se reflejará en su fa-
milia que se constituye en el núcleo central de toda socie-
dad”. (p.12)

Se conoce que el estrés predispone a la enfermedad y 
deteriora la calidad de vida. El estrés es una norma (prin-
cipio, regla, patrón) natural en la sociedad moderna que 
vive con el hombre de hoy, como si fuera parte de su na-
turaleza y nadie se preocupa por el estrés hasta que no 
explota en enfermedades serias, que hacen replantear-
se el tipo de vida irreflexiva y superficial que uno está 
llevando. 

El requerimiento del ámbito espiritual en el desarrollo in-
tegral no puede, ni debe seguir pasando desapercibido. 
Es esperable, que en pleno siglo XXI y en la comunidad 
científica, aún existan investigadores reacios no solo a 
la necesidad evidente del estudio y desarrollo espiritual, 
sino a investigar el impacto de dicha área en la docen-
cia, su influencia en el bienestar laboral y en la revaloriza-
ción docente. En esta obviedad, no podemos hablar de 
formación integral, si omitimos el aspecto espiritual y el 
Docente no podrá enseñar desarrollo integral si lo desco-
noce. De acuerdo al Marco Curricular y Plan de Estudios 
de la Educación Básica Mexicana (México. Secretaría de 
Educación Pública, 2022), refiere que “si se considera que 
en los últimos 50 años el sistema educativo ha colocado a 
la escuela en una contradicción fundamental... la tenden-
cia actual sobre la híper especialización del conocimiento 
y la legitimación exclusiva del saber científico, adminis-
trativo y tecnológico, lo que produce una devaluación del 
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saber docente y una deslegitimación de su condición so-
cial, así como un cuestionamiento permanente al proyecto 
de enseñanza de la escuela pública, empeorado por las 
evaluaciones estandarizadas que culpan al docente de 
los malos resultados”.

Hoy en día, el cultivo de la espiritualidad no religiosa y el 
pensamiento utópico cobran mayor relevancia, porque la 
generalidad de las personas se encuentra secuestrados 
por la tecnología, y es ésta, como dice Ortiz (2018), la 
que se ha convertido en su referente cognoscente de alto 
significado.

En México, actualmente, la Ley general de Educación 
(2019) declara a los “sujetos de la educación” una prio-
ridad del Sistema Educativo Nacional y dentro de estos 
“sujetos” se encuentran los docentes, quienes “deben” 
dar una educación de excelencia educando para la vida, 
desarrollando no solo habilidades cognitivas en sus alum-
nos, sino habilidades socioemocionales. La educación de 
excelencia implica formación en pensamiento filosófico y 
humanístico, además de resiliencia. Adicionalmente, en-
fatiza el Plan Sectorial de Educación la expectativa de 
que el personal docente responda a exigencias cada vez 
más complejas y numerosas, como el desarrollo de habi-
lidades socioemocionales.

MATERIALES Y MÉTODOS

En la investigación se emplea el paradigma cualitativo, 
dado que el objetivo del presente estudio, fue determinar 
si la espiritualidad se constituye como elemento funda-
mental del bienestar laboral y la Revalorización Docente, 
en docentes de Educación Básica; Tulancingo de Bravo y 
Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo; para mejorar la calidad 
educativa; conlleva una “realidad epistémica que requie-
re, para su existencia, de una o un sujeto cognoscente, 
quien está influido por la cultura y las relaciones socia-
les particulares, que hacen que la realidad epistémica 
dependa para su definición, comprensión y análisis, del 
conocimiento de las formas de percibir, pensar, sentir y 
actuar, propias de esos sujetos cognoscentes (Gurdián-
Fernández, 2007); por ello se enfatiza que uno de los con-
ceptos imposibles de soslayar, es justamente la realidad 
epistémica, pues la realidad social de cada sujeto no es 
algo que pueda existir emancipada del pensamiento, de 
la interacción y del lenguaje de los individuos; por el con-
trario, es una realidad que se plasma a través de esos 
tres aspectos.

Dentro de los criterios de calidad, se encuentra la triangu-
lación de agentes, teorías, técnicas, fuentes y métodos; 
bajo el principio de la comprensión humanista.

Se implementa como técnica la encuesta, con la aplica-
ción de una entrevista estructurada y dos instrumentos 
estandarizados: Cuestionario de Espiritualidad Parsian 
y Dunning; Cuestionario de Bienestar Laboral General 
(qBLG). 

Para la entrevista estructurada, se elabora una guía de 
preguntas específicas, prescribiendo los cuestionamien-
tos y el orden en que serán abordados; se conforma de 
trece preguntas, y se elabora con preguntas de tres cla-
ses, de acuerdo a la tipología de Grinell, et al. (2009), 
citados por Hernández, et al. (2014), las que son de clase 
general, es decir preguntas que parten de planteamien-
tos globales relacionadas con el tema de interés especí-
fico, en este caso la espiritualidad relacionada al terreno 
académico y la revalorización docente; por otro lado, se 
encuentran las preguntas de clase estructural, cuya fina-
lidad es solicitar al entrevistado una lista de conceptos, 
a manera de conjunto o categorías; y finalmente se en-
cuentran las preguntas de contraste, donde se cuestiona 
sobre similitudes o diferencias respecto al tema de interés 
específico mencionado que ocupan la variable indepen-
diente (espiritualidad) y una de las variables dependien-
tes (revalorización docente) de esta investigación.

El Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning, 
es un instrumento, desarrollado en Australia, que se en-
foca en el concepto de espiritualidad desde la identidad 
interior, sentido de la vida y conexión de las personas jó-
venes consigo mismas, con una fuerza superior y con el 
entorno. 

Por otro lado, el Cuestionario de Bienestar Laboral General 
(qBLG), es un instrumento incluye series de ítems cerra-
dos organizados de acuerdo con un modelo teórico que 
incluye una dimensión de bienestar psicosocial (integrada 
por afectos, competencias y expectativas) y otra de efec-
tos colaterales (somatización, desgaste y alienación). El 
qBLG tiene además algunas características especiales: 
por una parte, permite evaluar un bienestar laboralmente 
situado; es decir, sensible a las particularidades de este 
ámbito específico. Por otra parte, trata el bienestar en el 
trabajo como un todo integrado; posibilitando un aborda-
je de las caras positiva y negativa de esta experiencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cuestionario de Espiritualidad de Parsian y Dunning

Se establecen cuatro factores principales: autoconcien-
cia, creencias espirituales, prácticas y necesidades es-
pirituales. Cada factor tiene una serie de ítems. El instru-
mento cuenta con 29 ítems y utiliza una escala de Likert 
de cuatro puntos, que van desde muy en desacuerdo (1), 
en desacuerdo (2), en acuerdo (3), muy de acuerdo (4). 
Este método estadístico permite hipotetizar que la espiri-
tualidad como variable latente está relacionada y explica-
da por la autoconciencia, las creencias espirituales, las 
prácticas y las necesidades espirituales. 

Los resultados obtenidos, fueron recogidos con GOOGLE 
DRIVE, pues además de que no implicó gastos adiciona-
les, las respuestas son más cómodas para los encues-
tados y permite al encuestador recoger los datos de las 
respuestas por ítem automáticamente y visualizarlos de 
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forma rápida en gráficas que se generan de manera automática, para posteriormente graficar los ítems por factor, ob-
teniendo las gráficas generales. El resumen muestra un intuitivo gráfico de las respuestas y la hoja de cálculo permite 
hacer todo tipo de operaciones con los resultados. Todo esto descrito a continuación (figura 1):

Figura 1. Factor: Autoconciencia.

De 10 ítems que conforman el factor de autoconciencia, puede observarse que en relación con el ítem 1 y 8 fueron los 
ítems con mayor porcentaje, correspondientes al 80% de la población participante, lo que significa que están muy de 
acuerdo con el considerarse como personas valiosas y cuya vida si tiene algún significado. Con un porcentaje menor, 
pero significativo dentro del mismo criterio en la escala de Likert: muy de acuerdo; el 60% de los participantes en los 
ítems 5,6 y 10 expresan sentirse satisfechos con la persona que son, aludiendo a la capacidad de expresar compasión 
y amabilidad, así como la tendencia a pensar en aspectos positivos cuando evalúan su vida.

En general se puede apreciar que las reacciones de los participantes son mayormente a los criterios muy de acuerdo 
y de acuerdo; y aunque requieren fortalecer el aspecto de la autoconciencia, los porcentajes altos evidencian un buen 
pronóstico para su planteamiento. En esta tabla la comparación debe prestar mayor atención al hecho de que una 
persona que se siente valiosa tiende a tener mayor disposición para efectuar cambios en su vida, pues de lo contra-
rio es más complicado implicar a los docentes en su propio crecimiento y por tanto, impactar en sus sentimientos de 
bienestar. 

Figura 2. Factor: Importancia de las creencias espirituales.

De 4 ítems que conforman el factor importancia de las creencias espirituales, puede observarse que en relación 
al ítem 12 y 4 fueron los ítems con mayor porcentaje, correspondientes al 80% de la población participante, lo que 
significa que están muy de acuerdo al considerar que la espiritualidad les ayuda a definir quiénes son y consideran 
que este aspecto está integrado en su vida; el 60% coincide además que la espiritualidad les ayuda a definir las metas 
establecidas en su vida y a decidir la orientación general de su vida, aspectos considerados en los ítems 11 y 14

Tanto los criterios muy de acuerdo y en acuerdo asignan importancia al factor, y todas las respuestas cayeron dentro 
de estos criterios, pues de los 4 ítems considerados para reflexionar en función de las creencias espirituales, ninguno 
manifestó su oposición (Figura 2). 
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Figura 3. Factor: Prácticas espirituales.

De 6 ítems que conforman el factor prácticas espirituales, puede observarse que en relación con el ítem 15 con el 
criterio muy de acuerdo, fue uno de los ítems con mayor porcentaje, correspondientes al 60% de la población partici-
pante, haciendo referencia a que suelen practicar la reflexión para alcanzar la paz interior.

En cuanto al criterio en acuerdo, respecto a los ítems 16 y 20; expresan mayor porcentaje con el 60% de docentes 
inclinados por la lectura de libros acerca de crecimiento espiritual y auto-ayuda, así como buscar momentos para am-
pliar su espiritualidad (Figura 3). 

Figura 4. Factor: Necesidades espirituales.

De 9 ítems que conforman el factor necesidades espirituales, puede observarse que en relación a los ítems 24, 25 y 
26 con el criterio muy de acuerdo, fueron los de mayor porcentaje, correspondientes al 80% de la población partici-
pante, haciendo referencia a que disfrutan escuchar música, están buscando un propósito de vida y consideran que 
su vida es un proceso y está en evolución; dentro del mismo criterio pero con un 60% referente a los ítems 21, 22, 23, 
27 y 28 expresan que buscan la belleza física, espiritual y emocional en la vida, tratan de encontrar respuestas a los 
misterios o dudas de la vida, tratan de alcanzar la paz interior y la armonía, necesitan tener un vínculo emocional fuerte 
con las personas que les rodean, mantienen y fortalecen las relaciones con los demás que consideran importantes 
para sí mismos (Figura 4). 

Cuestionario de Bienestar Laboral General (QBLG)

El bienestar laboral general incluye dos dimensiones principales: bienestar psicosocial (que abarca, a su vez, las face-
tas de afectos, competencias y expectativas) y efectos colaterales (somatización, desgaste y alienación).

Los ítems de las dos primeras escalas del factor bienestar psicosocial fueron redactados con formato de diferencial 
semántico, puesto que con el qBLG se pretende evaluar el bienestar psicológico laboralmente situado, los encabeza-
mientos de cada escala remiten directa y explícitamente a la propia circunstancia laboral. En efecto, para responder 
las dos primeras, la persona debe ponerse en la siguiente situación: Actualmente, en mi trabajo, siento… Lo mismo 
acontece con la tercera: En mi trayectoria laboral… Y con las tres restantes: Actualmente, por causa de mi trabajo, 
siento…
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Mientras que para los de las otras cuatro se adoptó un modelo Likert, en este caso se presentan una serie de premisas, 
cada una se encuentra entre una gama de opciones posibles, el participante seleccionará un número entre el 1 y el 7: 
las puntuaciones que se acerquen al número 1 apuntan hacia aspectos desfavorables y las puntuaciones más cerca-
nas al 7, apuntan hacia aspectos más favorables. El qBLG por una parte, permite evaluar un bienestar laboralmente 
situado; es decir, sensible a las particularidades de este ámbito específico. Por otra, trata el bienestar en el trabajo 
como un todo integrado; posibilitando un abordaje de las caras positiva y negativa de esta experiencia.

Factor de Bienestar Psicosocial

Tabla 1. Escala de afectos. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Insatisfacción-satisfacción 0% 0% 0% 20% 20% 20% 40%

2 Inseguridad-seguridad 20% 0% 0% 20% 20% 0% 40%

3 Intranquilidad-tranquilidad 0% 0% 20% 0% 20% 40% 20%

4 Impotencia-potencia 40% 0% 20% 0% 0% 0% 40%

5 Malestar-bienestar 20% 0% 20% 0% 20% 0% 40%

6 Desconfianza-confianza 0% 0% 40% 0% 20% 0% 40%

7 Incertidumbre-certidumbre 20% 0% 0% 20% 20% 0% 40%

8 Confusión-claridad 20% 0% 0% 0% 20% 0% 60%

9 Desesperanza-esperanza 0% 0% 0% 20% 0% 20% 60%

10 Dificultad-facilidad 0% 20% 0% 20% 0% 40% 20%

De acuerdo con los resultados en la escala de afectos y considerando que las puntuaciones que se acercan al 
número 1 apuntan hacia aspectos desfavorables y las puntuaciones más cercanas al 7, apuntan hacia aspectos 
favorables; de manera general puede observarse que la mayoría de los porcentajes se encuentran inclinados hacia 
los aspectos favorables, es decir, que el mayor porcentaje de población que es el 60%, se inclinan hacia 2 criterios 
positivos: 8 y 9, correspondientes a sentir claridad y esperanza en su trabajo respectivamente. En relación con las pun-
tuaciones significativas inclinadas hacia los aspectos desfavorables, puede observarse que un porcentaje de 40%, se 
inclina hacia el criterio 4 con sentimientos abiertos de franca impotencia en su trabajo, mientras que el 20% se inclina 
hacia los criterios 2,5,7 y 8; manifestando sentimientos de inseguridad, malestar, incertidumbre y confusión (Tabla 1).

Tabla 2. Escala de competencias. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Insensibilidad-sensibilidad 0% 20% 0% 20% 0% 0% 60%

2 Irracionalidad-racionalidad 0% 20% 0% 0% 0% 0% 60%

3 Incompetencia-competencia 0% 20% 20% 20% 20% 0% 60%

4 Inmoralidad-moralidad 0% 0% 20% 0% 20% 0% 60%

5 Maldad-bondad 0% 0% 20% 0% 20% 0% 60%

6 Fracaso-éxito 0% 0% 20% 0% 0% 40% 20%

7 Incapacidad-capacidad 0% 0% 20% 0% 0% 20% 60%

8 Pesimismo-optimismo 0% 20% 0% 0% 0% 20% 60%

9 Ineficacia-eficacia 0% 20% 0% 0% 0% 20% 60%

10 Inutilidad-utilidad 0% 0% 20% 0% 0% 20% 60%

De acuerdo con los resultados en la escala de competencias puede observarse que el porcentaje más alto alcanzado 
de 60% se encuentra inclinado hacia los aspectos favorables, a excepción del criterio 6, donde solo el 20% de la po-
blación participante se siente totalmente exitosa en su trabajo. En relación con las puntuaciones significativas inclina-
das hacia los aspectos favorables; el 60% de los docentes en su trabajo sienten sensibilidad, racionalidad, se sienten 
competentes, con moral y bondad, capaces, optimistas, eficaces y útiles. En relación a las puntuaciones significativas 
inclinadas hacia los aspectos desfavorables, puede observarse un porcentaje del 20%, en los 10 criterios que confor-
man la escala; con sentimientos de insensibilidad, irracionalidad, incompetencia; sienten un déficit en la moralidad, 
bondad, éxito y capacidad; mayormente percibiendo el pesimismo y la ineficacia (Tabla 2).
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Tabla 3. Escala de expectativas. 

1 2 3 4 5 6 7

1 Expectativas 0% 20% 0% 0% 0% 20% 60%

2 Motivación 0% 20% 0% 0% 40% 0% 80%

3 Identificación con los valores 0% 20% 0% 0% 0% 40% 20%

4 Rendimiento profesional 0% 20% 0% 0% 0% 40% 40%

5 Capacidad de gestión 0% 20% 0% 0% 0% 20% 60%

6 Calidad de condiciones de trabajo 0% 20% 0% 0% 20% 20% 40%

7 Autoestima profesional 0% 20% 0% 0% 0% 40% 40%

8 Cordialidad de ambiente de trabajo 0% 20% 0% 0% 0% 20% 40%

9 Conciliación del trabajo con vida privada 0% 20% 20% 0% 0% 40% 20%

10 Confianza en el futuro laboral 0% 20% 0% 0% 20% 40% 20%

11 Calidad de vida laboral 0% 20% 20% 0% 0% 20% 40%

12 Sentido de trabajo 0% 20% 0% 0% 20% 20% 40%

13 Acatamiento de pautas de dirección 0% 0% 20% 0% 20% 20% 40%

14 Estado de ánimo laboral 0% 20% 0% 0% 20% 40% 20%

15 Oportunidades de promoción 0% 20% 0% 20% 20% 20% 20%

16 Sensación de seguridad 0% 20% 0% 0% 40% 20% 20%

17 Participación en las decisiones de la organización 0% 20% 0% 0% 0% 40% 40%

18 Satisfacción en el trabajo 0% 20% 0% 20% 0% 0% 60%

19 Realización profesional 0% 20% 0% 0% 20% 20% 40%

20 Nivel de excelencia 0% 20% 0% 20% 20% 20% 20%

21 Eficacia profesional 0% 20% 0% 0% 0% 60% 20%

22 Compromiso con el trabajo 0% 20% 0% 0% 0% 20% 60%

23 Competencias profesionales 0% 20% 0% 0% 0% 40% 40%

De acuerdo con los resultados en la escala de expectativas, de manera general puede observarse que los porcenta-
jes más altos se encuentra inclinados hacia los aspectos favorables; el mayor porcentaje de población que es el 80%, 
se inclinan únicamente hacia 1 criterio positivo de 23: el número 2, correspondiente a la motivación; por otro lado, el 
porcentaje de 60% de la población se inclina hacia 4 criterios positivos: 1,5,18 y 22 respectivos a las expectativas, ca-
pacidad de gestión de la carga de trabajo, satisfacción y compromiso con el trabajo. En relación con las puntuaciones 
significativas inclinadas hacia los aspectos desfavorables, puede observarse que un porcentaje de 20%, se inclina 
hacia los 23 criterios con sentimientos desfavorables hacia las expectativas en su trabajo. Del total de criterios de di-
ferencial semántico (23), el 20% de la población colocó a tres de estos en neutral; es decir, entre el 1 y el 7, eligieron 
el 4: no tienen definido cómo se sienten en relación a sus expectativas en cuanto a las oportunidades de promoción 
laboral, satisfacción en el trabajo y el nivel de excelencia de la organización (Tabla 3).

Factor de Efectos Colaterales.

Figura 8. Escala de somatización.
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De acuerdo con los resultados en la escala de somatización y considerando que las puntuaciones que se acercan 
al número 1 apuntan hacia aspectos desfavorables y las puntuaciones más cercanas al 7, apuntan hacia aspectos 
favorables; de manera general puede observarse que los porcentajes más altos se encuentra inclinados hacia los 
aspectos desfavorables. En relación con las puntuaciones significativas inclinadas hacia los aspectos desfavorables, 
puede observarse que un porcentaje del 60%, manifiesta experimentar dolores de cabeza y tensiones musculares; y 
el 40% de la población participante tiene malestar emocional que se traduce en síntomas físicos, trastornos digestivos, 
dolores de espalda e insomnio (Figura 8).

Figura 9. Escala de desgaste.

De acuerdo con los resultados en la escala de desgaste, de manera general puede observarse que los porcentajes 
más altos se encuentra inclinados hacia los aspectos desfavorables. En relación con las puntuaciones significativas 
inclinadas hacia los aspectos desfavorables, puede observarse que un porcentaje del 60%, manifiesta experimentar 
agotamiento físico; y el 40% de la población participante tiene sobrecarga de trabajo y desgaste emocional (Figura 9).

Figura 10. Escala de alineación.

De acuerdo con los resultados en la escala de alineación, puede observarse que los porcentajes más altos se en-
cuentra inclinados hacia los aspectos desfavorables. En relación con las puntuaciones significativas inclinadas hacia 
los aspectos desfavorables, puede observarse que un porcentaje del 60%, manifiesta experimentar mal humor y trato 
despersonalizado; y el 40% de la población participante se siente con pérdida de la identidad (distanciamiento de la 
relación consigo mismo), baja realización profesional y frustración (Figura 10).
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Entrevista Estructurada

Tabla 4. Criterios de análisis e ítems.

Criterios de 
análisis. Cuestión/ítems.

Reflexión crítica fi-
losófica de lo que 
somos.

Desde su perspectiva ¿qué es aquello que convierte a las personas en seres con humanidad, responsables, 
honestos y compasivos? ¿Por qué? (1)
Esa dimensión que usted eligió, ¿le parece que está o no relacionada con la espiritualidad? ¿Por qué? (7) 
¿Cuál dimensión/ámbito de los que Usted describió, requiere prioritariamente atención en su vida? ¿Por 
qué? (8)

Revalorización do-
cente.

¿De dónde partir para dejar algo verdaderamente valioso a los demás? (2)
¿Para qué se educa y por qué se educa? (3)
¿Cómo definiría a la educación ampliamente en términos de desarrollo integral? (4) 
¿Qué dimensiones/ámbitos del ser humano considera que deben ser abordados para poder hablar de un 
desarrollo humano integral? No me refiero a los niños específicamente, sino al desarrollo humano de cual-
quier persona y a cualquier edad. (5)
De las dimensiones/ámbitos que mencionó ¿cuál le parece la columna vertebral o la parte central? de ma-
nera que, sin esa dimensión o ámbito determinados, ninguna de las otras dimensiones puede sostenerse 
de forma firme. (6)
¿Cómo se siente en cuanto a su propio desarrollo espiritual? (10)
¿Usted qué entiende por revalorización docente? (13)

Perspectiva con-
ceptual de espiri-
tualidad.

¿Qué opina acerca de la espiritualidad? 
(9)

Importancia de la 
espiritualidad en 
las prácticas edu-
cativas.

¿Qué piensa acerca de una propuesta para generar acciones encaminadas al progreso de la dimensión 
espiritual en el docente, como parte indispensable del desarrollo integral a lo largo de su trayecto formati-
vo? (11)
¿Cómo sería la educación integral considerando el aspecto espiritual, en comparación con la educación que 
actualmente conoce? ¿Qué semejanzas y diferencias encuentra? (12)

De acuerdo con los objetivos planteados en el estudio, se puede concluir que los docentes asignan una gran impor-
tancia a la espiritualidad porque la identifican como sinónimo de valores y empatía, considerando que cuando se 
carece de esta se evidencia la violencia, la falta de humanidad, el respeto a los derechos humanos y la compasión por 
los demás. Entienden a la espiritualidad como la esencia de la persona inherente al aspecto emocional que estiman 
como prioritario en el desarrollo humano, además de considerar a la espiritualidad como un lugar de donde parten los 
cimientos y creencias para conducirse; la definen como el amor y la conexión capaz de traspasar todo relacionada con 
la meditación, el yoga, la filosofía, la gratitud, la autoestima y la motivación; contraria al egocentrismo, individualismo 
y al egoísmo. La dimensión espiritual, permite un análisis profundo del ser, da sentido y propósito a lo que se realiza; 
permitiendo la conexión entre cuerpo, mente y alma para lograr el equilibrio.

Los participantes coinciden en que la espiritualidad es un tema poco manejado por la generalidad de los docentes y la 
sociedad, la relacionan con el equilibrio, el espíritu, los valores, emociones y religiosidad, orar, ser solidarios y brindar 
apoyo a los demás. De todas las dimensiones que conforman al ser humano las más importantes son la espiritual y 
la emocional, que los docentes identifican como inseparables; ya sea partiendo de la creencia de un ser supremo o 
desde un autoanálisis profundo para generar espacios de tranquilidad y respeto que permitan fortalecer el resto de 
las dimensiones.

Otro punto interesante como indicador de la importancia del aspecto espiritual en los docentes, es que, al ser una 
dimensión poco atendida, y por tanto, descuidada infieren que es la razón por la que es muy complicado para los do-
centes impartir la materia de educación socioemocional, porque si el docente no lo ha trabajado no puede transmitirlo 
y enseñarlo. 

De acuerdo con los resultados de las herramientas utilizadas, al considerar el aspecto espiritual en la educación, ésta 
sería completa para la evolución del ser humano y tendría mayor impacto en las familias; además un docente en equi-
librio sería verdaderamente el ejemplo, un docente consciente y habría flexibilidad para integrar aspectos nuevos, re-
levantes y útiles como la base del desarrollo integral, no solo de los estudiantes sino también de los docentes (tabla 4).

Los docentes están de acuerdo en que la espiritualidad les ayuda a definir quienes son, sus metas y su orientación 
en la vida (Figura 2); se consideran personas valiosas, cuya vida tiene algún significado e identifican en sí mismos 
muchas cualidades (Figura 1), practican la reflexión para alcanzar la paz interior, están inclinados por la lectura de 
libros acerca de crecimiento espiritual y autoayuda, así como buscar momentos para ampliar su espiritualidad (Figura 
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3), están buscando un propósito de vida y consideran 
que su vida es un proceso y está en evolución; buscan la 
belleza física, espiritual y emocional en la vida, tratan de 
encontrar respuestas a los misterios o dudas de la vida, 
tratan de alcanzar la paz interior y la armonía, necesitan 
tener un vínculo emocional fuerte con las personas que 
les rodean, mantienen y fortalecen las relaciones con los 
demás que consideran importantes para sí mismos(Figu-
ra 4).

En relación con la revalorización docente, consideran 
que para poder brindar algo valioso a los demás se parte 
desde la reflexión personal acerca de los propios valores, 
cualidades y defectos; así como del núcleo familiar con 
todo el bagaje cultural. 

Identifican como una necesidad imperativa que el propio 
docente reflexione acerca de la importancia de su función 
y de las implicaciones e impacto que genera en los alum-
nos y en las familias; pues consideran que los docentes 
espiritualmente conectados son aquellos con muchos 
valores, comprometidos, los describen como excelentes 
seres humanos. La población participante hace referen-
cia a docentes que identifican como perdidos, pues han 
olvidado la relevancia de su labor, por lo que tendrán que 
cuestionarse a sí mismos para mejorar o en definitiva les 
proponen buscar otro empleo (tabla 4).

La autovaloración que identifican como el equivalente de 
revalorización docente, impacta no sólo en sí mismos, 
sino también en los demás, es un efecto bumerang, don-
de el reconocimiento social hacia la labor docente tam-
bién la consideran muy importante y el sistema educativo 
en el que se encuentran inmersos no favorece este ru-
bro; pues aunque al pensar en su trabajo los sentimien-
tos (tabla 1) que les provoca van en función de aspectos 
positivos como la esperanza, satisfacción, seguridad, 
potencia, bienestar, confianza, certidumbre y se sienten 
competentes (tabla 2) para llevar a cabo su trabajo como 
docentes con sensibilidad, racionalidad, moral, bondad, 
optimismo, eficacia con una perspectiva (tabla 3) de moti-
vación, con capacidad de gestión de la carga de trabajo, 
satisfacción y compromiso con el trabajo, un buen rendi-
miento profesional, cordialidad en el ambiente de trabajo, 
etc.; una vez integrados en la realidad de su ámbito labo-
ral aparecen sentimientos desfavorables hacia las expec-
tativas en su trabajo, y como un efecto secundario a estos 
sentimientos abiertos de franca impotencia al enfrentar 
su trabajo, con inseguridad, malestar, incertidumbre y 
confusión, perciben falta de sensibilidad, irracionalidad, 
sentimientos de incompetencia; déficit en la moralidad, 
bondad, éxito y capacidad, mayormente percibiendo el 
pesimismo y la ineficacia en su ambiente laboral, tienden 
a experimentar dolores de cabeza y tensiones muscula-
res, malestar emocional que se traduce en síntomas físi-
cos, trastornos digestivos, dolores de espalda e insom-
nio (Figura 8); agotamiento físico, sobrecarga de trabajo, 
desgaste emocional (Figura 9); experimentan mal humor 

y trato despersonalizado; se sienten con pérdida de la 
identidad (distanciamiento de la relación consigo mismo), 
sentimientos de baja realización profesional y frustración 
(Figura 10).

Si bien los docentes consideran que el crecimiento per-
sonal inicia como respuesta al enfrentar una situación 
dolorosa o complicada, la pandemia ha sido una de las 
causas que refieren como la motivación para explorar la 
dimensión espiritual con mayor constancia y se encuen-
tran en constante búsqueda; están convencidos que for-
talecer el ámbito espiritual otorga la fe, la esperanza, la 
confianza en el futuro y encontrar el propósito de su vida; 
de lo contrario aparece el miedo, la depresión y la angus-
tia; intentan tener presente la importancia del tiempo y el 
amor, así como evitar la cosificación de los demás. 

Expresan que se educa para la vida y por amor a la hu-
manidad, para formar seres humanos buenos, con prin-
cipios y valores favoreciendo todas las áreas de la vida 
incluyendo la espiritual, pues el egoísmo no solo genera 
destrucción entre los seres humanos, sino también des-
truye a la naturaleza; se educa para poder convivir en 
sociedad (tabla 4). Los docentes tienden a buscar su de-
sarrollo espiritual, sin embargo, hay una carencia impor-
tante sobre la conciencia del cuidado del medio ambiente 
(NEM, s.p), en este sentido y considerando la influencia 
del medio ambiente en el desarrollo y bienestar de las 
personas es de relevancia incluirlo en estas prácticas es-
pirituales, pues sin la protección y cuidado del entorno, 
el ser humano se desvincula de la naturaleza y, se mini-
miza o ignora la interdependencia entre todo lo existente 
(Figura 3).

CONCLUSIONES

En el estudio se evidencia que la espiritualidad se consti-
tuye como un elemento fundamental del bienestar laboral 
y la revalorización docente; influye de manera significati-
va, y por tanto es la base de la transformación profunda 
en la reivindicación del cuerpo docente lo que supone 
una contribución a las propuestas ya existentes para for-
talecer la calidad en la educación integral.
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ABSTRACT

Since the dawn of mankind, there was a need to communi-
cate in the activity and practice men carried out as a social 
being. Communication is defined as a process by which we 
assign and convey meaning in an attempt to create shared 
understanding. The teaching of English does not escape 
the methodological principle of language is primarily oral. 
To contribute to the development of oral communication in 
foreign languages, since the Common Frame European of 
Reference, much research has been done. Regarding the 
specific area of this investigation, the author has found stu-
dies carried out on communication, detecting that students 
receiving English as a foreign language most of the time 
are not motivated or interested. Therefore, we need to find 
ways to improve oral communication trying to be as motiva-
tional and realistic as possible. An example of that are the 
communicative tasks we propose, apply and validate in the 
process of this research, achieving good results improving 
the students’ oral communication skills in English. 

Keywords: 

Common European Framework of Reference, communica-
tion, oral communication.

RESUMEN

Desde el surgimiento de la humanidad, nació la necesi-
dad de comunicarse para poder realizar las actividades 
del hombre en su actuar diario como ser social. La comu-
nicación se define como un proceso mediante el cual asig-
namos y transmitimos significado en un intento de crear 
un entendimiento compartido. La enseñanza del inglés no 
escapa al principio comunicativo de que el lenguaje es pri-
mariamente oral. Para contribuir al desarrollo de la comu-
nicación oral en lenguas extranjeras desde la perspectiva 
del Marco Común Europeo de Referencia, se han realizado 
muchas investigaciones. Respecto al área específica de 
esta investigación, el autor ha encontrado estudios realiza-
dos sobre comunicación, detectando que los estudiantes 
que reciben inglés como lengua extranjera la mayor parte 
del tiempo no están motivados ni interesados por su estu-
dio. Por lo tanto, es necesario encontrar formas de mejorar 
la comunicación oral tratando de ser lo más motivadores y 
realistas posibles. Un ejemplo de ello lo constituye el sis-
tema de tareas comunicativas que se proponen, aplican y 
validan en el proceso de esta investigación, logrando re-
sultados positivos al impactar positivamente el desempeño 
cognitivo de los estudiantes en lo referente a las habilida-
des de comunicación oral en inglés.

Palabras clave: 

Comunicación, comunicación oral, Marco Común Europeo 
de Referencia.
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INTRODUCTION

Since the dawn of mankind, there was a need to commu-
nicate in the activity and practice men carried out. This 
language emerged as the principal means of communi-
cation that placed them in the highest scale of the animal 
world.

Communication is the process of attempting to convey 
information from a sender to a receiver with the use of a 
medium. The communication process is complete once 
the receiver has understood the message of the sender. 
Communication requires that all parts have an area of 
communicative commonality. Communication is defined 
as a process by which we assign and convey meaning in 
an attempt to create shared understanding.

Everyone is involved in the process of communicating 
throughout language particularly using the English lan-
guage. English is one of the most spoken languages in 
the world if we combine native and non- native speakers. 

It is important to state that English is the language of bu-
siness, international communications, digital technology, 
aviation, diplomacy; it is also one of the six official lan-
guages of the United Nations. Besides, the knowledge of 
English is required in several fields of life, professions and 
occupations.

Therefore, it has a great importance as a foreign lan-
guage, from the political, economical and socio-cultural 
viewpoints; especially here in Cuba where it is needed 
to establish international relations in order to improve the 
economy and some other fields of life. For all those rea-
sons the English language has been included in the syl-
labuses of all levels of education, from Elementary School 
(starting in third grade) to University Majors.

The teaching of English does not escape the methodo-
logical principle of language as primarily oral. Thus, lan-
guage will be focused on and will be exploited in the activ-
ities proposed here as communicative, and will be aimed 
at facilitating the teaching - learning of the subject as a 
complement of the all-around formation of the students of 
the University.

To contribute to the development of oral communication 
in foreign languages, much research has been done: 
Chomsky’s, (1965); Hymes (1966); Littlewood (1981); 
Finochiaro (1983); Brumfit (1985); Byrne (1989); Yule 
(1990); Richards (1992); Rivers (1997); Leung (2005); 
Barnlund (2008); and Lin (2010). University graduates are 
expected to be confident in oral communication so that 
they can function effectively in the academic and profes-
sional settings.

Research in Cuba is also ample: psychologists, linguists 
and methodologists have investigated, based on commu-
nicative conceptions. In Cuba, communication has been 
approached by: Faedo (1998); Medina Fernández (2005). 
These authors have offered important criteria for the 

development of English oral communication. All of them 
coincide that the main goal is to teach English by means 
of the communicative approach.

 Regarding the specific area of this investigation, the au-
thor has found studies carried out on communication, 
detecting those students receiving English as a foreign 
language most of the time are not motivated or interested; 
they just try to learn the basics to pass a test or to over-
come the objectives of the course. This was the result of:

a) Program analysis. 

b) Student’s surveys who work at “Conrado Benitez” 
campus. 

c) Interviews to teachers who work at “Conrado Benitez” 
campus. 

d) Lesson observation. 

From these instruments and techniques, the fallowing re-
gularities arose:

 • The students attempt to speak has been difficult, due 
to the lack of oral practice they have, and the few activ-
ities aimed at developing oral communication.

 • The students of A1 level use just a basic vocabulary in 
the speaking lesson and, it is really hard for them to go 
beyond the productive level. 

 • Activities do not respond to their necessities and 
expectations. 

 • The work in pairs, trios or groups is not the priority of 
the English lessons mainly because of the lack of time 
to develop it correctly 

 • The content used is not functional and far from be-
ing related to their major regarding the importance of 
motivation. 

Therefore, we need to find ways to improve oral communi-
cation in the language Centre English students of level A1 
of Carlos Rafael Rodriguez University.

The practical contribution of this research is the tasks 
to improve oral communication in the language Centre 
English students of level A1 of Carlos Rafael Rodriguez 
University.

DEVELOPMENT

Fist we need to focused on the theoretical elements con-
cerning oral communication and the principles of commu-
nication methodology for the teaching of it.

In order to present the results of this research a first con-
cept must be clarified

The author of this research is identified with the definition 
that states that communication is the articulation of sen-
ding a message, through different media whether it be 
verbal or nonverbal, so long as a being transmits a thou-
ght-provoking idea, gesture, action, etc. 
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In a simple model, information or content is sent from a 
sender/ encoder to a destination/ receiver/decoder. In a 
slightly more complex form a sender and a receiver are 
linked reciprocally. 

One problem with this encode-transmit-receive-decode 
model is that the processes of encoding and decoding im-
ply that the sender and receiver each possess something 
that functions as a code book, and that these two code 
books are, at the very least, similar if not identical. This is 
also known as communicative commonality. Although so-
mething like code books is implied by the model, they are 
nowhere represented in the model, which creates many 
conceptual difficulties.

This communication process requires a vast repertoire of 
skills in intrapersonal and interpersonal processing, liste-
ning, observing, speaking, questioning, analyzing, and 
evaluating. The use of these processes is developmental 
and transferred to all areas of life: home, school, commu-
nity, work, and beyond. It is through communication that 
collaboration and cooperation occur. 

The word communicate comes from the Latin verb, com-
municare, meaning to make common to many, share, im-
part, divide. This concept is very important in understan-
ding communication. When we communicate, we share or 
make common our knowledge and ideas with someone 
else. 

Communication is defined as “the sharing of ideas, infor-
mation and feelings. It is a two-way process that involves 
a sender, a receiver, and a message. Communication also 
involves feedback – the response that tells if the receiver 
got the message” Plattor, (1981). 

Communication is also viewed by Vicente González 
Castro (1988), as “an interchange; an interrelation, a dia-
logue, a process associated to men’s needs that cannot 
exist without language”.

Communication plays a fundamental role in the way that 
information coming from human beings denotes their per-
sonality. Thanks to it the general intellect of a human be-
ing, the peculiarities of his/her thoughts, his /her memory 
and volition are shaped. Besides it facilitates the develo-
pment of personal complex qualities such as ideal and 
appropriate self- assessment among others. It is a very 
important process for any human activity; it reflects the 
objective necessity of human beings to associate, coope-
rate and interact among themselves. 

Communication can be better understood when we see it 
as a process and a product. As a process it is the trans-
mission and reception of messages; as a product it is the 
shared meaning. Both aspects have much to do with the 
concept of communication because of the insights they 
offer. 

Communication is carried out through verbal and non – 
verbal items or elements. Verbal communication uses 

words to exchange the message, and this includes both 
spoken and written words. Non – verbal communication 
completes the message exchange with gestures, facial 
expressions and body movements. Both techniques are 
combined to make communication more effective, it is im-
portant to master both, subject and content of the mes-
sage and the expressions to be used in order to have the 
receiver comprehend the message. 

Oral communication, while primarily referring to spoken 
verbal communication, typically relies on words, visual 
aids and non-verbal elements to support the conveyance 
of the meaning. Oral communication includes discussion, 
speeches, presentations, interpersonal communication 
and many other varieties. In face to face communication 
the body language and voice tonality plays a significant 
role and may have a greater impact on the listener than 
the intended content of the spoken words.

Many authors have given several definitions of oral 
communication. The author of this research will quote 
some relevant authors and their definitions about oral 
communication.

Faedo (1988), defines oral communication as “an audio 
oral activity where there is a process of dialectical inter-
change among the speakers”.

Oral communication is defined by Byrne (1989), as “a two-
way process between a sender and receptor, or receptors, 
and it requires the productive ability of comprehension or 
listening ability with comprehension”.

According to Gordon (1995), oral communication is “the 
process of coding and decoding of signals, all the verbal 
messages are codes of the language, and they are equi-
valent to feelings and not the feelings themselves”.

González, et al. (2001), states: “communication repre-
sents the way of human interaction. It expresses interac-
tion among human beings, and it is a way of interaction in 
itself, which is closely related to man’s activities, having an 
active character both for the sender and the receiver”.

The author of this investigation considers that Medina’s 
(2005), definition of oral communication is the most im-
portant. He defines oral communication as “an interaction 
between two or more people who integrate all the verbal 
skills taking into consideration cognitive elements, both 
effective and motivational”, and it is precisely the concept 
the author of this investigation follows, because it is the 
most complete of all. The author considers oral commu-
nication as the main skill in the teaching of foreign lan-
guage because the main objective of any language is to 
communicate, and its efficient development depends on 
the integration of verbal skills and the effective and moti-
vational elements.

It is also important to point out that the main goal in tea-
ching the productive skill of speaking is oral fluency and 
accuracy, the latter can be defined as the ability to express 
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oneself intelligibly; and fluency can be defined as the abi-
lity to express oneself intelligibly, reasonably, accurately 
and without too much hesitation. 

Principles of communication methodology for the teaching 
of oral communication

Teaching English to the speakers of other languages 
claim nowadays, for an approach to language teaching 
which emphasizes that the goal of language learning is 
oral communication, the communicative approach to the 
English teaching-learning process as a foreign langua-
ge facilitates the innovative and practical character of 
teaching.

Thus, foreign language learning is a process concerned 
with the ability to interact communicatively with the other 
people through speech or writing. It is not a matter of lear-
ning language forms and functions, but of learning how to 
use them properly through communication.

Faedo (1994), suggests some principles of communica-
tive methodology for the teaching of oral communication:

1. Active linguo-intellectual performance.

 • Communication through communication.

 • Class should be student-centered.

 • Teacher should activate student’s knowledge.
2. Individualization.

 • Take into account personality, aptitudes, motivation of 
the students.

 • Respect student’s specific features.

 • Students should express freely.

 • Exercises flexible (adaptable to necessities and 
functionality).

 • Correction paramount (contextualized).
3. Functionalism

 • Primacy of the communicative functions.

 • Use of communicative contextualized activities.

 • Linguistic implicit and explicit.

 • Basic for the content selection.
4. Situational character of teaching.

The linguistic material should be selected according to 
the communicative functions to be taught and not just the 
other way around, and then these communicative func-
tions should be taught (or trained) by means of situations. 
A communicative situation should include the following 
items:

a. The speakers and their social relationship. It means if 
they are husband and wife, customer and clerk, father 
and child, etc. This fact determines the register of the 
language to be used.

b. The communicative exercise

c. The setting

d. The time

e. The topic to be deal with

f. The performing purpose (the student should know 
what s/he accomplishes the communicative exercise 
for; not simply for the sake of speaking or listening, but 
because s/he has got to do something with the infor-
mation or the communicative message).

5. The innovative character of the verbal activity.

Communicative teachers recognize the value of repetition 
in foreign language teaching, but they disregard mecha-
nical repetition. It may be achieved by means of chan-
ging the communicative exercise; situations and partners 
constantly. The linguistic system is best learnt when the 
speaker’s attention is focused on the communicative pur-
pose of the utterance.

6. The innovative character of foreign language tea-
ching is also achieved by taking into account the fo-
llowing key elements in the communicative language 
teaching.

a. Information gap

b. Choice

c. Feedback

d. Mistakes are not always mistakes.

In the teaching - learning process of oral communication 
in the language centre students of English level A1 of 
Carlos Rafael Rodriguez University, there are difficulties 
such as: lack of coherence when expressing ideas, low 
levels of fluency when settling a conversation, wrong pro-
nunciation of elementary utterances of the language. For 
these reasons, the author considered necessary to obser-
ve the students during their acting and to interview the 
professors linked directly with the students. 

It was detected that there is not enough oral practice by 
the students during the lessons. The tendency is to teach 
structurally, and most of the time teachers do not give the 
sufficient treatment to the oral skill. Teachers are not able 
to teach real life contents or a contextualized activity be-
cause the activities proposed are not sufficient or varied. 

It was noticed that teachers have a set of very general 
activities for any kind of teaching and in many of the ca-
ses these are not related in any of the cases to their moti-
vations, expectations, etc. Most of the time, the students’ 
aim is to write or hear and not to communicate orally in the 
target language. 

In the third question according to the students´ opinions, 
they all play a passive role in the oral activities; because 
they do not have the oral skills develop. Some of them also 
stated that they need to develop the necessary vocabu-
lary as well as the grammatical knowledge and that there 
is a lack of teaching aids.
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Also, most of the students, mark that the activities they do 
the most are written and writing-related to, complete sen-
tences, extracting ideas from texts, organizing sentences, 
selecting choices and some others. 

The lesson observation session detected that oral commu-
nication activities are not applied, or applied at a very ge-
neral level, that time is consumed by explanation and co-
pying, then the students hardly talk and are unmotivated. 

All the teachers considered that the activities do not ex-
press real – life situations and demand do not correspond 
with the student’s levels.

In another question all the teachers considered that their 
students lack the necessary skills to engage in oral com-
munication on the basis that they do not have the suffi-
cient vocabulary and grammar, and there are not enough 
teaching aids needed to contribute to the development of 
the aforementioned skills.

We need to analyze the term task; many authors have stud-
ied, analyze and defined the term of task. For instance, 
studies carried out by Mariño (1999); Rodríguez (2001); 
López (2004), among others who recognized the impor-
tance of task as a means within and out of the lesson.

In order to know the significance and the place of tasks 
within the teaching – learning process, it is necessary 
to know the task essence and to adopt the correspond-
ing definition, because it depends, in a huge part, of the 
concept the projection and application by teachers. It is 
important to state that the theoretical study of task was de-
rived from ideas of authors like Álvarez (1995); González, 
et al. (2001). All these authors conceive it as the essential 
cell of the teaching – learning process.

It is important to state that this proposal also takes into 
consideration the definition of communicative task. The 
characteristic of communicative tasks which makes them 
different from the other types of task is that language can 
be better learned and taught through interaction in task 
performances. Communicative tasks are activities based 
on fluency, they involve the students in comprehending, 
manipulating and producing or interacting in the target 
language and their attention is more focused in meaning 
than in form. The key in a communicative task is that it is 
based on a real life situation.

There are different kinds of communicative tasks and 
each one has their own characteristics, but what is com-
mon to all is that their main objective is to produce oral 
communication, and that is the objective the author of this 
investigation pursues.

Procedures for successful oral tasks.

In order to ensure the success of an oral task, these pro-
cedures are suggested to teachers:

a) Purpose: The students should understand the purpose 
of the task.

b) Introduction: The introduction and instruction should be 
clear and precise. The task is explained, as well as its le-
vel of difficulty. The linguistic material is provided and the 
grammatical, lexical and functional demands that task are 
going to imply are solved.

c) Appropriate response: The teacher begins the task with 
example of proper response (the teacher demonstrates). 
The students fulfil the main communicative task.

d) Time: A time limit should be set for the development of 
the task.

e) Reaction: At the conclusion of the task, the students 
discuss their reactions or the knowledge they feel they 
have gained. Do the analysis and evaluation of the work 
done and of the level of consecutiveness of the task; and 
a plan review or improvement (grammatical, phonetic, 
etc.) is elaborated. 

A very large number of oral tasks can be developed in 
the language classroom for this purpose. This is the part 
of the lesson where teachers can best apply their creati-
ve energy, imagination, above all their knowledge of own 
students and of their particular needs. Here are presented 
some tasks, which may serve as a starting point for pos-
sible lessons.

Analysis to corroborate the effectiveness of the proposal to 
improve oral communication in English level A1 Language 
Centre students of Carlos Rafael Rodriguez University.

In this item the results obtained from the practical imple-
mentation are presented.

An analysis is made of the instruments applied and the 
comparison of the results obtained from them. Through 
the test procedure it was necessary to apply a pre-test 
to determine the real level of oral communication the stu-
dents have. After applying the tabulation of the general 
results of the pre-test the following results were shown:

 • 55.5% (15 students) had serious problems with fluency 
over an oral activity. It of course showed the low level of 
communication through the spoken language.

 • 33.3% (9 students) were not able to use correctly the 
communicative functions.

 • 11.1% (3 students) were not accurate enough concer-
ning the use of lexical and grammatical items as well 
as correct pronunciation to communicate orally.

All these results evidence the students’ limited oral com-
munication. Therefore, the students’ linguistic formation 
was not in correspondence with the demands of the le-
vel. Once the pre-test was applied and the results were 
analyzed, everything was ready to introduce the tasks in-
tended to improve the students´ oral communication.

During the application of these tasks it was noticed that 
the students’ interest and motivation began to increase 
gradually. It favored the students’ attitude towards oral 
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tasks. As well, the professor found the tasks more dyna-
mic, exciting and interesting than the traditional ones.

After having applied the tasks proposed it was necessary 
to apply a post-test, to check the effectiveness of these 
tasks to solve the students’ ineffective communication 
through the spoken language.

The general results of this post-test proved that the tasks 
were truly effective and valid. This fact is supported by the 
data below.

 • A 92.6% (25 students) improved their fluency 

 • An 85.1% (23 students) were able to use correctly the 
communicative functions.

 • Finally, it could be noticed that 77.7% (21 students) 
was motivated to learn how to communicate through 
the spoken language and consequently learn more 
English by means of developing the oral skill.

It means that the type of tasks proposed led the students 
to a conscious preparation to participate and learn how to 
use English as a means of communication.

The pre – test demonstrated that in the first activity rela-
ted to recognition level based on only one communicati-
ve function, the sample control got 55.55% failed; in the 
second activity related to the reproduction level 59.25% 
failed; and in the third activity 74. 07% failed.

On the other hand, for the post – test the author devised a 
task that integrated some of the communicative functions 
studied, that is why the results were better demonstrated, 
taking into account that the 27 students (100%) could re-
cognize and reproduce part of the communicative func-
tions and only 1 student (3.70%) could not get to the pro-
duction level.

The comparison of the results clearly illustrates that the 
tasks proposed are valid and effective since they contri-
buted to increase A1’s students´ oral communication du-
ring the English lessons. 

CONCLUSIONS

After the application of different methods, it was corrobo-
rated that oral communication in the university students of 
Carlos Rafael Rodriguez University is affected. The need 
to improve their English oral skills led the author to propo-
se in this research, tasks to solve the problem.

The tasks to improve English oral communication in the 
students were elaborated in correspondence to the stu-
dents´ interests and the integration of the cognitive, affec-
tive and motivational components of the teaching-learning 
process.

 With the application of the tasks their effectiveness could 
be verified, by comparing the results obtained in the post-
test with the ones obtained in the pre-test.

Thus the author considers the objective of the research 
have been accomplished. 

Despite the difficulties related to objective issues of ma-
terials to work with, such as books, audio-visual materials 
and basic resources that affect us on a recurring basis, 
the material used to achieve the objective proposed for 
this research was achieved. As a result of it, some issues 
were also identified that deserve to be investigated in or-
der, among other things, to contextualize the ways of tea-
ching, taking into account the new considerations provi-
ded by the Common European Framework for Languages 
Teaching.
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RESUMEN

El presente trabajo se centra en una temática importante 
para el trabajo con la infancia, pues aborda el uso de los 
modelos de percepción analítica para potenciar el desa-
rrollo intelectual de los niños durante la primera infancia. 
El objetivo es proponer indicadores para la elaboración de 
modelos de percepción analítica con diferentes niveles de 
complejidad para potenciar el desarrollo intelectual de ni-
ños de la primera infancia. La metodología que se emplea 
es cualitativa, pues parte del empleo de métodos teóricos 
de investigación, tales como el analítico-sintético, el hipoté-
tico-deductivo y la revisión de la bibliografía especializada. 
Esto conduce a la sistematización teórica de los profesores 
de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín, sobre 
los diferentes modelos de percepción, sus características 
e importancia de la percepción analítica para el desarrollo 
intelectual de los niños. Los aspectos que se derivan de 
esta sistematización permitieron su argumentación para su 
empleo en el contexto de la salud. La lógica investigativa 
lleva a realizar valoraciones e inferencias que posibilitaron 
la elaboración de indicadores para la elaboración de mo-
delos de percepción analítica para potenciar el desarrollo 
intelectual de niños.

Palabras clave: 

Percepción analítica, acciones perceptivas, modelos de 
percepción, indicadores.

ABSTRACT

The present work is focused in a very important topic for the 
work with children, because it deals with the use of models 
of analytic perception to favor the intellectual development 
of early childhood children. This aims at proposing indica-
tors for the elaboration of models of analytic perception at 
different complexity levels to favor the intellectual develop-
ment of early childhood children. A qualitative methodolo-
gy is mainly used, from the use of theoretical methods like: 
analysis-synthesis, hypothetic-deductive and the revision 
of specialized bibliography. This led to a theoretical syste-
matization of professors from University Medical Sciences 
of Holguín, about the different perception models, their 
characteristics and importance of analytic perception for 
the intellectual development of children. From this systema-
tization, some aspects that led its argumentation for its use 
in the health educational context were derived. The inves-
tigation logic leads to making assessments and inferences 
that made possible the elaboration of models of analytic 
perception to favor the intellectual development of children.

Keywords: 

Analytical perception, perceptual actions, perception mo-
dels, indicators.

DE PERCEPCIÓN ANALÍTICA PARA POTENCIAR EL DESARROLLO INTELECTUAL DE NIÑOS 
EL USO DE LOS MODELOS 

THE USE OF PERCEPTUAL MODELS TO ENHANCE THE CHILD´S INTELLECTUAL DEVELOPMENT 

Cita sugerida (APA, séptima edición)

Suárez Ricardo, Y., Pino Sera, Y., & López Aballe, M. (2022). El uso de los modelos de percepción analítica para potenciar 
el desarrollo intelectual de niños. Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas, 5(3), 50-56.



52
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

INTRODUCCIÓN

La actividad educativa se nutre de todos los hallazgos 
teóricos que resultan de la actividad investigativa y peda-
gógica, fundamentalmente de las Ciencias Médicas, es 
por ello que se asume la necesidad de tener en cuenta 
el desarrollo sensorial del niño de la primera infancia de-
terminante en su progreso intelectual. Por lo que es nece-
sario prestar atención a la percepción infantil, de manera 
que el niño asimile la experiencia sensorial social, que 
conozca las cualidades de los objetos destacados por la 
sociedad, que asimile los métodos más racionales para 
examinarlos y compararlos, hecho que transcurre de ma-
nera diferente en los distintos periodos evolutivos de la 
primera infancia. 

Múltiples son los estudios realizados en Cuba y 
Latinoamérica en torno a la significación de la educación 
sensorial en esta etapa de la vida, por lo que asume un 
importante lugar en la dirección del proceso educativo 
de los niños de esta etapa del desarrollo. Existen crite-
rios coincidentes de que el conocimiento del mundo se 
logra mediante las percepciones, de ahí la importancia 
que tiene considerar la percepción analítica en el futuro 
desarrollo intelectual del menor. Sin embargo, a partir de 
las observaciones realizadas en la práctica educativa en 
la primera infancia se aprecian limitaciones en cuanto a la 
elaboración de modelos para el tratamiento a la percep-
ción analítica, pues son escasos los requisitos metodoló-
gicos que se proponen en esta dirección y no se cuenta 
con la suficiente asesoría de los profesionales de la salud. 

La situación antes descrita y la sistematización teórica 
realizada sobre la temática, permiten declarar que para 
potenciar el desarrollo intelectual de niños durante la pri-
mera infancia, es necesario la elaboración de modelos de 
percepción analítica que permitan conocer de forma más 
eficiente el entorno donde viven. Es por ello que resulta 
pertinente la búsqueda de solución a esta problemática 
mediante la indagación científica para contribuir el desa-
rrollo sensorial de los niños. 

METODOLOGÍA 

La realización de un estudio descriptivo liderado por la 
Universidad de Ciencias Médicas de Holguín y con la 
participación de 10 instituciones educativas en el terri-
torio holguinero, entre septiembre de 2020 y febrero de 
2022, permitió corroborar insuficiencias en el tratamiento 
a la elaboración de los modelos de percepción analítica 
durante el trabajo con los niños de la primera infancia. 

Durante el proceso investigativo se emplearon métodos 
teóricos como el analítico-sintético y el inductivo-deduc-
tivo, así como la revisión bibliográfica, que permitieron el 
acercamiento a los diferentes modelos de percepción, 
sus características, así como la importancia que se le 
concede desde la teoría a la percepción analítica para 
el desarrollo intelectual de los niños. Las valoraciones 

e inferencias realizadas, permitieron conocer que no se 
emplean con frecuencias indicadores que orienten a los 
docentes cómo proceder para la elaboración de modelos 
de percepción analítica, se aprecia además que el análi-
sis de la percepción no se realiza desde una perspectiva 
psicológica.

El empleo de métodos empíricos, tales como la observa-
ción participante a la atención de los niños de la primera 
infancia en las instituciones educativas y el cuestionario 
aplicado a docentes y familiares. Permitió constatar la si-
tuación actual del tratamiento a la percepción analítica 
durante el trabajo con estos infantes. El diagnóstico co-
rroboró que existe desconocimiento y escaso dominio de 
las vías y alternativas que deben emplearse para darle un 
tratamiento a los modelos de percepción analítica duran-
te el trabajo con los niños de la primera infancia, lo que 
influye en su posterior desarrollo intelectual al formarse 
percepciones erradas de la realidad objetiva que pueden 
afectar su integración a la sociedad.

Derivado del estudio teórico y las evidencias empíricas 
de la práctica educativa, así como la realización de va-
loraciones e inferencias, en el presente estudio se deter-
minó que los modelos utilizados en el contexto educati-
vo, tienen limitadas diferencias en cuanto a su nivel de 
complejidad, no se tienen en consideración la ubicación 
de los patrones en diferentes posiciones espaciales, el 
número de elementos que se integran en los modelos no 
tiene un orden ascendente, así como es insuficiente la 
combinación de los patrones sensoriales más contras-
tantes con los menos contrastantes y sus variaciones. De 
esta manera las exigencias planteadas a los niños no fa-
vorecen el desarrollo sensorial de los niños. 

Ello permitió la determinación de insuficiencias en la ela-
boración de modelos para el tratamiento a la percepción 
analítica con niños de la primera infancia. De este modo 
se connota la utilidad y valor práctico de la investigación 
cuyos resultados científicos se presentan en este trabajo.

DESARROLLO

La investigaciones realizadas en el área de la Psicología, 
la Neuropsicología, la Pedagogía y la filosofía, aportan 
una valiosa información al estudio de las percepciones, 
se conoce que el hombre como ser biopsicosocial está 
sometido a numerosos estímulos que se producen de su 
relación con el medio. De esta relación se genera un cau-
dal de información que llega por diferentes vías sensoria-
les, pero el reflejo de la realidad no se da en forma caótica 
ni como suma de sensaciones, sino que en la conciencia 
se producen complejísimas integraciones de las distin-
tas cualidades de los objetos y fenómenos. De acuerdo 
a los criterios de Cruz (1988), del complejo proceso de 
la percepción resulta la conformación de la imagen de la 
realidad objetiva, la cual es esencial para su vida social.
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Las contribuciones de Villavicencio (2001), permiten en-
focar a la percepción como el proceso psíquico mediante 
el cual se reflejan integralmente los objetos, fenómenos 
y acontecimientos en forma de imágenes concretas e in-
mediatas. De este modo las cualidades de un objeto tiene 
lugar mediante una sensación diferente; sin embargo, la 
percepción del objeto es la representación del conjunto. 
La percepción y su resultado, la imagen, se producen 
mediante el ordenamiento y la unificación en la concien-
cia de las sensaciones provenientes de un mismo objeto 
o fenómeno. La imagen perceptual surge en el individuo 
ante la presencia del objeto que lo estimula. No debe 
confundirse con la imagen mnémica que se produce no 
por la presencia del objeto, sino por su evocación.

La percepción es un proceso psíquico cognoscitivo que 
se alcanza durante la ontogénesis como resultado de la 
maduración y adaptación a las condiciones de vida de 
determinadas estructuras anatomofisiológicas del siste-
ma nervioso. De aquí se deriva, en primer lugar, que no 
esté presente desde el nacimiento y, en segundo lugar, 
su dependencia sociohistórica, pues surge y se desarro-
lla en el proceso de apropiación de la cultura, la cual te 
imprime su sello; múltiples hechos e investigaciones lo 
evidencian. 

Según el criterio de Villavicencio (2001), las percepciones 
se clasifican según el analizador que predomine y según 
la forma de existencia de la materia que se refleje. Las 
características de la percepción que asume este autor 
son, la objetividad, la integridad, su constancia, su racio-
nalidad, su selectividad y la apercepción, mediante esta 
característica se explica todo el proceso perceptivo y la 
importancia que este tiene para el estudio de la conducta 
humana, es de gran valor para comprender el desarrollo 
intelectual durante la primera infancia.

Una perspectiva diferente la ofrece Oviedo (2004), al sus-
tentarse en las concepciones de la Gestalt, escuela de la 
Psicologia que definió la percepción como una tendencia 
al orden mental. Desde esta perspectiva inicialmente, la 
percepción determina la entrada de información; y en se-
gundo lugar, garantiza que la información retomada del 
ambiente permita la formación de abstracciones, entre 
ellas, juicios, categorías, conceptos, los cuales son esen-
ciales para el conocimiento sensorial del mundo. El cri-
tério de este autor se centra em plantear que “la enorme 
cantidad de datos arrojados por la experiencia sensorial 
(luz, calor, sonido, impresión táctil, etc.), los sujetos per-
ceptuales toman tan sólo aquella información susceptible 
de ser agrupada en la conciencia para generar una re-
presentación mental. La percepción, según la Gestalt, no 
está sometida a la información proveniente de los órganos 
sensoriales, sino que es la encargada de regular y modu-
lar la sensorialidad. El hecho de recibir de manera indis-
criminada datos de la realidad implicaría una constante 
perplejidad en el sujeto, quien tendría que estar volcado 

sobre el inmenso volumen de estímulos que ofrece el con-
tacto con el ambiente”. (Oviedo, 2004)

Las posiciones anteriores son importantes para enten-
der la percepción analítica, pero resulta necesario cono-
cer las particularidades de esta en la primera infancia, 
en este sentido de acuerdo a los criterios de Rodríguez 
& Escarp (2011), durante el primer año de vida el niño 
no es capaz de percibir los objetos y sus propiedades, 
ni de representárselos. En el segundo semestre de este 
periodo se observa la aparición gradual de acciones es-
peciales de orientación, encaminadas al análisis del es-
pacio circundante y de los objetos que se encuentran en 
él. Estas acciones visuales están relacionadas con el acto 
de agarrar y la manipulación de los objetos, lo cual le da 
la posibilidad de determinar algunas propiedades de los 
mismos, esencialmente aquellas que tienen significación 
de forma y tamaño, no así el color que es asimilado más 
tardíamente. 

Al finalizar este año de vida, el niño ya manifiesta cierta 
constancia en sus percepciones, lo que permite el reco-
nocimiento de un objeto independientemente del lugar 
en que se encuentra, y aunque no esté al alcance de su 
vista, sabe que el objeto existe, lo busca cuando el adulto 
lo nombra hasta encontrarlo. En la infancia temprana, se 
forma en el niño determinada reserva de representacio-
nes sobre las diversas propiedades de los objetos sobre 
la base de los patrones objetales que son denominados 
como modelos, con frecuencia en esta etapa docentes 
y familiares hacen asociaciones entre las formas de los 
objetos y las figuras geométricas para ayuda el proceso 
de su percepción. 

Este proceso posibilita que posteriormente el niño pueda 
realizar otras acciones simples de comparación, en las 
que el modelo se asociará con los verdaderos patrones 
sensoriales a partir de acciones externas, las que permi-
ten examinar los objetos, correlacionar sus propiedades 
con los patrones sensoriales, establecer semejanzas y di-
ferencias ente los objetos y los patrones sensoriales. Es 
oportuno destacar que entre esas acciones externas se 
encuentran: el bordeo, la yuxtaposición, superposición; 
todas posibilitan la comparación de los objetos y al finali-
zar la etapa el reconocimiento de las propiedades de los 
objetos, color, forma, tamaño y textura, entre otras.

En la infancia preescolar el desarrollo perceptual del niño 
debe ser analizado a partir de la vinculación que se es-
tablece entre la asimilación de los patrones sensoriales y 
el desarrollo de las acciones perceptivas que son las ac-
ciones prácticas encaminadas a analizar o examinar los 
objetos y familiarizarse con sus propiedades y relaciones 
que deben adquirir significación de patrones sensoriales. 
Este es el periodo de la vida donde se inicia el tránsito 
de la utilización de los patrones objetales, que son el re-
sultado de la generalización de la experiencia sensorial 
del niño, al uso de los patrones sensoriales generalmente 
aceptados por la sociedad.
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Los patrones sensoriales son las representaciones elabo-
radas durante el transcurso de la humanidad sobre los 
tipos fundamentales de propiedades y relaciones de los 
objetos, tales como el color, la forma, el tamaño, la dispo-
sición espacial. Estos se relacionan con las propiedades 
de los objetos tales como, forma (círculo, cuadrado, trián-
gulo, rectángulo, óvalo), color (los del espectro más el 
blanco y el negro), tamaño (grande, pequeño), relaciones 
espacio (arriba-abajo, delante-detrás, etc.), entre otros. 

De la asimilación de los distintos patrones sensoriales el 
niño pasa a asimilar los nexos y las relaciones entre ellos, 
las representaciones de aquellos rasgos que hacen variar 
las propiedades de los objetos. Esto demuestra que se ha 
producido un hecho significativo en la transformación de 
las acciones perceptivas que antes fueron externas y que 
en estos momentos del desarrollo infantil se perfeccionan 
en acciones internas porque se “realizan sin el uso de 
modelos reales, ni acciones externas para examinar los 
objetos y las tareas se resuelven visualmente a través de 
imágenes que representan en sí un modelo interno. Es 
decir, ya el niño no necesita usar figuras, modelos reales, 
sino que estos operan en el plano mental como imágenes 
de las propiedades de los objetos reales. 

En correspondencia con estas manifestaciones del desa-
rrollo sensorial, los niños de la infancia preescolar, pau-
latinamente van asimilando los diversos patrones sen-
soriales. Por otra parte, tienen la posibilidad de realizar 
acciones de percepción más complejas como resultado 
del perfeccionamiento de las acciones perceptivas, lo 
que les permite ejecutar tareas intelectuales de mayor 
nivel de complejidad, entre las que se distinguen las rela-
cionadas con la percepción analítica.

Es por ello que en la infancia preescolar se deben com-
binar actividades que tributen al dominio de los patrones 
sensoriales y de las acciones perceptivas necesarias 
para su asimilación. De ahí se deriva la significación de 
lo planteado por Pérez (2002), cuando expresó que “hay 
que tomar en cuenta que la percepción tiene un carácter 
activo, requiere de la actividad. La calidad de la actividad 
del niño depende de la calidad de su actividad de per-
cepción. El desarrollo de las acciones perceptivas posibi-
lita que el niño reciba la información necesaria sobre las 
cualidades de los objetos”. (p.32) 

Estos razonamiento permiten corroborar que las acciones 
preceptivas son necesarias para la asimilación de los pa-
trones sensoriales; mediante ellas el niño puede obtener 
representaciones sobre los diversos tipos de propieda-
des de los objetos, que tienen significación de patrones 
de las representaciones ya asimiladas para orientarse en 
las propiedades de los objetos circundantes.

En la temática relacionada con la percepción analítica en 
la primera infancia se destacan las investigaciones reali-
zadas por Siverio & López (1995), estos autores enfatizan 
en las acciones perceptivas, y en particular las acciones 

modeladoras de percepción las cuales son consideradas 
como mediatizadoras en la solución de tareas cognos-
citivas con el uso de sustitutos y modelos en los que se 
trasmite las relaciones que se establecen entre los obje-
tos y fenómenos del medio circundante a partir del uso de 
maquetas, planos, esquemas, dibujos, entre otros. 

De este modo al hablar del desarrollo de las acciones mo-
deladoras perceptuales se presupone el uso de modelos 
con la utilización de imágenes que transmiten las relacio-
nes entre los objetos, los fenómenos y sus elementos en 
una forma espacial, más o menos esquemática y conven-
cional. Estos tienen un carácter modelador de la realidad 
circundante en la que se desarrolla el niño. 

De ahí, que las tareas relacionadas con la percepción 
analítica influyen significativamente en el desarrollo per-
ceptual de los niños, pues se realizan a partir de modelos 
que deben ser reproducidos con los patrones sensoria-
les que fungen como sustitutos. Estos referentes teóricos 
permiten aseverar que esta ocupa un lugar destacado 
entre los contenidos establecidos en los programas edu-
cativos, pues posibilita el desarrollo de las acciones mo-
deladoras de percepción, es decir, el análisis integral de 
los objetos para lo cual es imprescindible que los niños 
efectúen la integración o desintegración del todo en sus 
elementos componentes. 

Para el tratamiento a estos contenidos programáticos, se 
plantean como medio de enseñanza el uso de modelos, 
los que son considerados como aquellos en los que se 
integran representaciones de los patrones sensoriales y 
sus variaciones en calidad de adornar o armar un objeto 
de la realidad con la finalidad de que el niño lo reproduz-
ca a partir del uso de los mismos elementos que lo inte-
gran. Estas ideas permiten a los autores reconocer la vali-
dez de utilizar el término modelo en el contexto educativo, 
pero mediante la asesoría de los psicólogos médicos.

La profundización en los fundamentos teóricos en los que 
se sustenta la necesidad de dirigir actividades educati-
vas para el desarrollo de la percepción analítica permitió 
determinar que los requisitos metodológicos para la ela-
boración de indicadores para la elaboración de modelos 
de percepción, con diferentes niveles de complejidad, a 
partir de las características del desarrollo sensorial de los 
niños, por lo que se considera oportuno plantear indica-
dores que faciliten su complejización para potenciar el 
desarrollo sensorial e intelectual de estos durante este 
periodo de la vida infantil.

Asimismo, derivado del estudio teórico realizado, se plan-
tea que los modelos para el desarrollo de la percepción 
analítica, deben cumplir determinadas exigencias me-
todológicas como son, rigor científico y relación con los 
objetos de la realidad, correspondencia de su contenido 
con las exigencias del programa, los objetivos concretos 
y el nivel de desarrollo de los niños. La complejidad, pro-
fundidad y volumen en ascenso gradual, según la edad 
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de los niños, y en correspondencia con sus posibilidades 
cognoscitivas e intereses. La inclusión de las variaciones 
de los patrones sensoriales más y menos contrastantes. 
Se considera un nivel menos contrastante entre los patro-
nes sensoriales cuando la diferencia entre los elementos 
es menos notable y viceversa. 

Resulta necesario considerar la inserción de las variacio-
nes de uno de los patrones sensoriales, las otras deben 
permanecer constantes. La ampliación progresiva de los 
elementos que lo conforman, así como de los adicionales 
para que en cada año de vida la cantidad de estos esté 
en dependencia del nivel de desarrollo alcanzado por los 
niños en cuanto al dominio de las acciones perceptivas 
y la inclusión de los pares de posición en cuanto a las 
relaciones espaciales (arriba-abajo, izquierda-derecha, al 
lado de, entre otras).

Además de lo expuesto anteriormente se sugiere que, 
para la elaboración y utilización de los modelos de per-
cepción analítica es importante cumplir las exigencias 
siguientes, la precisión en el recortado de las figuras pro-
puestas, la proposición de solo tres variaciones de cada 
patrón sensorial. La entrega a cada niño los elementos 
que va a necesitar y la reproducción del modelo sin pegar 
los elementos en la hoja.

Para constatar cómo se brinda tratamiento metodológico 
a la percepción analítica con niños en el contexto educa-
tivo, es necesario poseer un diagnóstico psicológico ini-
cial, que considere la memoria, pensamientos, atención y 
concentración, en los procesos perceptuales enfatizar en 
la complejidad con que se elaboran los modelos para el 
desarrollo de estos contenidos y para ello fue pertinente 
la observación de actividades programadas y la revisión 
de modelos de percepción analítica utilizados por los do-
centes en la dirección del proceso educativo de la edu-
cación sensorial.

Los aspectos que se derivan de la sistematización teórica 
y los hallazgos fácticos permitieron realizar que posibilita-
ron la elaboración de indicadores para la elaboración de 
modelos de percepción analítica con diferentes niveles 
de complejidad, para potenciar el desarrollo intelectual 
de niños para su empleo en el contexto educativo. 

Indicadores propuestos para elaboración de modelos de 
percepción analítica:

1. Total de elementos que conforman el modelo.

2. Composición del modelo y la ubicación espacial de los 
elementos que lo integran.

3. Combinación de variaciones de los patrones sensoria-
les que se incluyen en el modelo.

4. Combinación en el modelo de patrones sensoriales 
más y menos contrastantes. 

5.Cantidad de elementos adicionales.

Derivado de estos se proponen modelos con variados ni-
veles de complejidad, los que se exponen a continuación.

Primer Nivel:

- Incluye cuatro elementos. 

- Combinación de un patrón sensorial.

- Mayor nivel de contraste en los patrones sensoriales.

- Posiciones espaciales: arriba-abajo.

- Sin elementos adicionales.

Segundo Nivel:

- Incluye cinco elementos. 

- Combinación de dos patrones sensoriales.

- Mayor nivel de contraste entre los patrones sensoriales.

- Posiciones espaciales: centro, arriba-abajo, 
derecha-izquierda.

- Se incluyen al menos dos elementos adicionales.

Tercer Nivel

- Incluye cinco o seis elementos. 

- Combinación de tres patrones sensoriales.

- Combinación de patrones sensoriales más y menos 
contrastantes. 

- Posiciones espaciales: centro, arriba-abajo, derecha-iz-
quierda e inclinado.

- Se incluyen elementos adicionales según el desarrollo 
de cada niño.

Cuarto Nivel:

- Incluye seis elementos. 

- Combinación de más de tres patrones sensoriales.

- Combinación de patrones sensoriales más y menos 
contrastantes. 

- Posiciones espaciales: centro, arriba-abajo, derecha-iz-
quierda e inclinado.

-Se incluyen elementos adicionales con énfasis en niveles 
contrastantes según el desarrollo de cada niño.

Quinto Nivel:

- Incluye seis o más elementos. 

- Combinación de los patrones sensoriales y una de sus 
variaciones.

- Reducción del nivel de contraste de los patrones 
sensoriales. 

- Posiciones espaciales: centro, arriba-abajo, derecha-iz-
quierda e inclinado
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- Se incluyen elementos adicionales con menor nivel de 
contraste y cantidad en dependencia del desarrollo de 
cada niño.

Sexto Nivel:

- Incluye ocho o más elementos. 

- Combinación de los patrones sensoriales y dos de sus 
variaciones.

- Combinación de patrones sensoriales menos 
contrastantes. 

- Inclusión de las diferentes posiciones espaciales, así 
como ubicación de elementos en diferentes posiciones 
espaciales.

- Se incluyen suficientes elementos adicionales, con me-
nos nivel en sus contraste y cantidad según el desarrollo 
de cada niño

Los modelos pueden ser elaborados con diferentes ma-
teriales, es decir en plástico, papel de colores, recortes 
de tejidos, cartón, cartulina, metales laminados e incluso, 
materiales fundidos y moldeados. Se recomienda buscar 
el apoyo de la familia y de los miembros de la comunidad, 
para lograr que el aprendizaje sea un proceso dinámico 
y participativo.

CONCLUSIONES

El estudio epistemológico realizado muestra que múlti-
ples son las investigaciones en torno a la educación y el 
desarrollo sensorial demuestran la significación que tiene 
para la actividad intelectual de los niños de la primera in-
fancia. Todas ellas constituyen valiosos referentes para el 
trabajo con lo niños de la primera infancia, pero algunas 
se centran solo en la mirada de una perspectiva de una 
ciencia específica, es por ello que se necesita un enfo-
que holístico de esta temática, principalmente desde la 
psicología.

El perfeccionamiento perceptual de los niños se sustenta 
en la ejecución de acciones de perceptivas, entre las que 
se distinguen las acciones modeladoras de la percep-
ción, que posibilitan la reproducción de modelos de la 
realidad con un nivel creciente de complejidad de acuer-
do a las particularidades en la primera infancia, pero se 
aprecia como limitación que no poseen un carácter de 
sistema que permita darle un tratamiento longitudinal al 
tratamiento de la percepción analítica para potenciar el 
desarrollo intelectual de los niños.

Los modelos que se proponen poseen un carácter de sis-
tema en correspondencia con los requisitos metodológi-
cos e indicadores propuestos y sirven de referente a los 
docente para la elaboración de nuevos modelos a partir 
del nivel alcanzado por los niños.
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RESUMEN

La prueba de oficio es una facultad conferida al juzgador, 
estipulada en el COGEP, para una intervención directa den-
tro del proceso judicial. El objetivo de esta investigación es 
realizar un análisis jurídico de la prueba de oficio dentro de 
la legislación ecuatoriana. La metodología empleada obe-
dece a un enfoque cualitativo, de tipo descriptiva con el 
método fenomenológico – comparativo. Dentro de los prin-
cipales hallazgos se determinó que una de las condiciones 
que exige al juzgador es solicitar y justificar la necesidad 
de la prueba de oficio en la audiencia preliminar o única. 
Por tanto, esta facultad forma parte de la seguridad jurídica 
y de las garantías del debido proceso, en razón de que se 
encuentra conferida por el Estado ecuatoriano mediante 
normativa. Se concluye además que, el juez carece de fa-
cultad para suplir u omitir hechos, por tanto, dentro de las 
resoluciones que emite en el ejercicio de sus funciones, 
únicamente se le atribuye disponer prueba para un dicta-
men debidamente fundamentado, con la finalidad de que, 
en las resoluciones dictadas, se administre justicia sobre 
los hechos y circunstancias controvertidas que han sido 
propuestas por las partes procesales.

Palabras clave: 

Prueba de oficio, proceso, facultad, imparcialidad, legisla-
ción ecuatoriana.

ABSTRACT

The ex officio test is a power conferred on the judge, sti-
pulated in the COGEP, for direct intervention in the judicial 
process. The objective of this research is to carry out a 
legal analysis of the ex officio test within the Ecuadorian 
legislation. The methodology used obeys a qualitative 
approach, of a descriptive type with the phenomenological 
- comparative method. Among the main findings, it was de-
termined that one of the conditions required of the judge is 
to request and justify the need for ex officio evidence at the 
preliminary or single hearing. Therefore, this power is part 
of legal certainty and guarantees of due process, because 
it is conferred by the Ecuadorian State through regulations. 
It is also concluded that the judge lacks the power to su-
pply or omit facts, therefore, within the resolutions that he 
issues in the exercise of his functions, he is only attributed 
the provision of evidence for a duly substantiated opinion, 
with the purpose that, in the resolutions issued, justice is 
administered on the controversial facts and circumstances 
that have been proposed by the procedural parties.

Keywords: 

Ex officio evidence, process, power, impartiality, ecuado-
rian law.
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INTRODUCCIÓN

Con la permanente y constante evolución de la sociedad, 
el Derecho sigue el mismo curso, pues surgen nuevas 
necesidades de la colectividad, en donde se vuelve im-
prescindible una adaptabilidad de las leyes, con la finali-
dad de brindar seguridad jurídica y así garantizar el pleno 
cumplimiento de los derechos otorgados por el Estado 
ecuatoriano. 

Calamandrei (1961), afirma lo siguiente: “la justicia de-
pende de los hombres y no de las leyes, y el óptimo sis-
tema judicial es aquel en que los jueces y los abogados 
buscan solución a sus dudas, más que en la pesada doc-
trina, en la fresca humanidad”. (p. 123)

Resulta interesante concebir la idea de que, no es la ley, 
quien otorga o deniega justicia, sino que, es la actividad 
ejercida por los jueces ante los sujetos procesales (actor 
y demandado) en concordancia con lo que dicta la ley, la 
que define la situación del proceso. En mérito de aque-
llo, al ser el juez, un sujeto esencial en el proceso, por 
su facultad de administrar justicia, no solo se le otorgan 
facultades y derechos, sino que también se le asignan 
obligaciones, que garantizan que el proceso sea llevado 
en atención a los principios, derechos y reglas aplicables 
a la correcta y efectiva dirección.

La prueba de oficio, sin duda es la figura con la que se 
puede mostrar el compromiso que tiene el juzgador con 
encontrar la verdad procesal, adquiriendo un carácter in-
vestigativo, que permitirá cumplir con el objetivo princi-
pal, que es dar solución al proceso y dictar sentencia en 
virtud de hechos probados. Por lo expuesto, se concibe 
que “la prueba de oficio ha sido criticada desde la pers-
pectiva de la violación del derecho a un juez imparcial, 
porque permite practicar medios probatorios cuya actua-
ción no necesariamente es compartida por las partes”. 
(Jordán, 2014, p. 75)

Cabe mencionar que la prueba de oficio, también ha su-
frido cambios significativos, no tanto en su figura, sino en 
su aplicación, en razón del tiempo y sobre todo el cam-
bio de cuerpos normativos en el Ecuador, si bien, antes 
la legislaba el Código de Procedimiento Civil, ahora se 
encuentra en el Código Orgánico General de Procesos, 
entendiendo que, éste último cuerpo normativo confiere 
al juzgador una capacidad más fuerte de intervención en 
los procesos. 

Hablar de la prueba de oficio siempre genera discusión, 
pues se encuentran criterios a favor y en contra, éste últi-
mo aludiendo que al poner en práctica la prueba de oficio 
se vulnera directa e indirectamente varios principios exis-
tentes en el proceso. La razón se ve envuelta, en cuanto 
a que las facultades discrecionales del juzgador, pueden 
generar desventaja a una de las partes, que en el desen-
volvimiento del proceso pueden verse afectadas por la 
prueba ordenada de oficio.

La postura que se ha tomado para el desarrollo del pre-
sente artículo “La prueba de Oficio”, se basa en que la 
prueba para mejor resolver, tiene la finalidad de esclare-
cer el camino del juez en el proceso, en caso de existir 
una deficiente actividad probatoria, más no de parcializar 
el proceso, vulnerando así los derechos que poseen las 
partes y los principios que rigen el debido proceso.

La problemática que se encuentra inmersa podría ra-
dicarse en la mala aplicación que a ésta se pueda dar, 
pues si bien, la facultad del juzgador, es ordenar pruebas 
de oficio para mejor resolver, esta, se podría mal utilizar 
en pretender favorecer a una de las partes, cuando la 
defensa técnica ha tenido falencias en cuanto a su actua-
ción y así faltar al principio de imparcialidad. 

La imparcialidad judicial forma parte de la esencia misma 
del juicio, es así como existe un interés público en ase-
gurar que el proceso se lleve con total apego a los prin-
cipios de imparcialidad, contradicción y concentración, 
evitando así quebrantar la función jurisdiccional y generar 
desconfianza en quienes recurren a un proceso, para so-
lucionar un conflicto, entendiendo así, que se pondría en 
duda la seguridad jurídica.

METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque cualitativo porque a 
través de la información recopilada permite enfocar la 
realidad de la problemática de estudio, partiendo de las 
diferentes perspectivas, criterios de autores, que previa-
mente han analizado este fenómeno, lo que permitió exa-
minarla desde sus diferentes tipos y características, que 
conllevan a la necesidad de romper con paradigmas que 
hacen envejecer el sistema judicial ecuatoriano.

El diseño metodológico se lo aborda desde la figura ius-
fundamental, como el derecho a la prueba, por lo que el 
carácter de esta investigación es documental – bibliográ-
fica, bajo la forma de una dogmática jurídica, en donde 
se abordará cuerpos jurídicos pertinentes, tales como 
Constitución de la República, el Código Orgánico General 
de Procesos, Código Orgánico de la Función Judicial y el 
Código Civil. También se tomará en consideración toda la 
jurisprudencia e investigaciones realizadas relacionadas 
con el tema de investigación.

El tipo de investigación es descriptiva pues permite expli-
car los diferentes campos problemáticos que inciden de 
manera directa e indirecta en la imparcialidad de la actua-
ción de los jueces en los diferentes procesos judiciales, al 
momento en que disponen la práctica de prueba de oficio 
con la finalidad de esclarecer la verdad y poder adminis-
trar justicia en base a los argumentos procesados.

Los métodos de investigación utilizados fueron fenome-
nológicos y comparativo, porque estudia los fenómenos 
sociales desde la perspectiva de los actores sociales, 
en este caso se analizan los elementos de la prueba de 
manera acuciosa con la finalidad de discriminar, estudiar, 
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y percibir las características, detalles y aspectos primor-
diales de esta clase de prueba. Y comparativo, porque 
permitió la interpretación y el estudio de la legislación 
ecuatoriana, para desarrollar la prueba de oficio dentro 
de la esfera procesal como uno de los mecanismos para 
administrar justicia, y la forma de aplicación de esta en el 
Ecuador, considerando fundamentos jurídicos y los ele-
mentos del derecho comparado.

DESARROLLO

El sistema procesal ecuatoriano, conforme el transcurso 
de los años ha venido evolucionando, lo que, ha traído 
como consecuencia considerar varios principios que ri-
gen el debido proceso, dotando de esta manera de va-
rias alternativas legales a las personas en garantía del 
fiel cumplimiento de sus derechos, precautelando el co-
rrecto desenvolvimiento de la actividad procesal. De la 
misma manera, ha desarrollado cambios significativos en 
cuanto a las facultades del juez, en virtud de la actividad 
probatoria.

Producto de aquello es que la prueba resulta trascen-
dental en el sistema procesal, por cuanto, para que sea 
valorada debe ser: útil, conducente y pertinente, sobre 
todo porque si la prueba carece de pertinencia para con-
vencer al juez sobre los hechos, podría traer como con-
secuencia injusticias, de la misma manera, la ausencia de 
prueba imposibilitaría llegar a una verdad procesal.

En base a lo expuesto se determina que la prueba es el 
medio de acreditación a los hechos que se alegan por 
las partes procesales en los actos de proposición, que 
tiene como finalidad llevar al juez al convencimiento de 
las circunstancias invocadas. Además, “se entiende por 
pruebas judiciales el conjunto de reglas que regulan la 
admisión, producción, asunción y valoración de los diver-
sos medios que pueden emplearse para llevar al juez la 
convicción sobre los hechos que interesan al proceso”. 
(Echandía, 1981, p. 12).

Cabe enunciar las palabras de Echandía (1981), quien 
manifiesta que “la prueba judicial, en general, puede ser 
todo aquello que siendo de interés para el proceso, puede 
ser susceptible de demostración histórica (como algo que 
existió, existe o puede llegar a existir) y no simplemente ló-
gica (como sería la demostración de un silogismo o de un 
principio filosófico); es decir, que objeto de prueba judicial 
son los hechos presentes, pasados y futuros, y lo que pue-
de asimilarse a éstos (costumbre y ley extranjera)”. (p. 56)

Sin embargo, Alarcón (2018), define a la prueba de oficio 
como el instrumento que tiene como finalidad la búsque-
da de la verdad, la misma que de manera discrecional es 
solicitada por un juez para dar el curso y esclarecimiento 
de un caso en concreto, que permita emitir una sentencia 
específica.

De manera similar, Herrera & Pérez (2022), refieren que 
la prueba de oficio es una figura procesal, deber legal y 

constitucional de un juez como director del proceso, que 
la solicita como herramienta que permita alcanzar la ver-
dad, remediar dudas determinantes para la decisión del 
proceso.

En base a lo expuesto, es claro que la prueba de oficio es 
un tema aplicable en diferentes escenarios procesales, 
en relación con la postura de algunos autores, coinciden 
en que esta prueba se fundamenta en la herramienta que 
los jueces utilizaan para la búsqueda de la verdad y la 
justicia, enrumbado a emanar una decisión justa.

Como ya se mencionó la prueba judicial, además de ser 
un medio indispensable para la acreditación de los he-
chos alegados en un proceso específico, son reglas que 
forman parte de un sistema, que comienza con la admi-
sión de los mismos en el proceso y terminan al momento 
de ser valorados por el juzgador al administrar justicia.

De ahí que, de acuerdo a lo estipulado en el Código 
Orgánico General de Procesos (COGEP) (2021), refiere 
en su artículo 158 que: “La prueba tiene por finalidad lle-
var a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y 
circunstancias controvertidos”. (p. 44) 

Analizando en conjunto lo que establece el Código 
Orgánico General de Procesos, se debe mencionar que 
la prueba debe estar ligada directamente a los hechos 
controvertidos, es decir, a aquellos que se configuran dis-
cutidos, pues lo que se quiere llegar es a la pretensión. 
El COGEP determina la existencia de medios probatorios 
como la prueba documental (capítulo III), y, la prueba tes-
timonial (capítulo II).

En relación con la prueba de oficio en su artículo 294, 
numeral 7, literal b, determina que “La o el juzgador po-
drá ordenar la práctica de prueba de oficio, en los casos 
previstos en este Código”. (Código Orgánico General de 
Procesos, 2021, p. 75)

Es decir, que, si bien la carga de la prueba pertenece a 
las partes procesales, la facultad del juzgador va más allá 
de escuchar a las partes, por cuanto, tiene un interés en 
encontrar la verdad procesal y con mérito en aquello pue-
de ordenar a cuenta propia una prueba que sirva para 
mejor resolver. 

“La o el juzgador podrá, excepcionalmente, ordenar de 
oficio y dejando expresa constancia de las razones de su 
decisión, la práctica de la prueba que juzgue necesaria 
para el esclarecimiento de los hechos controvertidos. Por 
este motivo, la audiencia se podrá suspender hasta por 
el término de quince días”. (Código Orgánico General de 
Procesos, 2021)

De lo expuesto, se debe tomar en cuenta que la prueba 
de oficio, es una prueba excepcional, pues no la anun-
cian las partes, sino el juez, pero aquel debe motivar las 
razones por las que decide oficiar la prueba, es decir jus-
tificar la prueba que creyese necesaria sobre el hecho a 
probar. En el momento que el juez pide una prueba para 



61
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

mejor resolver, en razón al tiempo que se puede tardar 
en conseguir la misma, la audiencia puede suspenderse 
hasta máximo quince días, en los que se volverá a reins-
talar la audiencia.

La prueba de oficio, ha generado conflicto, por cuanto, 
existen profesionales del derecho que están a favor de la 
prueba para mejor resolver, pues se llegaría a encontrar 
la verdad procesal, que es el fin general de todo proceso, 
sin embargo, existen otros profesionales, que no están a 
favor de que se oficialice la prueba por parte del juzga-
dor, pues consideran, que aquello parcializaría la función 
del juez.

Al utilizar la prueba de oficio en el proceso, se conside-
ra que no recae en arbitrariedad, ni abuso de poder por 
parte del juez, pues se encuentra establecida en la ley la 
facultad de recurrir a esta prueba extraordinaria, en caso 
de necesitarla, para lo cual, el juzgador deberá manifes-
tar las razones por las cuales la ha requerido.

Ahora es importante analizar las facultades que tiene el 
juez frente al proceso y sus limitaciones, pues viéndose 
desde otra perspectiva, los jueces no pueden actuar arbi-
trariamente, generando así irregularidades en el proceso. 

De esta manera Echandía (1981), define que “los jueces y 
magistrados son las personas encargadas de administrar 
justicia, pero no son el órgano jurisdiccional, ya que este 
existe de manera independiente de las personas físicas 
que ocupan los cargos, por lo que permanece inmutable 
aun cuando varíen aquellos”. (p. 32)

Por tanto, los jueces deben estar preparados y con un 
conocimiento pleno de la legislación sustantiva y adjetiva, 
ya que no pueden administrar justicia con falencias, no 
obstante, se pueden dar errores que salen de las manos 
del juez, por varias y obvias razones, una de ellos es la 
mala fe procesal, o en situaciones que una o ambas par-
tes conducen al juez a un error procesal.

De acuerdo a lo estipulado en el Código Orgánico de la 
Función Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009) en 
su artículo 140, determina que “la jueza o el juez debe 
aplicar el derecho que corresponda al proceso, aun-
que no haya sido invocado por las partes o lo haya sido 
erróneamente”. 

Si bien es cierto que los jueces son conocedores del de-
recho, por cuanto, no solo son los encargados de la di-
rección del proceso, sino de la aplicación del derecho 
atribuido, que en caso de omisión por los justiciables 
o cuando el derecho invocado no es el correcto, es el 
juzgador quien debe aplicar la norma atribuible a los he-
chos, en atención al principio Iura Novit Curia.

Sin embargo, dentro del Código Orgánico General de 
Procesos, se ha tipificado a la prueba de oficio, con una 
esencia netamente procesal en vista de la búsqueda de la 
verdad, pues comparando lo que señalaba el Código de 
Procedimiento Civil (Ecuador. Asamblea Nacional, 2005), 

no establecía una verdadera limitación más que la que se 
contemplaba en el artículo 118, así: “los jueces pueden 
ordenar de oficio las pruebas que juzguen necesarias 
para el esclarecimiento de la verdad, en cualquier estado 
de la causa, antes de la sentencia. Exceptúese prueba de 
testigos, que no puede ordenarse de oficio; pero si podrá 
el juez repreguntar o pedir explicaciones a los testigos 
que ya hubiesen declarado legalmente. Esta facultad se 
ejercerá en todas las instancias antes de sentencia o auto 
definitivo, sea cual fuere la naturaleza de la causa”. (pp. 
38-39)

De la comparación de la prueba de oficio en ambos cuer-
pos normativos, se debe destacar que, en el Código de 
Procedimiento Civil (Ecuador. Asamblea Nacional, 2005), 
la norma indicaba la facultad dada al juez en razón de la 
prueba y que en la etapa que se debía solicitar. Pero en el 
Código Orgánico General de Procesos, existe un cambio 
significativo, pues se evidencia una limitación, al detallar 
que se puede oficiar excepcionalmente y que deben que-
dar detalladas las razones por las cuales se ha decidido 
oficiar la prueba.

En otras palabras, debe existir una necesidad evidente y 
no conforme a aquello, motivar las razones por las cuales 
se estima que existe tal necesidad, sin duda alguna esa 
es una limitante, pues la prueba de oficio no debe ser 
vista como una prueba usual, que se puede proponer por 
falta de actuación procesal de una o de ambas partes, 
pues ello destruiría la finalidad de la prueba de oficio.

Los principios jurídicos, traen consigo efectos que a su 
vez, motivan la adopción de conductas, las mismas que 
se encuentran admitidas y reconocidas en beneficio de 
la colectividad. De esta manera se entendería que, para 
valorar la prueba, e incluso desde el momento de la ad-
misión, deberán atenderse y aplicarse tanto la normativa 
como algunos principios.

Es por esto que, para garantizar el pleno cumplimiento 
de los derechos, considerando la ley y los principios ju-
rídicos, la prueba deberá ser valorada en conjunto, sin 
importar quién haya aportado con la misma, desde el mo-
mento en que ha sido anunciada y agregada al proceso, 
por cuanto, no pertenece a las partes procesales, sino 
al proceso como tal, de ahí, que incluso la prueba pue-
da terminar favoreciendo o desfavoreciendo a quien la 
anuncio.

Por tanto, acorde con el principio de disponibilidad e irre-
nunciabilidad de la prueba, en relación con el principio 
de la comunidad de la prueba, se encuentra que el ver-
dadero fin de la prueba es el interés público relacionado 
a la administración de justicia y al esclarecimiento de la 
verdad de los hechos.

Por lo tanto, en concordancia con lo anterior, el artículo 
168 del COGEP, el que se relaciona a su vez con el artí-
culo 130 numeral 10 del Código Orgánico de la Función 
Judicial, determina que es facultad esencial y por tal 
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obligación de los administradores de justicia, ordenar de 
oficio y por excepción, las pruebas que se estimen nece-
sarias para el esclarecimiento de los hechos controverti-
dos (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009).

De la misma manera, atendiendo al principio de unidad 
de la prueba, que establece que las pruebas del proceso, 
deberán ser valoradas en conjunto, tal cual lo describe 
el Código Orgánico General de Procesos: “para que las 
pruebas sean apreciadas por la o el juzgador deberán so-
licitarse, practicarse e incorporarse dentro de los términos 
señalados en este Código. La prueba deberá ser apre-
ciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana 
crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la 
ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos ac-
tos. La o el juzgador tendrá obligación de expresar en su 
resolución, la valoración de todas las pruebas que le ha-
yan servido para justificar su decisión”. (Código Orgánico 
General de Procesos, 2021, p. 44)

Queda claro, que, dentro de la valoración de la prueba, 
tal como lo indica el COGEP, la prueba se valora en con-
junto, dejando de lado quién aportó la prueba, en base a 
la finalidad del proceso, que es encontrar la verdad pro-
cesal, en concordancia con aquello, también Echandía 
(1981), se ha pronunciado, estableciendo lo siguiente: “El 
fin propio de la prueba judicial y en la función que desem-
peña; es decir, que, no obstante, el interés de cada parte 
en sacar adelante sus propias pretensiones o excepcio-
nes con las pruebas que aporta, en oposición a lo perse-
guido por la otra con las que por su lado aduzca, existe 
una unidad de fin y de función en esa prueba: obtener la 
convicción o certeza del juez”. (p. 122)

En base a lo expuesto, se destaca que uno de los aspec-
tos trascendentales dentro de la prática procesal es la va-
loración probatoria, pues es en donde, se centra la parte 
más activa de cada proceso, porque, no solo representa 
la pericia en los agentes procesales, sino que se refiere a 
la forma cómo se ejerce la práctica en relación con el co-
nocimiento de los medios probatorios, de ahí, que existen 
diferentes criterios de la utilidad e importancia de estos 
medios probatorios, de acuerdo a criterio y experiencia 
de los expertos.

Salas (2021), manifiesta que los principios probatorios a 
través de los cuales los medios probatorios aportan den-
tro de un proceso no pertenecen solo a las partes, sino 
también, a los sujetos procesales que forman àrte del pro-
ceso civil. De ahì que para Salas, rige lo que se conoce 
como prueba vs. contraprueba, lo que, no solo es la de-
fensa perse, sino se lo considera como un contragolpe, 
es decir las pruebas que presenta un contrincante que 
afectan en su contra.

No obstante, Taruffo (2016), estima que dentro de la va-
loración de los distintos de medios de prueba, se tiene al 
interrogatorio de las partes, en el cual la intervención per-
sonal en los hechos hace que el sujeto declarante tenga 

un protagonismo directo en los hechos y de esta manera 
el conocimiento se obtendrá de fuentes directas y no re-
ferenciales, pues estima que el reconocimiento de los je-
cjos obtenidos de forma indirecta resulta ser más incierta.

Mientras que, Rodríguez (2017), considera que para la va-
loración de la prueba se consideran dos acciones impor-
tantes y sucesivas, la primera centrada en la verificación 
documental (autenticidad del documento), y, la segunda 
constituye la eficacia probatoria, es decir, eficacia proba-
toria privilegiada del documento público y la eficacia del 
documento privado no impugnado, lo que significa que 
a la prueba documental, le preecede la autenticidad del 
documento.

Sin embargo, para Pérez (2018), estima que un medio 
probatorio importante dentro de un proceso es el inte-
rrogatorio de testigos, pues en este se reduce la arbitra-
riedad judicial en la valoración de la declaración de un 
testigo, tine carácter admonitivo más que preceptivo, con 
el que se aporta a la seguridad jurídica, sin excluir otros 
criterios. Este medio comprende las explicaciones de los 
tetsigos en el momento que responde las diversas inte-
rrogantes, y también corresponde de manera directa a 
las explciaciones que realiza el juez al solicitar esclareci-
miento de los hechos.

Para Oliva & Diez (2017), consideran que uno de los me-
dios probatorios importante es la prueba pericial, proceso 
en el cual a través de un profesional cualificado,e stable-
ce un dictamen pericial, el cual aporta con documentos, 
instrumentos o materiales adecuados para exponer como 
objeto de la pericia, para esto se requiere reconocimiento 
de lugares, objetos o personas o la realización de opera-
ciones análogas acompañada de documentación debi-
damente validada. Sin embargo, la concordancia entre el 
contenido y el objeto del dictamen, estará bajo la ponde-
ración del juez.

A diferencia, de lo que sucede en los medios de prueba 
expuestos anteriormente, se tiene el reconocimiento judi-
cial, en el cual se ha evidenciado que “no existe previsión 
legislativa sobre cuál deba ser la apreciación de la prue-
ba de reconocimiento judicial por parte del juez, ni siquie-
ra una remisión genérica a las reglas de la sana crítica, 
llegándose a afirmar por algunos autores que el reconoci-
miento judicial se encuentra al margen de la clasificación 
en prueba legal o libre”. (Díaz, 2019, p. 279)

Ante lo expuesto, y al existir una serie de medios proba-
torios, estos deben ser considerados y valorados con ex-
trema prudencia y ser seleccionados en correspondencia 
con las circunstancias del caso que se atiende, pues, en 
el momento en que estos carezcan de credibilidad o de 
validez universal, lo más prudente sería neutralizar las de-
claraciones y/o contradictorios, y prescindir de la fuerza 
probatoria; o ir por vía de impugnación de la valoración de 
la prueba. Esto permite concluir que la valoración de una 
prueba que se emita en determinada sentencia a través 
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de los juzgados, debe tener como criterio fundamental 
analizar y describir si existe una verdadera motivación en 
las sentecnias emitidas por el juzgado. De ahí que los ma-
gistrados deben tener estrecho cuidado de no sustituir a 
las partes en su oblugación probatoria y debe brindar las 
seguridad de que cuentan con el derecho a contravenor 
las pruebas existentes en caso de ser necesario.

En base a los criterios planteados, se podría considerar 
que la facultad que tiene el juez para decretar las pruebas 
de oficio, puede en algunas circunstancias convertirse en 
un arma de doble filo, que en ninguno de los momentos 
respalda o sirve de tutela efectiva de los derechos sub-
jetivos, considerando que es un derecho que tienen las 
partes para probar los hechos en los que sustente sus 
pretensiones, y al momento que el juez establece una de-
terminada prueba de oficio, en base a los resultados de 
este medio probatorio, el juez podrá prejuzgar o inlcinar 
su sentencia a favor de una de las partes.

Es importante determinar, que el conocimiento de la va-
loración legal influye de manera positiva en las diferentes 
sentencias, esta representa un tipo de razonamiento que 
permite enlazar dos eventos sobre la base de la experien-
cia, sin embargo, dentro de un proceso debe probarse de 
acuerdo a als normas de valoración de la pruebas que se 
utilicen en el ordenamiento, por lo que, es necesario que 
el juez tenga la capacidad y certeza para calificar que el 
medio probatorio es pertinente y utilitario, para el desarro-
llo del proceso, representanto una fase culminante dentro 
de la actividad probatoria.

Los principios procesales de una u otra forma, forman 
parte de las normas procesales, que tienen por finalidad 
garantizar el pleno cumplimiento del debido proceso, es 
decir, precautelar que la actividad procesal, se lleve a 
cabo respetando los derechos y principios rectores.

En muchas ocasiones, se ha confundido entre los prin-
cipios de procedimiento y principios procesales, aunque 
parezcan ser lo mismo, no lo son, pues los principios pro-
cedimentales son criterios prácticos y técnicos que con-
figuran el proceso.

Ruiz (2010), ha explicado con gran claridad “la diferencia 
sustancial entre ambos conceptos, al establecer de ma-
nera distintiva que los principios procesales son aquellos 
que rigen la serie concatenada de actos que inician con 
la demanda y concluyen con la sentencia”. (p. 216)

Es clara, la diferencia existente entre ambos principios, 
por un lado, los principios procesales son aquellos que 
rigen en las diferentes etapas del proceso, es decir limi-
tan el desarrollo de las fases, con la finalidad de que el 
proceso se lleve a cabo con total apego y respeto de los 
derechos consagrados. Por otro lado, se puede precisar 
que, los principios de procedimiento, en la forma de reali-
zación de los actos, pues en el procedimiento se plasman 
concretamente en el proceso. 

Podría sonar confuso, intentar definir ambas concepcio-
nes, pero con la finalidad de esclarecer las mismas, se 
debe partir del hecho, que, existen varios procedimien-
tos, de los cuales no todos son procesales.

Al analizar la prueba de oficio, nacen interrogantes en 
cuando a si al oficiarse se violan principios procesales, 
es así, que resulta menester tratar sobre los principales 
principios, que se pudiesen estimar transgredidos al po-
ner en ejercicio una facultad concedida al juez, para me-
jor resolver. 

Dentro de los principios procesales se destaca el de la 
Tutela Judicial, el cual, determina el derecho que tienen 
las personas de acudir a un órgano jurisdiccional del 
Estado, con la finalidad de obtener una resolución fun-
dada en derecho, sobre la pretensión, este principio se 
efectiviza en el proceso, y debe cumplir con las condicio-
nes mínimas.

La esencia de la tutela judicial es el acceso a la jurisdic-
ción y a un proceso justo, en concordancia, claro está, 
con el derecho a la defensa de las partes procesales y 
evitando dilaciones innecesarias, de lo cual, se aspira ob-
tener una sentencia justa y motivada, y a consecuencia 
de aquello, una ejecución optima de la sentencia, pues 
con ello, se garantiza la efectividad de la tutela judicial.

El Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2009), en su artículo 23, relacionado 
con el principio de tutela judicial efectiva de los derechos, 
refiere que “las juezas y jueces, tiene el deber fundamen-
tal de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos 
declarados en la Constitución y en los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos o establecidos en las 
leyes, cuando sean reclamados por sus titulares o quie-
nes invoquen esa calidad, cualquiera sea la materia, el 
derecho o la garantía exigido. Deberán resolver siempre 
las pretensiones y excepciones que hayan deducido los 
litigantes sobre la única base de la Constitución, los ins-
trumentos internacionales de derechos humanos, los ins-
trumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley, 
y los méritos del proceso”. 

Por tanto, los Tribunales deben resolver la controversia, 
dentro de sus facultades y atendiendo a lo delimitado 
por las mismas partes en aplicación del principio dis-
positivo consagrado en los artículos 168 numeral 6 de 
la Constitución y 19 del Código Orgánico de la Función 
Judicial Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009).

Para Echandía (1991), explica en relación con el Principio 
de la no disponibilidad e irrenunciabilidad de la prueba, 
en el cual señala que “de los principios de la comuni-
dad de la prueba, de su fin de interés público y de su ob-
tención inquisitiva y coactiva por el juez, se deduce este 
principio y significa que no le corresponde a la parte nin-
gún derecho a resolver si una prueba que interese a los 
fines del proceso debe ser o no aducida, sino que el juez 
dispone de poderes y medios para llevarla al proceso; e 
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igualmente significa que una vez solicitada la práctica de 
una prueba por una de las partes, carece de facultad para 
renunciar a su práctica si el juez la estima útil y que si 
fue ya practicada o presentada (como en el caso de los 
documentos y copias de pruebas trasladadas), no puede 
renunciar a ella para que deje de ser considerada por el 
juez”. (pp. 139-140)

Por tanto, los jueces no pueden aceptar la renuncia o el 
desistimiento de pruebas que se han requerido dentro de 
un proceso por las partes procesales, más aún cuando, 
ante la inexistencia de normas jurídicas específicas que 
regulan este particular, deben tomarse las análogas, en-
tre ellas el numeral 2 del artículo 240 del COGEP (2021): 
“No pueden desistir del proceso… Quienes intenten elu-
dir, por medio del desistimiento, el provecho que de la pro-
secución de la instancia pudiera resultar a la otra parte o 
a un tercero”. 

De lo expuesto, se debe entender que queda a discre-
ción del juzgador la aceptación de la renuncia sobre una 
prueba requerida por quien pretenda o intente eludir, por 
medio del desistimiento, el provecho que de su prose-
cución pudiera resultar a la otra parte o a un tercero, por 
tanto, resulta preciso acotar que aun, cuando una de las 
partes renuncie de la prueba anunciada o que consta en 
los actos procesales (demanda, contestación a la deman-
da, reconvención, contestación a la reconvención), quién 
acepta o no la renuncia es el juzgador.

Otro principio importante que influye de manera signifi-
cativa dentro de las pruebas de oficios se considera el 
Principio de Imparcialidad, este se encuentra contempla-
do en el artículo 9 del Código Orgánico de la Función 
Judicial (Ecuador. Asamblea Nacional, 2009), así “la ac-
tuación de las juezas y jueces de la Función Judicial será 
imparcial, respetando la igualdad ante la ley. En todos los 
procesos a su cargo, las juezas y jueces deberán resolver 
siempre las pretensiones y excepciones que hayan dedu-
cido los litigantes, sobre la única base de la Constitución, 
los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, 
la ley y los elementos probatorios aportados por las par-
tes. Con la finalidad de preservar el derecho a la defensa 
y a la réplica, no se permitirá la realización de audiencias 
o reuniones privadas o fuera de las etapas procesales co-
rrespondientes, entre la jueza o el juez y las partes o sus 
defensores, salvo que se notifique a la otra parte de con-
formidad con lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 
103 de esta ley”. (p. 5) 

Este principio se encuentra estrechamente ligado al prin-
cipio de independencia funcional, que se enfoca a las di-
ferentes exigencias del proceso judicial, estos principios 
son elementos fundamentales de la función judicial, po-
seen doble configuración y constituyen garantías para las 
partes procesales, por ende, al ser vulnerados estos dos 
princpios se refiere que tamnbién se vulnera elos princi-
pios de independencia e imparcialidad del uzgador, pues 

afecta a su independencia e imparcialidad y consecuen-
temente a la tutela juridiccional efectiva.

La imparcialidad, constituye un principio propio del dere-
cho procesal, pues, esta es entendida como “la ausencia 
de designio o previsión del juez favorable o desfavorable 
a una de las partes respecto del fallo a emitir”. (Martínez, 
2018)

Sin embargo, Medina (2017), considera que “la imparcia-
lidad se apoya en dos dimensiones la objetiva y subjetiva, 
la primera que se relaciona con la influencia que tienen el 
juez sobre la estructura del sistema y la segunda cuando 
la persona no puede ser sometida a un proceso o proce-
dimiento en que el juez llame a decidir sobre un litigio en 
concreto, por lo que la dimensión subjetiva despierta una 
controversia dentro de la prueba de oficio”. (p. 201)

Se entiende que la implementación que realice el juez, no 
debe ser ni abusiva, ni arbitraria, sino que, debe hacer-
se respetando los derechos que corresponde, logrando 
destrabar razonablemente en los casos que el vencido 
en su afán de protección se niega a dar cumplimiento 
voluntario, en cuyo caso se abre la puerta de la ejecución 
forzada donde existe una infinidad de posibilidades para 
lograr activar el ius imperium para que el ganador logre lo 
que la sentencia ha decidido.

Ésta última frase corta, pero representativa, denota que, 
con la prueba de oficio, el juez no estaría favoreciendo a 
las partes, sino al proceso en sí. La facultad con la que se 
enviste al juzgador tiene un alcance procesal muy impor-
tante, pues muchas veces, el simple hecho de escuchar a 
las partes y decidir sobre lo que se ha presentado, no es 
del todo eficiente. Tal como lo explica Gaitán: “En algunas 
ocasiones es necesario desligarse del impulso procesal 
de las partes y dirigir el proceso decretando pruebas de 
oficio” (2010, pág. 12)

Al contrario de crear desigualdad jurídica en el proceso, 
con una buena razón para darse la prueba de oficio, se 
puede lograr aminorar las falencias ocurridas en el pro-
ceso, cumpliendo así el objetivo real del proceso, que es 
brindar justicia y verdad procesal.

Debido a que la incorporación de la prueba de oficio al 
interior de un proceso afecta de manera significativa al 
principio de Dispositivo, en el cual se impulsa la carga 
de probar, a pesar de que, el probar no puede ser vis-
to solo como una carga, sino sobre todo como un de-
recho, considerado como el “derecho a la prueba”, este 
es un principio en virtud del cual, la ley confiere a las 
partes, hacer efectivo el goce de sus derechos, inician-
do el proceso judicial, tal como lo manifiesta el artículo 
19, del Código Orgánico de la Función Judicial (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2009), de la siguiente manera: “todo 
proceso judicial se promueve por iniciativa de parte legi-
timada. Las juezas y jueces resolverán de conformidad 
con lo fijado por las partes como objeto del proceso y en 
mérito de las pruebas pedidas, ordenadas y actuadas de 
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conformidad con la ley. Sin embargo, en los procesos que 
versen sobre garantías jurisdiccionales, en caso de cons-
tatarse la vulneración de derechos que no fuera expre-
samente invocada por los afectados, las juezas y jueces 
podrán pronunciarse sobre tal cuestión en la resolución 
que expidieren, sin que pueda acusarse al fallo de incon-
gruencia por este motivo”. 

De lo anterior se puede expresar que, para iniciar un pro-
ceso debe existir la voluntad de al menos una de las par-
tes, la cual tomando impulso del derecho que considera 
transgredido y siendo titular del mismo, acude en bus-
ca de justicia. No obstante, se puede apreciar la parte 
en la que se detalla que en la sustanciación del proceso 
se debe contar con la intervención directa de los jueces 
competentes para conocer la causa.

Si, por un lado, atender el principio dispositivo es, velar 
por que la parte legitimada inicie el proceso, no quiere 
decir que simplemente las partes al impulsar el proceso, 
llegan a cumplir la expectativa fundada para el artículo 
en el Código Orgánico de la Función Judicial. Pues forma 
parte de la aplicación efectiva de los principios, que el 
juez intervenga en el mismo.

Es así, que, con el oficio de la prueba, no hay violación al 
principio dispositivo, en primer lugar, porque se encuen-
tra establecida la facultad en la normativa legal y, en se-
gundo lugar, porque al ponerlo en práctica, no deja de 
lado el impulso que deben realizar las partes, al contrario, 
lo complementa y cimenta la decisión a tomar.

Según Alsina (1963), el juez “no puede iniciar de oficio el 
proceso (nemo iure sine actore); no puede tener en cuen-
ta hechos ni medios de prueba que no han sido aporta-
dos por las partes (principio de presentación: quod non 
est in actis non est in mundo); debe tener por ciertos los 
hechos en que aquellas estuviesen de acuerdo (ubi partis 
sunt concordes nihil ab judicien). La sentencia debe ser 
conforme a lo alegado y probado (secundum allegata et 
probata); y el juez no puede condenar a más ni a otra 
cosa que la pedida en la demanda (ne eat ultra petita 
partiun)”. (p. 102)

En la práctica, este principio, resultaría ser justo y pruden-
te, pues ningún proceso civil, puede ser iniciado de oficio 
por el juzgador, por cuanto, la pretensión es fijada por las 
partes, sin perjuicio de las correcciones que pueda hacer 
sobre ésta el juez, quien es conocedor del derecho, aho-
ra el fundamento de hecho, conjuntamente de la prueba 
aportada para acreditar aquello va a mérito de las partes, 
obligada a probar lo alegado.

Toda decisión judicial, debe versar sobre lo invocado y 
demostrado; es asertiva la opinión de Alsina (1963), hasta 
que toca el tema de: no se podrá decidir sobre medios de 
prueba que no hayan sido aportados por las partes.

Entonces: ¿en dónde queda la prueba de oficio, que es 
aportada por el juzgador? con el criterio vertido, sin duda 

alguna no se encuentra razón, siendo el juzgador quien 
debe decidir, por lo tanto, es razonable que al encontrar-
se en duda un hecho que ha sido expuesto dentro de 
un acto de proposición y que se encuentre controverti-
do, con la previa fundamentación se ponga en práctica la 
prueba de oficio para mejor resolver.

Por lo tanto, comprender que la facultad extendida al juez 
proviene de una iniciativa probatoria, como lo determina 
el COGEP, la prueba para mejor resolver es de carácter 
excepcional, que tiene como finalidad, proveer al juicio 
elementos indispensables con el fin de poder administrar 
justicia.

CONCLUSIONES

Los jueces no pueden ni deben introducir hechos al pro-
ceso, pues, aquello solo es facultad de las partes proce-
sales, pero si puede oficiar prueba para mejor resolver los 
hechos que las partes han narrado dentro de un acto de 
proposición, por otro lado, la facultad dada al juez sobre 
la prueba de oficio no es un deber, más bien corresponde 
a un poder discrecional, lo que no va en contra del princi-
pio de imparcialidad pues siempre es de carácter excep-
cional y requiere de una fundamentación, lo cual otorga 
el derecho a la defensa a las partes tomando encuentra 
además el principio de contradicción, por tanto, la prueba 
oficiosa conforme lo determina el COGEP no vulneraría 
ningún principio y menos aún los derechos de las partes.

También, resulta necesario señalar que el sistema proce-
sal ecuatoriano ha evolucionado, y con ello se encuen-
tran cambios significativos, así el COGEP, establece una 
facultad excepcional al juzgador de aportar al proceso 
pruebas, concebida como pruebas para mejor resolver, 
claro está, que se deberá motivar la necesidad de la mis-
ma para esclarecer el proceso.

En cuanto al principio dispositivo, la connotación de que 
se quebrantaría al oficiarse prueba, resulta falso, pues, 
las partes no están perdiendo su identidad en el proceso, 
el juez no adquiere facultad de iniciar el proceso, aquello 
corresponde únicamente a la parte que alegue ser titular 
del derecho, el juez, lo cual, se debe entender, que el juez 
es una parte esencial en el proceso y su actuación está 
encaminada y comprometida con la verdad procesal, en 
respeto de todas las normas y principios procesales.

Mediante el análisis de todo lo investigado, se logró sepa-
rar el significado de principio procesal, con el de principio 
procedimental, que en varias ocasiones resulta confuso, 
sin duda alguna son palabras muy similares, pero con 
una dimensión y enfoque diferente.
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RESUMEN

Abordar desde la perspectiva del Derecho Penal ambien-
tal la protección de los servicios ambientales boscosos, 
aportaría a la lograr acercarnos a la eficacia y preocupa-
ción internacional por los problemas medioambientales y 
la desconexión real entre la protección, los beneficios que 
proporcionan los ecosistemas y la manera irracional de ac-
tuación del ser humano ante la naturaleza. Como métodos 
fundamentales se utilizan el exegético-analítico, para de-
terminar el sentido y alcance de las normativas vigentes 
en la materia, en conjunción con las instituciones jurídicas 
relacionadas con el tema, para lo cual se evaluará la vali-
dez y eficacia de la normativa vigente sobre la materia; el 
doctrinal en correlación con el análisis de la legislación vi-
gente, para verificar la necesidad de su perfeccionamien-
to; el histórico, para abundar en los antecedentes, el con-
texto y formación de las doctrinas normativas y filosóficas 
que le sirven de fundamento; y finalmente el de Derecho 
Comparado, que permitió conocer el tratamiento jurídico 
que dan otros sistemas de Derecho a una realidad similar y 
valorar críticamente si amerita una toma de referencia para 
los propósitos de esta investigación.

Palabras clave: 

Servicios ecosistémicos, derecho penal ambiental, dere-
cho administrativo ambiental, bosques.

ABSTRACT

Addressing the protection of forest environmental services 
from the perspective of environmental criminal law, would 
contribute to achieving an approach to effectiveness and 
international concern for environmental problems and the 
real disconnection between protection, the benefits provi-
ded by ecosystems and the irrational way of human beha-
vior towards nature. As fundamental methods, the exege-
tical-analytical method is used to determine the meaning 
and scope of the current regulations on the matter, in con-
junction with the legal institutions related to the subject, for 
which the validity and effectiveness of the current regula-
tions on the subject will be evaluated. matter; the doctrinal 
in correlation with the analysis of current legislation, to verify 
the need for its improvement; the historical, to abound in 
the antecedents, the context and formation of the normati-
ve and philosophical doctrines that serve as its foundation; 
and finally that of Comparative Law, which allowed knowing 
the legal treatment that other systems of Law give to a simi-
lar reality and critically assessing whether it merits a refe-
rence for the purposes of this investigation.

Keywords: 

Ecosystem services, environmental criminal law, environ-
mental administrative law, forests.
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INTRODUCCIÓN

Los Códigos Penales representan y transmiten las res-
puestas del ius puniendi del Estado ante los peligros 
ambientales. Aunque su lenguaje técnico-normativo sea 
complejo y rígido permite gran flexibilidad para la trans-
misión de conocimientos que favorecen una síntesis 
de derecho comparado sobre el sistema de protección 
ambiental.

Estos Códigos junto a otras leyes penales contienen una 
construcción jurídica sobre la protección de los bosques, 
generalmente normas en blanco que remiten a normas 
administrativas y ambientales justamente en sus puntos 
de interrelación. En este sentido, dichos Códigos tienden 
a ordenar los tipos penales ecológicos desde los tres ni-
veles jerárquicos de organización biológica: el gen, las 
especies y los ecosistemas.

La metodología seguida por el autor al comparar estruc-
turas normativas, objetivas y subjetivas del tipo penal se 
proyecta hacia algunos Códigos Penales y otras leyes pe-
nales que constituyen una especie de prototipo del orden 
jerárquico arriba señalado en materia de protección del 
medio ambiente.

Motiva además este estudio el interés de contribuir a la 
explicación del estado actual de dicha protección penal 
mediante un cuadro en el que las conexiones y las rela-
ciones entre las formas de distribución de las figuras de-
lictivas aparecen tal vez más sólidas de lo que realmente 
son, pero la idea no es tanto revelar la persistencia de 
alguna fragmentariedad y heterogeneidad, sino observar 
cómo se ha reconsolidado el impulso de la perspectiva 
ecológica.

Pero antes de esos temas aparece con carácter introduc 
torio lo que el autor considera como la problemática car-
dinal del Derecho Ambiental Internacional (DAI). De tal 
forma el trabajo se mueve previo al análisis de la materia 
penal y administrativa con notable persistencia entre el 
Derecho Ambiental Internacional y el Derecho Ambiental 
Comparado, en este sentido debe entenderse que los 
bosques están comprendidos en la biodiversidad de la 
cual hablan las declaraciones, mientras que en determi-
nados tratados sí aparecen como el objetivo principal, 
es decir, el autor analiza aquellos instrumentos interna-
cionales de control, previsión y aplicación de las normas 
de protección ambiental donde el tema forestal aparece 
tanto implícito como explícito. Asimismo, el tratamiento 
constitucional de esos convenios y tratados internaciona-
les está orientado generalmente al medio ambiente como 
bien jurídico general, por ello las constituciones no tienen 
por qué detenerse minuciosamente al tema específico de 
los bosques, sin perjuicio de que puedan mencionarse 
(Medina, et al., 2017, 2019).

DESARROLLO

La problemática cardinal del Derecho Ambiental 
Internacional (DAI) radica en la vulnerabilidad de la bios-
fera ante el mismo derecho al uso y disfrute de los recur-
sos naturales. El desarrollo sostenible es viable si a su vez 
se reconoce el derecho humano al ambiente adecuado y 
este será imposible sin conciencia ecológica, una de cu-
yas formas lo constituye la protección jurídica hard law. 
Dicha declaración en su Principio 8, expresa se analiza 
que las correlaciones entre la densidad de población, su 
expansión y las extensiones de superficies de defores-
tación inciden en la relación contradictoria de carácter 
histórico-natural, ecológico y doctrinal señalada arriba 
como problemática cardinal del DAI, al expresar: Para 
alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de 
vida para todas las personas, los Estados deberían redu-
cir y eliminar las modalidades de producción y consumo 
insostenibles y fomentar políticas demográficas apropia-
das”. (Organización de Naciones Unidas, 1992)

Ante ello, el proceso de conceptualización del referido 
encuentro de derechos pasa a ser ahora presupuesto 
transdisciplinario concierne a la correlación entre la es-
tructura discontinua de las unidades geográficas y la es-
tructura social (mental) discontinua de culturas particula-
res dentro de los Estados. La problemática subyacente 
es la producción de bienes públicos globales con sen-
tido ecológico antropológico, pues significa una de- ter-
minación del tipo de interés contrapuesto a la ganancia 
depredadora. Continúa la Declaración sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo en su Principio 12 determinando 
que: Las medidas destinadas a tratar los problemas am-
bientales transfronterizos o mundiales deberían, en la me- 
dida de lo posible, basarse en un consenso internacional 
(Organización de Naciones Unidas, 1992).

Al analizar este interés en la problemática global de la 
extensión y pérdida de los ecosistemas forestales impli-
ca considerar políticas nacionales previas de ordena-
miento territorial en el uso de los recursos naturales y la 
expansión territorial comunitaria. La Comisión Económica 
para América Latina (2016), por su parte, alega que “la 
Agenda 2030 se propone avanzar en la construcción de 
los bienes públicos globales clásicos, como la paz y la 
seguridad, y se expresa preocupación por otros que son 
claves para su implementación y deben ser incorporados 
de forma más plena en la gobernanza global”. (p.21)

Por tanto, se establece una indisoluble relación entre de-
sarrollo sostenible, la construcción doctrinal efectiva de 
bienes públicos tradicionales como la paz y la seguridad 
y la producción de otros a partir de una valorización eco-
nómica ecológica cuyo centro es la protección ambiental. 
Se trata de aprovechar la comunidad internacional de in-
tereses aludida por diversos documentos. La Convención 
sobre Diversidad Biológica de 1992 declara al respecto 
en el párrafo tres de su Preámbulo que la conservación 
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de la diversidad biológica es interés común de toda la 
humanidad (Casas, 2002).

A partir de estas referencias se devela nuevamente, una 
estructura ecológica que traza un tiempo antropológi-
co nunca al margen de premisas geográficas y demo-
gráficas, sobre las cuales planteó tempranamente en 
la Declaración de Estocolmo de 1972 (Organización de 
Naciones Unidas, 1972), al expresar: El crecimiento na-
tural de la población plantea continuamente problemas 
relativos a la preservación del medio, y se deben adop-
tar normas y medidas apropiadas, según proceda, para 
hacer frente a esos problemas. Esas premisas al de decir 
de Casas (2002) y con lo cual coincidimos, explican el 
carácter irregular del desarrollo de las comunidades den-
tro de los Estados como diversidad de la historia en el 
espacio, presupuesto insoslayable para entender la pro-
ducción ecológica de bienes públicos globales.

De todo lo anterior se puede derivar una racionalidad an-
tropo-ecológica que indique la necesidad de una relación 
directa entre la protección jurídica de los servicios eco-
sistémicos boscosos, la soberanía restringida de los 
Estados supuesta desde Estocolmo, su traducción a 
los asuntos nacionales jurídico-administrativos de la 
propiedad forestal, la protección de la regeneración natu-
ral y la responsabilidad individual tanto estatal como del 
sector privado, encausados todos hacia la comunidad in-
ternacional de intereses.

El nexo entre la valorización ecológica económica y la 
capacidad institucional en la esfera antropológica es un 
proceso infinito que orienta la protección de intereses co-
munes privados y públicos, desde un sistema de unida-
des de medida o escala temporal construida según las 
propiedades numéricas de interacción de las comunida-
des, como son las normas de valor concernientes a la 
identidad de los grupos étnicos (Barth, 1976).

La reiteración de las problemáticas del tiempo es debido, 
en esencia, a la necesidad de un marco normativo inter- 
nacional a tono con estrategias de conservación de los 
ecosistemas boscosos que restringida la soberanía de 
los Estados y luego se transfiera al ámbito nacional de las 
interacciones entre los derechos subjetivos (propiedad 
forestal) y la Administración Pública. Urge en este siglo 
XXI un manejo productivo forestal a partir de la gestión 
sustentable y participativa en la distribución social ecoló-
gica de los beneficios materiales e inmateriales (Braudel, 
1970).

Desde entonces, el debate sobre un tratado general vin-
culante que codifique el Derecho Internacional en mate-
ria de bosques ha quedado inconcluso. La Resolución 
2000/35 del Consejo Económico y Social (Organización 
de Naciones Unidas, 2000), creó el Fórum de Bosques 
de Naciones Unidas (UNFF) por recomendación de 
la Octava Sesión de la CDS. El UNFF no firma ni rati-
fica instrumentos jurídicos de control, porque no es una 

Convención entre Partes, a lo sumo tiene membresía 
universal y celebra reuniones ordinarias anuales. Cuenta 
con el apoyo de la FAO a través de un mecanismo lla-
mado Arreglo Institucional sobre los Bosques o Acuerdo 
de Cooperación sobre los Bosques, conformado por 
organizaciones y agencias, incluye la Convención sobre 
la Diversidad Biológica.

La Declaración de Estocolmo de 1972 (Organización de 
Naciones Unidas, 1972), impulsó un movimiento normati-
vo ambiental nacional e internacional, por ello la Cumbre 
de Río de 1992 (Organización de Naciones Unidas, 1992), 
conjunto de principios sin fuerza jurídica vinculante, la rea-
firma y desarrolla. Plantea el principal objetivo de alcan-
zar el desarrollo sostenible a partir del reconocimien-
to, justamente, en su Principio1. Las mayorías de las 
Constituciones hacen suyo ese principio de alguna forma 
acogidos por la Convención sobre Diversidad Biológica, 
el Convenio Internacional de las Maderas Tropicales y la 
Declaración, sin fuerza jurídica obligatoria, de principios 
para un consenso mundial respecto de la ordenación, la 
conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de 
todo tipo.

El Convenio Internacional de las Maderas Tropicales re-
conoce el problema de la conservación y manejo de los 
bosques, único de carácter obligante sobre bienes bá-
sicos, adoptado en 1994 recordó entre otros, en el cuar-
to párrafo de su Preámbulo a esa Declaración sobre los 
bosques, la Declaración de Río y la Convención sobre la 
Diversidad Biológica (Casas, 2002). Los países firmantes, 
una buena parte son latinoamericanos, constituyen más 
del 75% de los bosques tropicales del mundo y el 90% 
del comercio mundial de maderas tropicales. Entró en vi-
gor en 1997 y está pendiente de nueva ratificación.

Al aplicar el derecho comparado como método de inves-
tigación nos permitió conocer el tratamiento jurídico que 
dan varios sistemas de Derecho a una realidad similar, 
resultados que exponemos a continuación.

El artículo 10 de la Constitución de 2008 de Ecuador 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), es-
tablece que las personas, comunidades, pueblos, na-
cionalidades y colectivos son titulares y gozarán de los 
derechos garantizados en la Constitución y en los instru-
mentos internacionales”, el tercer párrafo del artículo 11.3 
prescribe: Los derechos serán plenamente justiciables. 
No podrá alegarse falta de norma jurídica para justificar 
su violación o desconocimiento, para desechar la acción 
por esos hechos ni para negar su reconocimiento.

Efectivamente, ratifica estos instrumentos y el Estado que-
da obligado a instituir mecanismos judiciales propicios 
a acciones litigiosas por parte de los ciudadanos, en 
caso de incumplimiento de los objetivos ambientales, 
en correspondencia, además, con el Principio 10 de 
la Declaración de Río. El Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (Organización de Naciones Unidas, 1992) fue 
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suscrito por Ecuador en 1993, dice la Ley para la con-
servación y uso sustentable de la biodiversidad, párrafo 
tercero del Considerando, al respecto que Ecuador sus-
cribió y ratificó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
según consta en los Registros Oficiales No. 109 del 18 
de enero de 1993 y el 146 del 16 de marzo de 1993. 
El Código Orgánico del Ambiente de 2017 (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2017), deroga esta Ley, pero no deja 
de integrar sus principios.

El artículo 406 de la Constitución (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008), hace alusión a los ecosis-
temas frágiles y amenazados de bosques nublados, bos-
ques tropicales secos y húmedos y manglares, sobre los 
cuales: El Estado regulará la conservación, manejo y uso 
sustentable, recuperación, y limitaciones de dominio. Esa 
regulación de la propiedad deriva en una gestión pública, 
privada y comunitaria, la cual se extiende al artículo 398 
del texto constitucional cuando dispone que: Toda deci-
sión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente 
deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se infor-
mará amplia y oportunamente. El sujeto consultante será 
el Estado. El problema es el de lograr las sinergias entre 
el sector público y comunitario para construir una coges-
tión sustentable inclusive, suscribe este artículo, según 
los criterios establecidos en la ley y los instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos.

La Constitución de Costa Rica de 1947 (Costa Rica. 
Asamblea Nacional Cionstituyente, 1949), en su artículo 
7 suscribe que los tratados públicos, los convenios inter-
nacionales y los concordatos debidamente aprobados 
por la Asamblea Legislativa, tendrán desde su promulga-
ción o desde el día que ellos designen, autoridad superior 
a las leyes, mientras establece en el artículo 50, párrafo 
segundo, que Toda persona tiene derecho a un ambiente 
sano y ecológicamente equilibrado, por ello se legitima 
el derecho a denunciar tanto a personas naturales como 
jurídicas por los daños causados y a reclamar para la re-
paración al respecto.

La Constitución de Colombia del 2015 (Colombia. Corte 
Constitucional, 2015), en su artículo 79 dispone que 
Todas las personas tienen derecho a gozar de un medio 
ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la 
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es 
deber del Estado proteger la diversidad e integridad del 
ambiente, conservar las áreas de especial importancia 
ecológica y fomentar la educación para el logro de estos 
fines.

El artículo 94 (Colombia. Corte Constitucional, 2015), 
enuncia una cláusula abierta de derechos: La enunciación 
de los derechos y garantías contenidos en la Constitución 
y en los convenios internacionales vigentes, no debe en-
tenderse como negación de otros que, siendo inherentes 
a la persona humana, no figuren expresamente en ellos, 
mientras el artículo 226 establece que es obligación del 
Estado estimular, sobre bases de conveniencia nacional, 

las relaciones internacionales recíprocas de carácter po-
lítico, económico, social y ecológico.

En el caso de Argentina, el artículo 41 de la Constitución 
Nacional de 1994 (Argentina. Congreso de la Nación, 
1994), suscribe abiertamente el principio intergenera-
cional del derecho ambiental. En este sentido: Todos los 
habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equi-
librado, apto para el desarrollo humano y para que las 
actividades productivas satisfagan las necesidades pre-
sentes sin comprometer las de las generaciones futuras. 
De esta forma acoge la fórmula del desarrollo sustentable 
de Harlem Brundtland, primera ministra noruega en 1987 
y posterior directora del Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia.

El artículo 2, inciso 22 de la Constitución Política del Perú 
(Perú. Congreso Constituyente Democrático, 1993), con-
sidera como derecho fundamental a la paz, a la tranquili-
dad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a 
gozar de un ambiente equilibrado y adecua- do al desa-
rrollo de su vida. El artículo 3 refiere que este derecho no 
excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros 
de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del 
hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del 
Estado democrático de derecho y de la forma republicana 
de gobierno, se trata de una cláusula abierta de derechos 
que provengan de cualquier fuente.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Humano, celebrada en Estocolmo del 5 al 16 de junio de 
1972 abrió una nueva etapa de la labor normativa am-
biental. Tal como se decía en su preámbulo, la necesidad 
de un criterio y unos principios comunes que ofrezcan a 
los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar 
y mejorar el medio huma (Casas, 2002) impulsó las sis-
tematizaciones normativas sobre los recursos naturales 
renovables y no renovables.

Este impulso de las instituciones del Derecho Ambiental 
en los sistemas jurídicos nacionales ha sido afianzado 
por el Derecho Ambiental Internacional, principalmente, 
el relativo a la Unión Europea.

A pesar de que España no cuenta con una Ley general del 
medio ambiente, en este sentido, existen leyes sectoria-
les nacionales y de las comunidades autónomas, muchas 
de rigor técnico, que regulan los disímiles recursos na-
turales, el artículo 45 de su Constitución Ecuatoriana (en 
adelante, CE) es un arquetipo del reconocimiento que a la 
tutela del ambiente prestan las Constituciones latinoame-
ricanas en comparación con Italia, o Alemania, donde no 
hay un precepto expreso sobre el derecho al medio am-
biente y se ha interpretado por los jueces a partir del prin-
cipio de progresividad de los derechos humanos como 
garantía de la protección jurídica.

La Ley 43/2003 (España. Congreso Nacional, 2003), de 
Montes desde su Exposición de Motivos establece que 
“la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible 
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de todos los tipos de bosques son fundamentales para el 
desarrollo económico y social, la protección del medio 
ambiente y los sistemas sustenta- dores de la vida en el 
planeta. Los bosques son parte del desarrollo sostenible”. 
(p.22)

Por consiguiente, sigue los principios del ordenamiento 
territorial y la gestión forestal sostenible, instrumentos car-
dinales para una política eficaz de regulación y protección 
de servicios ecosistémicos. Esta Ley (España. Congreso 
Nacional, 2003), en el artículo 1 precisa que tiene por ob-
jeto garantizar la conservación y protección de los montes 
españoles, promoviendo su restauración, mejora y racional 
aprovechamiento, apoyándose en la solidaridad colectiva, 
de conformidad con el artículo 45. 2 (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008): Los poderes públicos ve-
larán por la utilización racional de todos los recursos natu-
rales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida 
y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en 
la indispensable solidaridad colectiva.

Así, ambos artículos transfieren de forma expresa y mani-
fiesta la solidaridad mundial declarada en la Cumbre de 
Río como un elemento constitutivo de la responsabilidad 
compartida diferenciada de los Estados, al ámbito nacio-
nal con una perspectiva que trueca la viabilidad volitiva 
internacional del control soft por una integración ecológi-
ca obligatoria de protección, conservación y defensa 
en todos los asuntos jurídico-administrativos relacionados 
con la propiedad forestal.

En virtud del precepto 127 de la Constitución venezola-
na (Venezuela. Asamblea Nacional, 1999), se aprueba 
la Ley Orgánica del Ambiente de 2006 (Venezuela. 
Asamblea Nacional, 2006), la cual derogó la anterior de 
1976 y entró en vigencia el 22 de junio de 2007, según su 
artículo 1 tiene por objeto establecer las disposiciones y 
principios rectores para la gestión del ambiente, en el mar-
co del desarrollo sustentable como derecho y deber fun-
damental del Estado y de la sociedad. Un derecho-deber 
en un marco adecuado de protección y conservación que 
supone cierto equilibrio entre la Administración Pública y 
las comunidades en el desarrollo territorial.

En abril de 2017 se expide el Código Orgánico del 
Ambiente ecuatoriano (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2017). Se trata de un Código integral que determina los 
deberes en el desarrollo sustentable, la redistribución 
de los recursos y la riqueza, así como la protección del 
patrimonio natural y cultural del país en cada campo de 
actuación de las entidades públicas y privadas de con-
formidad con la responsabilidad del Estado, previsto por 
el artículo 406 de la Constitución, de regular la conserva-
ción, manejo, uso sustentable, recuperación, y limitacio-
nes de dominio entre otros ecosistemas, de los bosques 
de todo tipo, además con la obligación establecida en el 
artículo 414 de tomar medidas para la conservación de 
los bosques.

Conforme a lo anterior, el artículo 105 del Código Orgánico 
del Ambiente (Ecuador. Asamblea Nacional, 2017), esta-
blece categorías para el ordenamiento territorial, la plani-
ficación ordenada del territorio y la conservación del pa-
trimonio natural de carácter obligatorio en los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados:

Categorías de representación directa. Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectores 
y las áreas especiales para la conservación de la 
biodiversidad;

Categoría de ecosistemas frágiles. Páramos, 
Humedales, Bosques Nublados, Bosques Secos, 
Bosques Húmedos, Manglares y Moretales.

Categorías de ordenación. Los bosques naturales des-
tinados a la conservación, producción forestal sosteni-
ble y restauración. 

El artículo 93.6 (Ecuador. Asamblea Nacional, 2017), 
prevé que la gestión del Patrimonio Forestal Nacional se 
ejecutará desde un manejo forestal sostenible como es-
trategia para garantizar el uso racional del bosque natural, 
excluyendo actividades ilegales como la extracción, de-
gradación y deforestación, cumpliendo a su vez con los 
principios de un modelo sustentable de desarrollo equili-
brado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve 
la biodiversidad y la capacidad de regeneración natural 
de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las ne-
cesidades de las generaciones presentes y futuras, reco-
nocidos en el artículo 395 de la Constitución (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

El principio de non bis in idem rige ab initio la técnica del 
delito penal en blanco que remite al intérprete a la norma 
administrativa para tipificar los delitos ecológicos y dife-
renciar las conductas constitutivas de infracciones contra 
el medio ambiente. Ante hechos que puedan ser consti-
tutivos de delito, el Derecho Administrativo sancionador 
reserva sus actuaciones o procedimientos a posteriori del 
pronunciamiento de la autoridad judicial siempre respe-
tando la cosa juzgada.

El Derecho Administrativo es vital para la figura del delito 
en blanco, el cual lleva implícito el principio non bis in 
idem frente a la concurrencia de infracción administrativa 
y delito penal, impide, entonces, aplicar unánimemente 
ambas sanciones.

En definitiva, el principio non bis in idem orienta el criterio 
de interés público hacia la configuración de la sanción 
en aquello que constituye el tipo establecido como una 
norma penal en blanco, puesto que el concepto de daño 
más grave no deja de ser controvertido a la hora de deter 
minar los límites de las infracciones administrativas aun 
preexistiendo definiciones técnicas por parte de la autori-
dad ambiental competente.
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La concreción y actualización de los tipos es posible por 
el supuesto de hecho contenido fundamentalmente en di-
versas normas con carácter administrativo. Esto explica 
la reducida cantidad de delitos ecológicos previstos 
en los Códigos Penales, el principio de última ratio y la 
síntesis del interés público dada en la integración de los 
principios específicos de carácter ecológico del Derecho 
Ambiental y las facultades de la Administración Pública. 
El interés público es una institución en la cual está pre-
sente el principio non bis in idem que rige las circunstan-
cias donde se aplica la norma legitimante de la actuación 
judicial y administrativa.

En ese interés público se integran principios del Derecho 
Penal y del Derecho Administrativo sancionador devinien-
do prácticamente idénticos desde el punto de vista puni-
tivo, aunque es preservada las diferencias de uno y otro 
procedimiento a partir de las garantías constitucionales. 
La identidad punitiva en la diferencia dentro del ius pu-
niendi penal y administrativo está dada, además, en 
que el primero es reservado estrictamente a leyes y 
el segundo se basa en modulaciones reglamentarias y 
disposiciones relativas a las infracciones exigidas en las 
leyes ambientales.

De darse un caso de identidad de hecho, bienes jurídicos 
protegidos en leyes penales distintas o no e identidad de 
fundamento será aplicable el principio non bis in idem 
y así regirá junto al criterio de interés público en la ade-
cuación de la sanción del tipo establecido como norma 
penal en blanco, o sea, quedará excluida la doble san-
ción, ya sean dos sanciones penales, o una penal y otra 
administrativa.

El principio de culpabilidad y el principio de non bis in 
idem convergen en la actividad sancionadora, pero 
en el caso de la Administración Pública a diferencia de la 
jurisdicción penal no predomina el requisito de dolo o im-
prudencia, porque la responsabilidad objetiva es prevista 
en las mayorías de las legislaciones ambientales. Por otra 
parte, la reparación de los daños ambientales no significa 
una sanción en sí misma en ocasión del instrumento del 
ius puniendi del Estado.

El ius puniendi es conforme al principio de tipicidad y am 
bos dimanan del principio de legalidad que delimita el 
ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración 
y de la jurisdicción penal; mientras el principio non bis in 
idem, derivado también de la legalidad, indica al Derecho 
Administrativo que la síntesis, en su sistema normativo es-
crito ineludiblemente contingente y variable, de los prin-
cipios específicos de carácter ecológico provenientes del 
Derecho Ambiental debe incluir no solo el referente limita-
tivo de la libertad individual, sino el régimen necesario 
al orden tipificador de aquellas conductas y regulador de 
estas sanciones.

Ese régimen administrativo permanece en equilibrio 
con los derechos subjetivos, cuestión que cobra mayor 

significación cuando se plantea desde el punto de vis 
ta de la imposibilidad de una codificación del Derecho 
Administrativo.

Precisamente, esa obra nueva no es posible ante el cam-
bio normativo del Derecho Administrativo, lo que García 
& Fernández (2006), consideran como “legalismo desen-
frenado, volcado a una inestabilidad permanente. Ninguna 
posibilidad de confiar en una conclusión o retoque último, 
al menos provisional, que permita suspender por un tiem-
po la promulgación de nuevas normas, ninguna esperanza 
de una ‘codificación’ que consagre un cuerpo normativo 
completo y cerrado que elimine las iniciativas normativas 
casuísticas e indefinidas”. (p.34)

Pero este legalismo está circunscrito al principio de le-
galidad y a los principios generales del Derecho. Este 
sistema normativo administrativo contiene reglamentos 
que desarrollan instrumentos de prudencia y oportunidad 
para dar respuestas rápidas y efectivas, sin que ello sig-
nifique aprobar tipos penales; en todo caso puede remitir 
la Ley penal especial al reglamento porque está predeter-
minada la conducta antijurídica. Así queda justificado el 
estado natural contingente y variable del sistema norma-
tivo escrito del Derecho administrativo, pero apegado al 
principio de legalidad.

En la tipificación del delito ambiental es la descomposi-
ción de los elementos del ambiente el que hace surgir 
técnicamente los bienes jurídicos protegidos, sin descui-
dar que por un mismo hecho pueda resultar afectado un 
bien jurídico homogéneo con respecto a la tutela de leyes 
penales distintas; problemática unida a la identidad de 
sujeto, hecho y fundamento cuya solución le correspon-
derá a los principios de legalidad y tipicidad.

Esos principios dentro del ámbito penal del ius puniendi 
del Estado son reservados constitucionalmente a las le-
yes penales, efectivamente, cualquier sanción penal debe 
estar regulada en esas leyes, nunca confundidas con las 
modulaciones administrativas reglamentarias relativas a 
las infracciones y sanciones exigidas en una ley ambiental.

Se trata de Códigos Penales y de leyes penales especia-
les. Estas últimas pudieran tener alguna reserva relativa al 
instrumento de prudencia y oportunidad para que desde 
el poder ejecutivo se desarrollen a través de reglamentos 
cuyos contenidos brindarán respuestas rápidas y efecti-
vas, pero nunca fijarán tipos ilícitos genéricos ni especí-
ficos con sus respectivas sanciones; o sea, puede haber 
remisión de la Ley al reglamento cuando está predetermi-
nada la conducta antijurídica.

Sobre este tema, García & Fernández (2006), señalan 
que “todas las relaciones jurídico-administrativas se ex-
plican en tanto la Administración Pública, en cuanto per-
sona, es sujeto de Derecho que emana declaraciones de 
voluntad… es titular de un patrimonio… lo cual significa 
un desempeño eficaz de las funciones públicas en el ám-
bito de la administración de acuerdo con la Constitución y 
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la Ley, asunto ubicado en los Códigos Penales bajo el título 
relativo a los delitos contra la actividad administrativa. Se 
trata general- mente de delitos especiales. Sin embargo, el 
legislador ha preferido en algunos casos puntuales de re-
solución contraria a la Ley destinarlos a la serie de delitos 
ambientales”. (p.89)

En cuanto a la titularidad, los bosques pueden ser objetos 
jurídicos de dominio público o de un determinado patri-
monio privado. Cuando la acción delictiva recae sobre 
ellos se consideran objeto material del aquel delito que 
pone en peligro una relación social inmediata y concreta, 
tradicionalmente sería la propiedad de los bienes, el pro-
pio dominio público si fuese el caso, la seguridad colecti-
va en otros como el incendio, pero la tendencia actual es 
ubicar estas acciones delictivas dentro de la protección 
del bien jurídico medio ambiente, aunque a veces sub-
siste cierto concurso de delito. Estas particularidades se 
verán más adelante.

Esta clasificación tiene su razón primigenia en la afec-
tación patrimonial que lleva consigo la acción delictiva, 
bien por el supuesto menoscabo patrimonial para los ti-
tulares, bien por el resarcimiento o reparación del daño a 
cargo del sujeto activo; sin embargo, la técnica moderna 
realiza la diferenciación arriba señalada, porque el legisla-
dor es consciente de que el propio derecho de propiedad 
constituye un instrumento regulador del reflejo cognitivo 
de carácter ecológico de las comunidades.

De tal forma, existe la gestión forestal tanto privada como 
pública. Es un espacio de concertación ecológica de los 
derechos subjetivos y la Administración Pública, elemento 
subyacente en la protección penal. Gestión basada ade-
más, en el conocimiento de las tendencias demográficas y 
su dependencia de los servicios boscosos (Organización 
de Naciones Unidas, 2016), asunto de ordenación territo-
rial regulado en lo pertinente, por ejemplo, en el Código 
Penal español, otros legisladores han preferido reservarlo 
exclusivamente a las normas administrativas.

La supervisión independiente de la Coalición Mundial por 
los Bosques (Lovera, 2008), asevera que “existe una cla-
ra necesidad de desarrollar una definición coherente de 
los bosques, que los reconozca como un ecosistema y 
que excluya las plantaciones de árboles en régimen de 
monocultivo”..

Si pudiera abstraerse un concepto penal de servicios eco-
sistémicos boscosos sería a partir del bien jurídico singu-
lar (medio ambiente), compuesto por los bienes jurídicos 
particulares expresados en familias de delitos, por lo cual 
llega alcanzar cierta generalidad, pero su singularidad 
persiste porque se trata de que es tutelado ante acciones 
peligrosas identificadas en la finalidad última de afectar 
esos bienes jurídicos particulares.

El bien jurídico (medio ambiente) puede ser protegido 
desde distintos puntos de vista, he ahí su generalidad. 
Por ejemplo, ilícito aprovechamiento de los recursos 

naturales, pero lo que otorga interés social a este bien 
jurídico particular son los servicios ecosistémicos que 
brindan los objetos (ecosistemas) que componen a esos 
recursos y a la vez constituyen el medio para la acción 
delictiva, en el caso que nos ocupa: los bosques.

La buena marcha y funcionamiento lícito del aprovecha-
miento de los recursos naturales, el deber de cumplir con 
las normas de protección de las áreas de interés ecoló-
gico, el patrimonio histórico, la ordenación territorial, etc, 
como bienes jurídicos son relaciones sociales o elemen-
tos de una relación social, necesario del tipo delictivo, a 
partir del cual se determina, precisamente, la relación so-
cial concreta e inmediata protegida por el ordenamiento 
penal, que es puesta en peligro o resulta dañada con la 
acción delictiva. 

De la misma forma según Quétier, et al. (2007), los servi-
cios ecosistémicos no son beneficios en sí mismos sino 
propiedades ecológicas que se incorporan en la produc-
ción y la distribución de beneficios materiales e inma-
teriales para los seres humanos. En términos prácticos, 
los servicios se miden eligiendo propiedades ecológicas 
relevantes como indicadores de los servicios ecosistémi-
cos, es decir, la estructura social de las comunidades y el 
arbitrio público condicionan su valoración dentro del sis-
tema de relaciones sociales que constituye, en definitiva, 
el bien jurídico general protegido por el derecho penal.

Los principios de legalidad y tipicidad garantizan la reser-
va de ley en las conductas ilícitas que constituyen peligro 
cualificados así por el hecho de romper con los paráme-
tros permisibles de seguridad para los bienes jurídicos 
difusos que componen el ambiente.

El presupuesto para interpretar sistémicamente la protec-
ción penal de los beneficios ecológicos y en general el 
medio ambiente entendido como un bien jurídico colecti-
vo, cuyos aspectos difusos hacen más complejo la deter-
minación de las causas del delito, los actores y el alcance 
de los daños, es la cada vez más creciente observación 
normativa de la acción.

Con ello se evidencia, por ejemplo, que determinar el 
daño ecológico inferior que se dirige a evitar el peligro 
actual de otro superior resulta muchas veces en extre-
mo complicado por tratarse de un bien jurídico difuso con 
componentes ambientales a diferentes escalas espacia- 
les-temporales que dificultan establecer puntualmente el 
grado y resarcimiento del daño ecológico.

La incomprensión de varios efectos de una misma causa 
y diversos estados de equilibrio ambiental pueden condi-
cionar un criterio determinista que excluya, o incluya dicho 
estado de necesidad comúnmente considerado una cau-
sa de justificación (Landecho & Blázquez, 1996), como 
el artículo 118.3 del Código Penal español que exime de 
responsabilidad penal a quien actúe de este modo, inclu-
so la obligación impuesta aquí de responder civilmente a 
los favorecidos por el supuesto daño menor que evitó el 
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perjuicio o mal mayor se vería cuestionada ante procesos 
que llegasen ser no exactamente reversibles.

Los tipos delictivos definen la finalidad del sujeto y su cul-
pabilidad, a partir de la peligrosidad social, porque se 
defiende la idea de los delitos de peligro, no necesaria-
mente debe existir un resultado dañoso como criterio de 
aplicación de la pena; que el comportamiento del sujeto 
implique un peligro doloso o culposo, una conducta gene-
ralmente activa, generadora de una situación de peligro 
para el bien jurídico particular a través del objeto material 
bosque, el cual es portador de servicios ecosistémicos.

Las leyes penales determinan las conductas peligrosas 
en estos casos y expresan el concepto de peligro desde 
la posibilidad de que la conducta cause un daño a dichos 
bienes jurídicos, incluso su propia seguridad expresa un 
bien jurídico, pues si son relaciones sociales el delito 
afecta la seguridad de otros bienes jurídicos, entre ellos, 
la salud de las personas.

Quebrantar la seguridad de estos bienes jurídicos que 
componen al ambiente implica ya una lesión, la cual es 
expresada subrepticiamente por el tipo de peligro concre-
to. El Tribunal comprueba el nexo causal entre la conduc 
ta y el bien jurídico, la comprobación del peligro, por ello, 
se debe determinar con precisión el grado del peligro, o 
el grado que debe alcanzar para considerarse dentro del 
Código Penal u otras leyes penales. Se constata además, 
que la tendencia de los Códigos Penales es aplicar las 
técnicas penales al resultado de descomponer el medio 
ambiente, más que consiguir un concepto del mismo, o 
sea, los recursos naturales, áreas silvestres, vida silves-
tre, especies, especímenes, espécimen, bosques, flora, 
fauna, yacimiento minero o hidrocarburo, suelo, agua; 
elementos biológicos, sociales, climáticos, geológicos, 
químicos, etc.

CONCLUSIONES

Para hacer un análisis completo de los tipos penales eco-
lógicos se requiere identificar la estructura valedera cons-
tante en los Códigos Penales. El primer elemento define 
el bien jurídico protegido medio ambiente, que constituye 
la base sobre la cual aparecen las hipótesis delictivas. No 
puede existir un tipo penal ecológico sin el interés de sal-
vaguardar un bien jurídico particular componente de aquel 
bien singular, como tampoco sería posible comprender 
la evolución penal de esta protección, ni sus conceptos 
sin recurrir al debate jurídico ambiental internacional. En 
definitiva, los Códigos Penales y las leyes penales le han 
dado un carácter nacional a la solidaridad mundial decla-
rada en la Cumbre de Río de 1992, a su vez repercute 
hacia el exterior como responsabilidad compartida de los 
Estados. Sucede que se revoluciona la viabilidad volitiva 
internacional del control soft hasta el punto de originarse 
una protec ción penal ecológica y, sin excluir ese carácter 
persuasivo, remite a las normas jurídico-administrativas y 

ambientales las relacionadas con los bosques han ocu-
pado principalmente a este trabajo.

Por estas razones abordamos la protección penal del bien 
jurídico medio ambiente. Así, introduce el principio de in-
tervención mínima del derecho penal, como principio li-
mitativo al ius puniendi o derecho de castigar que tiene 
el Estado y deja abierto el debate, cuyas problemáticas 
podrían determinarse a partir de los contenidos tratados. 
El principio de legalidad es la base del ejercicio de la 
potestad sancionadora de la Administración y del Tribunal 
penal que viabilizan el ius puniendi, el cual es conforme 
a los principios de tipicidad y de non bis in idem; erigidos 
en una perspectiva nacional funcional de responsabilidad 
histórica internacional con la protección, conservación y 
defensa del ecosistema bosque.
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RESUMEN

El trabajo se realizó con el objetivo de determinar el nivel de de-
gradación del suelo mediante la medición de parámetros de sue-
lo y vegetación como expresión de la desertificación bajo con-
diciones de mesoclima subhúmedo seco en la finca La Estrella, 
municipio Machiques de Perijá, Zulia, Venezuela. Se muestrearon 
variables de suelo y vegetación en una banda de 20 m x 250 m, 
seccionada en tres partes: cima, vertiente media y valle interco-
linar. La banda a su vez se subdivide en parcelas de 1x1 m, eli-
giendo al azar 33 de ellas, con la finalidad de obtener información 
de suelo y vegetación. Se registraron 15 familias y 20 especies 
vegetales en el valle; 16 y 32 en la vertiente media y la cima, sin 
vegetación, para un total de 20 familias y 39 especies; además 
se determinó que la dinámica de la cobertura vegetal se reduce y 
ocasiona la aparición y ampliación de áreas desprovistas de ve-
getación llamadas peladeros, pérdida del horizonte A y parte del 
B, identificándose los niveles de degradación del suelo. Se cal-
cularon los índices de cobertura vegetal, productividad del suelo 
y riesgos de erosión hídrica, a partir de los cuales se definieron 
cuatro clases de degradación de suelos: A, con poco o ninguna; 
clase B, moderada; C, suelos fuertemente degradados y D con 
severa degradación. Taxonómicamente se identificaron tres sub-
grupos: Fluventic Endoaquepts en la cima; Typic Paleustalfs en la 
vertiente media, y en el valle intercolinar, Fluventic Dystrustepts.

Palabras clave: 

Erosión, degradación suelo, vegetación, Machiques.

ABSTRACT

The work was carried out with the objective of determining the 
level of soil degradation by measuring soil and vegetation para-
meters as an expression of desertification under dry subhumid 
mesoclimate conditions in the La Estrella farm, Machiques de 
Perijá municipality, Zulia, Venezuela. Soil and vegetation variables 
were sampled in a band of 20 m x 250 m, sectioned into three 
parts: top, middle slope and inter-hill valley. The band in turn is 
subdivided into 1x1 m plots, randomly choosing 33 of them, in 
order to obtain information on the soil and vegetation. 15 fami-
lies and 20 plant species were registered in the valley; 16 and 
32 in the middle slope and the top, without vegetation, for a total 
of 20 families and 39 species; In addition, it was determined that 
the dynamics of the vegetation cover is reduced and causes the 
appearance and expansion of areas devoid of vegetation called 
peladeros, loss of horizon A and part of B, identifying the levels 
of soil degradation. The indices of vegetation cover, soil produc-
tivity and risks of water erosion were calculated, from which four 
classes of soil degradation were defined: A, with little or no; class 
B, moderate; C, heavily degraded soils and D with severe degra-
dation. Taxonomically three subgroups were identified: Fluventic 
Endoaquepts at the top; Typic Paleustalfs in the middle slope, and 
in the intercolinar valley, Fluventic Dystrustepts

Keywords: 

Erosion, soil degradation, vegetation, Machiques.
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INTRODUCCIÓN

La degradación de los suelos se refiere a la disminución o 
alteración negativa de una o varias de las ofertas de bie-
nes, servicios y/o funciones ecosistémicos y ambientales 
de los suelos, ocasionada por factores y procesos natu-
rales o antrópicos que, en casos críticos, pueden origi-
nar la pérdida o la destrucción total del componente am-
biental (Colombia. Instituto de Hidrología, Meteorología y 
Estudios Ambientales, 2015).

La erosión del suelo es un fenómeno complejo, en el que 
intervienen dos procesos: la ruptura de los agregados y 
el transporte de las partículas finas resultantes a otros lu-
gares. Además de la pérdida de la capa de suelo, que 
contribuye a la desertización, las partículas arrastradas 
pueden actuar como vehículo de transmisión de contami-
nación (plaguicidas, metales, nutrientes, minerales, etc.). 
Se trata de un fenómeno natural pero que ha sido acelera-
do por las actividades humanas. Los impactos generados 
por la erosión del suelo son diversos y las consecuencias 
económicas de ellos derivados son difíciles de estimar 
(País Vasco. Departamento de Desarrollo Económico, 
Sostenibilidad y Medio Ambiente, 2017).

Las tierras sometidas a procesos de degradación físi-
ca, bajo condiciones de sequía fuerte, impactan nega-
tivamente a más del 33 % de la superficie terrestre, en 
particular aquella expuestas a la sobre explotación de 
sus recursos naturales a través de usos inapropiados del 
suelo mediante actividades agrícolas, forestales e indus-
triales; entre otras, haciéndolas vulnerables a los efectos 
del cambio climático y la desertificación a consecuencia 
de la ruptura del frágil equilibrio dinámico de esos eco-
sistemas causados por el deterioro ambiental (Centro de 
Información de las Naciones Unidas, 2011).

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (2015), expresa que la de-
gradación de los suelos es causada por usos y prácticas 
de ordenación de la tierra insostenibles y por fenómenos 
climáticos extremos resultantes de diferentes factores 
sociales, económicos y de gobernanza. Hoy, el 33 por 
ciento de la tierra está moderada o altamente degradada 
debido a la erosión, la salinización, la compactación, la 
acidificación y la contaminación de los suelos por pro-
ductos químicos. La tasa actual de degradación de los 
suelos amenaza la capacidad de las generaciones futu-
ras de atender sus necesidades más básicas. Se estima 
que las tendencias demográficas y el crecimiento previs-
to de la población mundial (que superará los 9 000 millo-
nes en 2050) darán lugar a un aumento del 60 por ciento 
de la demanda de alimentos, piensos y fibras para 2050.

Las interacciones del hombre con la tierra han creado 
desequilibrios en los ecosistemas, siendo la degradación 
de suelos y agua la principal causa de los problemas bio-
físicos y socioeconómicos que se generan. Las conse-
cuencias de la degradación acelerada de suelos son de 

similar trascendencia que las de calentamiento global y 
pérdida de biodiversidad, estando los tres procesos ín-
timamente relacionados. La vida sobre la tierra depende 
de las funciones de los suelos, productivas de alimentos, 
reguladoras del ciclo hidrológico y de la calidad ambien-
tal (Sentis, 2015). 

Venezuela es un país, que si bien no está en vías de 
desertificación, sí presenta problemas de erosión y de 
degradación de suelos en áreas sometidas a fuerte in-
cidencia de déficit hídrico, localizadas en la región norte 
costera en especial la Península de Paria, en el estado 
Sucre; Islas de Margarita, Coche y Cubagua, en el esta-
do Nueva Esparta; planicies de los ríos Unare y Neverí, 
en el estado Anzoátegui; cordón litoral de los estados 
Miranda, Vargas, Aragua, Carabobo y Falcón, incluyen-
do la Península de Paraguaná; hasta la Península de La 
Guajira, en estado Zulia, en las cuales se localizan tie-
rras áridas, semiáridas y subhúmedas secas (Roa, 2011). 
Según el Centro de Información de las Naciones Unidas 
(2011), las zonas de vida que en el país tienen problemas 
de desertificación abarca el 42% del territorio nacional, 
destacando el bosque seco tropical donde se localiza el 
municipio Machiques de Perijá que incluye el área mues-
tra, objeto de esta investigación.

El objetivo del trabajo fue determinar el nivel de degra-
dación del suelo mediante la medición de parámetros de 
suelo y vegetación como expresión de la desertificación 
bajo condiciones de mesoclima subhúmedo seco en la 
finca La Estrella, municipio Machiques de Perijá, Zulia, 
Venezuela

MATERIALES Y MÉTODOS

Se localiza en el municipio Machiques de Perijá, perte-
neciente a la región fisiográfica de la depresión del Lago 
de Maracaibo, constituyendo una unidad geográfica 
localizada al extremo occidental de Venezuela, recono-
cida como una cuenca internacional, cuyas vertientes 
provenientes de las cordilleras andinas, con flancos que 
limitan al este con el estado Trujillo; por el sureste con el 
estado Mérida, con el sur con el estado Táchira y por el 
flanco del oeste las vertientes de la cordillera de Perijá, 
pertenecientes al estado Zulia, en la zona limítrofe colom-
bo-venezolana, conformando una red hidrográfica que 
fluye hacia el Lago de Maracaibo. Ocupa una extensión 
de 74.000 km2, la mayor parte se ubica en territorio ve-
nezolano con 62.000 km2 y el resto en la República de 
Colombia. El espejo de agua del Lago de Maracaibo tie-
ne una extensión de 13.000 km2, correspondiendo a la 
totalidad del estado Zulia y parte de los estados Mérida, 
Táchira, y Trujillo (Venezuela. Comisión del Plan Nacional 
de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, 1974; 
Jiménez, 2011).

Se seleccionó como área de estudio parte de la superficie 
de la microcuenca de la quebrada El Viejo, perteneciente 
a la subcuenca del río Guaco, ubicada en el municipio 
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Machiques de Perijá, parroquia Bartolomé de las Casas, conocido localmente como sector “San Julián”, entre las 
coordenadas geográficas 10° 00’ 00” N, 72° 28’07” O y 09° 58’ 50” N y 72° 26’ 45” O, con Datum horizontal La Canoa 
(PSAD56). La catena de muestreo se ubicó en la hacienda agropecuaria La Estrella con superficie de 520 ha (Figura 1).

Figura 1. Ubicación de la hacienda La Estrella.

Los registros de las variables climáticas de precipitación, evaporación y temperatura se obtuvieron de la estación 
meteorológica Machiques (10˚03’12” N y 72˚33’52” O; 99 msnm), por un período de 55 años (1950 – 2005), prome-
diándose cada uno mensualmente; para efectos de gráfico del balance hídrico se consideró como evapotranspiración 
potencial, el 80% de la evaporación (Thornthwaite, 1948) como se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Balance hídrico según datos de la estación Machiques.

Para la toma de muestras de suelo y vegetación se seleccionó un área entre el tope de la colina y el valle intercolinar, 
definida por una banda de 20 m de ancho seccionada cada 1 m (columnas) e identificada con letras mayúsculas cada 
una de las secciones, mientras que la longitud es de 250 m entre el tope de la colina y el valle intercolinar, igualmente 
seccionadas cada 1 m e identificadas con números arábigos (filas), de tal forma que al combinar filas y columnas se 
genera una malla o rejilla cuyas celdas o parcelas posean un área de 1 m2 (Figura 3), donde se realizaron 33 muestreos 
aleatorios.
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Figura 3. Banda de muestreo.

La unidad litoestratigráfica del área de estudio y principal material parental de los suelos muestreados y descritos, 
corresponde a la formación La Villa (Comisión del Plan Nacional de Aprovechamiento de los Recursos Hídricos, 1974), 
caracterizada por presentar un predominio de areniscas combinadas con pocas lutitas y arcillolitas en forma de capas 
y cuña (Venezuela. Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956).

El área de muestreo es una ladera de colina (catena) localizada en la finca La Estrella (LE), entre las coordenadas 09° 
59’ 14,96’’ N y 72° 27’ 27” O, con pendientes variables entre 1% y 12%. Esta ladera posee un peladero con avanzada 
degradación del suelo en el tope de colina-loma, representativo de un sector donde se expresa la desertificación de 
la zona, la cual se manifiesta como un proceso degradativo muy intenso de pérdida del suelo superficial y sub-super-
ficial. La parte intermedia y baja de la catena está cubierta con pastizales y vegetación herbácea, respectivamente 
(figura 4).

Figura 4. Perfil longitudinal del relieve en La Estrella.

Se realizaron observaciones del perfil de suelo en tres calicatas y se tomaron 33 muestras de suelo con barrenos 
(físicas, químicas y biológicas) con el fin de describir sus características morfológicas y las del paisaje. Durante este 
reconocimiento, se tomaron muestras de los horizontes de suelo con el propósito de determinar las características 
físicas y químicas de cada uno de los sitios de muestreo, antes indicados. 

El muestreo con barreno se realizó hasta una profundidad de 30 cm, con dos horizontes de suelo por punto, con una 
profundidad de muestreo cada 15 cm cada uno; mientras que en las calicatas los horizontes a muestrear son mayores 
a dos y con espesores variables ya que en éstas la profundidad de los perfiles de suelo llegan a 1,80 m, dependiendo 
de la incidencia de algunos procesos formadores del suelo. Se estableció como norma, para los perfiles de suelo en 
calicatas, separar un máximo de seis horizontes maestros entre la superficie del suelo y una profundidad de 1,80 m. 
Las características del suelo que fueron descritas, son las siguientes:
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Morfológica: solo fueron descritas en los horizontes 
maestros en que se subdividieron verticalmente las ca-
licatas hasta una profundidad de 1,80 m. Para el caso 
de los barrenos, estas características no fueron descritas 
porque muchas de ellas se alteran o no se logran apreciar 
debidamente al momento de extraer las muestras. Estas 
características son: espesor de los horizontes; textura; 
color en seco y en húmedo; color de las manchas; estruc-
tura; consistencia en seco, húmedo y mojado; presencia 
de cutanes (organes, ferranes, argilanes, manganes); in-
clusiones; ancho y profundidad de grietas; caras de fric-
ción; presencia de plintita y/o litoplintita; reacción al ácido 
clorhídrico y al agua oxigenada; contenido de raíces; ac-
tividad biológica y límites entre horizontes.

Físicas: porcentajes de fragmentos gruesos, arena muy 
gruesa, arena gruesa, arena media, arena fina y arena 
muy fina; porcentajes de arena total, limo y arcilla; para 
el caso de las muestras con barreno no se realizó la gra-
nulometría de las arenas. Estas características se deter-
minaron para las muestras de suelo colectadas de las 
calicatas.

Químicas: pH en agua, relación 1:2; conductividad eléc-
trica; porcentaje de carbono orgánico; contenidos equiva-
lentes de fósforo disponible, aluminio, calcio, magnesio, 
sodio y potasio intercambiables; porcentaje de saturación 
con bases; acidez intercambiable; capacidad de inter-
cambio catiónico de la arcilla y por suma de cationes y 
porcentaje de saturación con aluminio. Estas característi-
cas se determinaron para las muestras de suelo extraídas 
con barreno y las colectadas de las calicatas.

Métodos de laboratorio para la determinación de carac-
terísticas edáficas. 

Las muestras de suelo, provenientes de las calicatas y 
barrenos, en cantidad de unos 5 kg cada una, se des-
menuzaron y desecaron al aire durante 72 horas; luego 
fueron tamizadas por malla de 2 mm para separar las par-
tículas finas de los fragmentos gruesos. El fraccionamien-
to de la tierra fina se realizó mediante homogeneización 
y cuarteos sucesivos hasta obtener submuestras repre-
sentativas. Los análisis se efectuaron en el laboratorio de 
suelos y aguas del Departamento de Ingeniería, Suelos 
y Aguas de la Facultad de Agronomía de la Universidad 
del Zulia. La metodología analítica seguida fue la normati-
va general incluida en el Soil Survey Laboratory Methods 
(United State Department of Agriculture, 1996).

Caracterización pedogeomorfológica 

En cada sitio de descripción-muestreo de características 
del suelo y de la vegetación, se identificaron y describie-
ron las variables que definen el sistema pedogeomor-
fológico (Jaimes, 1994); a saber: ubicación geográfica 
(latitud, longitud y altitud), características petrológicas, 
petrográficas, litoestratigáficas (formaciones geológicas), 
fisiográficas (formas del terreno), bioclimáticas, clases de 

drenaje del suelo, tipos e intensidad de la erosión hídri-
ca del suelo, uso de la tierra, tipo y grado de cobertura 
vegetal.

El criterio metodológico para llevar a cabo esta caracte-
rización fue el concepto de toposecuencia (Porta et al. 
2013), según el cual los procesos involucrados en el de-
sarrollo de los suelos y, por extensión, la cobertura vege-
tal que sustentan, depende de la posición que ocupen 
en el paisaje, en particular de una ladera; de allí que al 
utilizar el criterio de la toposecuencia permitió entender 
el patrón de distribución de los suelos y de la vegetación 
de un determinado paisaje ya que esas variaciones están 
asociadas con las transferencias de materiales y fluidos 
en la secuencia topográfica y, de esta forma, conocer 
las relaciones Suelo-Paisaje-Vegetación en una posición 
dada del relieve.

Con base en el concepto de toposecuencia antes ex-
puesto se identificaron para la toposecuencia localizada 
en el área de muestreo finca La Estrella, tres posiciones 
de relieve; a saber: 1) Tope de colina-loma, caracterizado 
por sus formas convexas; 2) Vertiente media, con forma 
entre plano inclinado y ligeramente convexa; y 3) Valle, 
correspondiente a un relieve denominado fondo de valle 
intercolinar de forma cóncava o plano-cóncava (Figura 4).

Balance Pedogeomorfológico. El balance entre la in-
tensidad de los procesos de Ganancias (G), Pérdidas (P) 
y Transformaciones (T), determina el estado del sistema 
pedogeomorfológico en un punto y momento dado, así 
como, la tendencia del sistema a evolucionar. La ecuación 
del balance de los procesos pedogeomorfológicos, pro-
puesta por Jaimes (1988), está representada por las com-
binaciones de la siguiente inecuación: T≥≤G≥≤P. Los pro-
cesos de Ganancias (G), Pérdidas (P) y Transformaciones 
(T) tienen entre sí relaciones excluyentes ya que el incre-
mento de uno de ellos, en un momento dado, limita el de-
sarrollo o manifestación de los otros. La fórmula indicada 
fue aplicada en cada una de las posiciones topográficas 
en que fue subdividida la catena en estudio.

Variables de vegetación

Las variables de vegetación se midieron en los mismos 
sitios del muestreo de suelo, a través del método de la re-
jilla (cuadrado de 1 m2) con 33 muestras al azar en cada 
sitio de muestreo, haciendo los registros en una banda 
de 20 m de ancho por 250 m entre el tope de la colina y 
el valle intercolinar; se tomaron muestras botánicas de la 
flora vascular, tanto fértiles como estériles, se identifica-
ron y registraron todos los individuos incluidos dentro de 
los límites de cada parcela. Las variables medidas son: 
especie, número de individuos y cobertura.

Identificación de las muestras vegetales colectadas 

La identificación de las especies se basó en el uso de li-
teratura taxonómica especializada (Figueroa, 2011, 2017; 
Smith, et al., 2004; Funk, et al., 2007; Hokche, et al., 2008). 
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También se consultó a especialistas regionales y naciona-
les, además de la revisión y comparación crítica de las 
muestras recolectadas con exsiccata depositadas en 
los herbarios: Herbario Nacional de Venezuela; Herbario 
de la Facultad de Agronomía de la Universidad Central 
de Venezuela; Herbario de la Facultad de Agronomía 
de la universidad del Zulia; Herbario de la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
Ezequiel Zamora; Herbario de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de los Andes; Herbario del 
Museo de Biología de la Universidad del Zulia; Herbario 
de la Universidad Francisco de Miranda y Herbario del 
Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero, am-
bos localizados en la ciudad de Coro, estado Falcón.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la zona de estudio, el régimen pluviométrico tiene una 
distribución bimodal durante el año, los picos máximos 
de precipitación están ubicados entre mediados de abril 
hasta En los relieves de vertientes el proceso de selección 
de materiales de arrastre a lo largo de la pendiente es 
controlado por la fuerza de gravedad, por la vegetación 
presente y junto al escurrimiento superficial por lo cual 
se afirma que es coluvio-aluvial. Por su parte, la posición 
de valle recibe mayormente materiales seleccionados 
por el flujo superficial del agua, por lo cual su origen es 
marcadamente aluvial, aunque por evidencias de campo 
en algunos sitios de observación ha recibido influencias 
de materiales depositados en masa, sin selección previa, 
por lo cual se afirma que sus materiales son de origen 
aluvial (Jiménez, 2011).

Caracterización físico-química de los suelos en la catena 
en estudio. En la tabla 2, se presenta un resumen de los 
resultados analíticos de las muestras de suelo provenien-
tes de los perfiles descritos en cada posición geomorfoló-
gica en que fue subdividida la toposecuencia en estudio. 
Es evidente un gradiente del contenido de arenas en res-
puesta a la dinámica hidrogeológica de la catena que au-
menta desde el tope de la ladera hasta el fondo del valle. 
El pH de los suelos varía de muy ácido (5,1) a extremada-
mente ácido (4,0), razón por la cual estos suelos son de 
un tenor bajo o muy bajo de fósforo disponible (1,95-0,13) 
principalmente en el primer metro de la cobertura edáfica 
del tope de colina-loma, contenidos que incrementan a 
lo largo de la catena en dirección a la parte más baja. 
En general, los contenidos de carbono orgánico (CO) son 
bajos o muy bajos (<1,0 %); al igual que los valores de 
cationes intercambiables y de saturación de bases cuyos 
tenores son inferiores a 24 Cmol /kg de suelo y menores al 
50 %, respectivamente. junio y la segunda, entre septiem-
bre y mediados de octubre, siendo periodos muy cortos 
de disponibilidad de agua en el suelo; las precipitaciones 
mínimas mensuales promedian 24,4 mm en enero y máxi-
mas de 200,8 mm en octubre. 

Tomando los promedios mensuales de los parámetros plu-
viométricos y de evaporación de la estación Machiques 
y considerando el 80% de la evaporación como evapo-
transpiración potencial (ETP) (Thornthwaite, 1948); se ob-
servan dos periodos de disponibilidad de agua en el sue-
lo, el primero inicia a finales de abril hasta las dos terceras 
partes de mayo aproximadamente y el segundo, inicia a 
mediados de agosto hasta finales de octubre; alternando 
con dos periodos de déficit hídrico, ubicados el primero 
entre finales de mayo y finales de octubre y el otro entre 
finales de octubre y finales de abril (Figura 2).

La alternabilidad de periodos secos y húmedos genera 
condiciones extremas para el desarrollo de la vegetación 
en la región, tomando en cuenta que los periodos secos 
son más extensos (siete meses durante el año); agregan-
do mayor vulnerabilidad para la degradación de los sue-
los de la zona. 

Caracterización pedogeomorfológica. Producto del 
muestreo y análisis de la información de suelos y vegeta-
ción recabada a través del procedimiento metodológico 
antes descrito, se realizó la caracterización pedogeo-
morfológica de la toposecuencia seleccionada para este 
estudio, los cuales incluyeron aspectos generales de ve-
getación, del relieve, de los suelos, de los balances de 
procesos pedogeomorfológicos y de los usos actuales 
de los suelos, para cada una de las secciones en que 
fue subdividida dicha catena localizada en la finca La 
Estrella. En efecto, estos resultados están indicados en 
forma detallada en el Tabla 1.

Adicionalmente, es pertinente resaltar que los procesos 
de escurrimiento superficial de la toposecuencia en estu-
dio, están jerarquizados en intensidad de acuerdo con los 
perfiles longitudinales de la ladera, desde la posición de 
topen de colina-loma hasta el fondo del valle. Esta jerar-
quización permitió detectar un proceso de deposición de 
los materiales, predominantemente coluvial (dominado 
por la gravedad), desde la posición más alta de la cate-
na (tope de colina-loma, donde los materiales son pocos 
seleccionados y acompañados por una alta proporción 
de elementos gruesos; sin embargo, para la toposecuen-
cia de la finca La Estrella este tope corresponde con un 
peladero donde no existe cobertura edáfica y de vegeta-
ción. En la Tabla 1, se pueden ver más detalles sobre la 
relación existente entre los tres procesos pedogeomor-
fológicos que dinamizan la tendencia evolutiva de esta 
toposecuencia.

Caracterización de la vegetación y degradación del sue-
lo. La desertificación en la finca La Estrella, fue observada 
a través del análisis comparativo de imágenes satelitales 
(LANSAT) de los años 2008 y 2015; detectándose una 
alta frecuencia de zonas con poca vegetación o despro-
vista de ella (peladeros), lo cual evidencia una fuerte de-
gradación del suelo que, en la toposecuencia en estudio, 
ha ocasionado la pérdida total o parcial del horizonte A, 
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hasta la aparición de cárcavas por desmantelamiento del horizonte A y parte del B, como se presenta en el tope de 
colina.

Tabla 1. Características pedogeomorfológicas, vegetación y usos de la tierra en el área muestra La Estrella (LE).
Posición 

topográfica Descripción general Características del perfil típico de 
suelo

Balance de 
procesos

Vegetación y 
usos de la tierra

Tope de Coli-
na-Loma. 

Forma de terreno con-
vexo, relieve ondulado 
y pendiente local de 
8% -16%; altitud de 81 
msnm. 

Suelo con drenaje interno pobre, pero 
con drenaje externo rápido; erosión se-
vera (suelo decapitado); Fluventic Endoa-
quepts, arcilloso fino, mixta, isohipertér-
mico; sin epipedón, endopedón cámbico 
por estructuración y gleyzación (Bwg) 
(0-200 cm); se observó una discontinui-
dad litológica (100 a 200 cm); coloración 
neutra o gris en la matriz del suelo como 
evidencia de procesos de reducción, pro-
bablemente heredados de paleosuelos 
mal drenados. 

G < P < T

T es más importante 
que G y P; siendo P 
superior a G.

Sin cobertura 
vegetal. Actual-
mente sin uso 
agropecuario. 

Vertiente media. 

Forma de terreno recti-
líneo con ligeras ondu-
lado; pendiente local 
entre 3 y 8%; altitud de 
75 msnm. 

Suelo bien drenado; erosión ligera a mo-
derada; Typic Paleustalfs, francosa grue-
sa, mixta, isohipertérmica; epipedón (A) 
ócrico (0-21 cm), endopedones eluvial E 
(21-56 cm); transicional BE (56-76 cm) e 
iluvial (Bt) argílico (76-200 cm); argiluvia-
ción evidente en caras de agregados y en 
poros. 

T ≥ G = P

Posición donde los 
tres procesos (T; G 
y P) tienden a equi-
librarse

Sin vegetación 
arbórea con 
predominio de 
pastos. Área 
destinada al uso 
agropecuar io . 
Área de tránsito y 
pastoreo de bo-
vinos

Valle intercolinar. 

Forma de terreno cón-
cavo-inclinada, con un 
relieve plano, con de-
presiones y convexida-
des; pendiente local <3 
%; altitud de 65 msnm. 

Suelo bien drenado hasta 124 cm, con 
drenaje imperfecto entre 124 y 200 cm; 
Fluventic Dystrustepts, francosa gruesa, 
mixta, isohipertérmica; epipedón (A) ócri-
co (0-22 cm), endopedón cámbico por 
estructuración (Bw), entre 22 y 76 cm; 
seguido de un C entre 76 y 124 cm, fo-
silizando un endopedón argílico (124-200 
cm) relacionado con paleosuelo, corres-
pondiendo con una discontinuidad litoló-
gica, cuya matriz edáfica posee colores 
y moteados grises y neutros, indicios de 
mal drenaje. 

G < T < P

G es más importante 
que T y P; siendo T 
superior a P.

Sin vegetación 
arbórea con 
predominio de 
pastos. Área 
destinada al uso 
agropecuar io . 
Área de tránsito y 
pastoreo de bo-
vinos
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Continuación. Tabla 3. Listado de especies registradas en la Hacienda La Estrella
Familia Especie Hábito Nombre Común Fr

APOCYNACEAE Schubertia grandiflora Mart. Enredadera Tas, Miraguano 2

ASTERACEAE Chromolaena odorata (L.) RMKing y H. Rob. Arbusto Crucetillo 2

CAESALPINIACEAE Senna tora (L.) Roxb. Hierba Brusquilla 2

COMBRETACEAE Combretum fruticosum (Loefl.) Stuntz. Trepador Melero 2

CYPERACEAE Cyperus surinamensis Rottb. Hierba Coquito 1

EUPHORBIACEAE
Croton hirtus L’Hér Hierba Carcanapire 2

Dalechampia tiliifolia Lam. Hierba picapica 3

FABACEAE
Desmodium adscendens (Sw) DC. Hierba Pegapega 10

Desmodium incanum DC. Hierba Pegapega 4

MALVACEAE

Abutilon theophrasti Medik. Arbusto Tapa leche 19

Pavonia cancellata (L) Cav. Hierba Cuerecasa 1

Sida acuta Burm. f. Hierba Escoba 63

MIMOSACEAE Mimosa camporum Benth Hierba Arestín 13

PASSIFLORACEAE Passiflora misera Kunth. Hierba Parcha 2

POACEAE
Brachiaria humidicola (Rende) Schweick. Hierba Pasto aguja 48

Paspalum fimbriatum Kunth. Hierba Chigüirera 51

SCROPHULARIACEAE Scoparia dulcis L. Hierba Escoba dulce 3

SOLANACEAE Solanum rugosum Dunal Arbusto Lambe cara 2

STERCULIACEAE Waltheria indica L. Hierba Lava palto 4

VERVENACEAE Lantana camara L. Arbusto Cariaquito 4

De otro modo, el uso de la tierra en la finca La Estrella es predominantemente pecuario, cuyos potreros han sido ma-
nejados intensivamente para la implantación de pastos cultivados, lo que ha contribuido en la disminución de la flora 
autóctona y a la degradación de los suelos por falta de una adecuada cobertura vegetal, Tablas 3 y 4 muestran las 
especies vegetales presentes en la vertiente media y el valle intercolinar.La información de suelos, vegetación y uso 
de la tierra obtenida en las áreas muestras indicadas, permitió el cálculo de los índices de cobertura vegetal, produc-
tividad del suelo y riesgos de erosión hídrica en la catena en estudio; los cuales permitieron definir cuatro clases de 
degradación de las tierras, siendo la clase A con poco o ninguna degradación del suelo; seguida de la clase B, la 
cual puede exhibir moderada degradación del suelo; luego la clase C con suelos que tienen fuerte degradación y, por 
último, la clase D cuyos suelos muestran una severa degradación la mayoría de las veces con suelos desmantelados 
y sin vegetación. Haciendo saber que el nivel de degradación está en función de la influencia individual o combinada 
de los índices mencionados, pero con solo uno de ellos que presente valores que interfieran en el desarrollo vegetal 
ya se considera que ya se ha iniciado el proceso de degradación del suelo.

CONCLUSIONES

El patrón de ocurrencia de los “peladeros” está determinado por el tiempo de evolución de los suelos, que son ácidos 
o muy ácidos producto de la meteorización y lixiviación de las bases intercambiables; la posición que ocupan en el pai-
saje; la cantidad y distribución de las precipitaciones en el año; la deforestación y el uso indebido de la tierra, factores 
que favorecen el avance de la desertificación, como expresión de la fuerte degradación de los suelos.

El uso de la tierra en la finca La Estrella es predominantemente pecuario, que junto con las condiciones hidrogeológi-
cas que caracterizan la toposecuencia bajo estudio, han ocasionado el desmantelamiento de la cobertura edáfica y 
vegetal, principalmente en el tope de la colina-loma. 

Para las diferentes posiciones geomorfológicas analizadas en la catena en estudio, muestran diversidad edáfica que 
es producto de la combinación de los factores y procesos formadores de los suelos, así como, de la dinámica de 
los procesos erosivos que inciden en la degradación de los suelos, principalmente en la sección más alta de la 
toposecuencia. 
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La información de suelos, vegetación y uso de la tierra 
obtenida en las áreas objeto de estudio indicadas, permi-
tió el cálculo de los índices de cobertura vegetal, produc-
tividad del suelo y riesgos de erosión hídrica, específica-
mente en cada una de las posiciones que definen las tres 
toposecuencias de dichas áreas.
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RESUMEN

En diferentes momentos de la historia la mujer, ha tenido una re-
levante participación dentro del ámbito laboral, ha desempeñado 
actividades agrícolas, textiles y trabajo en fábricas; la mujer en 
el comienzo de la historia era considerada como un ser débil, no 
participaba en la política, y pese a su pesado trabajo recibía un 
sueldo inferior. El objetivo de esta investigación consiste en ana-
lizar el rol de la mujer trabajadora en el Ecuador sus derechos, 
y la protección de estos dentro del ordenamiento jurídico. La 
metodología implementada dentro de la investigación es de tipo 
analítico-descriptivo. Se basa en el método cualitativo, que per-
mite analizar y entender a profundidad la problemática sobre la 
situación actual de la mujer en el campo laboral, se aplica la revi-
sión bibliográfica y el análisis exegético de textos como el código 
laboral. Laboralmente la crisis asociada a la pandemia COVID-19 
ha afectado con mayor fuerza a la mujer, poniendo en evidencia 
que la barrera para la mujer son mayores hoy de lo que solían ser-
lo, aun cuando en América Latina la reacción de varios gobiernos 
fue contener los efectos de la crisis en los ingresos y el empleo, 
no fue posible restablecer el equilibrio laboral de la mujer.

Palabras clave: 

Historia laboral, mujer, participación laboral, derechos laborales, 
pandemia.

ABSTRACT

At different times in history, women have had a relevant partici-
pation in the workplace, have performed agricultural activities, 
textiles and work in factories; The woman at the beginning of the 
story was considered a weak being, she did not participate in po-
litics, and despite her heavy work she received a lower salary. The 
objective of this research is to analyze the role of working women 
in Ecuador, their rights, and their protection within the legal sys-
tem. The methodology implemented within the research is analyti-
cal-descriptive. It is based on the qualitative method, which allows 
to analyze and understand in depth the problem of the current 
situation of women in the labor field. At work, the crisis associated 
with the COVID-19 pandemic has affected women more strongly, 
showing that the barriers for women are greater today than they 
used to be, even when in Latin America the reaction of several 
governments was to contain the effects of the crisis on income 
and employment, it was not possible to restore the labor balance 
of women.

Keywords: 

Labor history, women, labor participation, labor rights, pandemic.

EN EL CAMPO LABORAL ECUATORIANO
LA MUJER 

WOMEN IN THE ECUADORIAN LABOR FIELD
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INTRODUCCIÓN

Es la historia la que revela el papel que desempeñó la 
mujer en varias actividades a ella designada, mismas que 
fueron cambiando con el transcurso del tiempo. A partir 
de los siglos XVII y XVIII se ampliaron los trabajos de en-
cajes y bordados, industria que quedó en manos de la 
mujer por la posibilidad de realizarlas en el hogar, el siglo 
XIX se caracterizó por las transformaciones ideológicas, 
económicas y sociales. Solo en siglo XX, se conseguiría 
que Francia y España rompan la legislación discriminato-
ria y con esto se logra la incorporación masiva de la mujer 
al mundo laboral.

De esta forma, las mujeres empiezan a participar de forma 
creciente el mercado laboral. Si bien es cierto los inicios 
de la actividad laboral se remontaban a razones econó-
micas, en la actualidad, se manifiestan también como una 
búsqueda de realización personal que merece ser prote-
gida por el Estado y por todos los sectores laborales.

Cabe mencionar que la incorporación de la mujer en el 
campo laboral remunerado no se lo hizo de forma brus-
ca, ni que las clases obreras y burguesas aparecieran 
de repente, todo esto se dio como un conjunto de cam-
bios económicos, tecnológicos, sociales y culturales que 
abarcan diferentes dimensiones sociales.

La mujer ha incursionado en diferentes modalidades de 
trabajo como la agricultura, la industria textil, el trabajo 
nocturno, emprendimiento entre otros, esto hace nece-
sario incorporar a la mujer al mundo laboral ya que es 
importante en términos económicos porque ella genera 
una mayor productividad al país es por esto que en el 
Ecuador la mujer goza de derechos reconocidos dentro 
del marco constitucional, y los relativos a los derechos la-
borales se encuentran regulados en el Código de Trabajo.

Este gran avance de la mujer dentro del campo laboral y 
fuera del mismo, viene a dar un retroceso debido a una 
pandemia que según definición de la OMS La Covid-19 
es una enfermedad causada por un coronavirus conocido 
como SARS-Cov-2 mismo que tuvo inicio del 31 el diciem-
bre de 2019 en la República Popular China (Wuhan), y ha 
tenido un impacto multidimensional en la vida de todas 
las personas.

En el acápite posterior se realizará una investigación más 
profunda sobre lo que ha formado este virus y cómo ha 
afectado a la mujer en el ámbito laboral y social.

DESARROLLO

Para tener una referencia de cómo ha cambiado el rol de 
la mujer dentro del ámbito laboral es importante realizar 
un breve repaso en la historia. En la prehistoria la mu-
jer cumplía el rol de recolectora de productos vegetales, 
mientras que el hombre suministraba el alimento me-
diante la caza, aquí es donde la mujer ya se convierte en 
agricultora 

En el antiguo Egipto la mujer tuvo grana libertad ya que 
podía ejercer un conjunto de oficios, caminar por las ca-
lles, aunque aquí cabe indicar que la mujer campesina 
era quien desarrollaba el trabajo considerablemente duro.

En Mesopotamia la mujer no estaba sometida al hombre, 
sino que gozaba de un cierto estatus de igualdad. En el 
famoso Código de Leyes de Hammurabi la mujer disfru-
taba de importantes derechos, como el poder comprar y 
vender, tener representación jurídica o testificar libremen-
te (Código de Hammurabi, 1795-1750 a.C).

La posición de la mujer en la antigua Grecia no fue posi-
tiva, ya que fue considerada como un ser débil al cual se 
debía cuidar y proteger. La mujer romana disfrutaba de 
mayor libertad que la griega, pero la participación política 
y ciudadanía les seguía estando vetada. Así en el perio-
do medieval la mujer campesina es quien trabaja duro 
en el campo, su papel fue económicamente importante, 
aun así, su salario era muy inferior al del hombre, en este 
periodo a la mujer le correspondían las labores del hogar, 
el cuidado de los hijos, de los enfermos, asistencia a los 
partos. En la Baja Edad Media se da un aumento demo-
gráfico esto propicio la aparición de núcleos urbanos en 
torno a lugares fortificados. En estos núcleos creció una 
nueva clase social, la de los burgueses, que basaba su 
economía en el comercio y la industria. En esta edad se 
da la proliferación de numerosos oficios entre los que so-
bresalían la industria textil y la elaboración de vestidos, 
esto dio entrada a las mujeres en el mundo laboral sin 
embargo su salario aun resultaba inferior.

La Edad moderna fue un periodo de profundas transfor-
maciones que vienen a constituir las bases del mundo 
contemporáneo: el descubrimiento de América dio paso 
al encuentro de diferentes culturas, el aumento del poder 
del estado, la pérdida de poder de la Iglesia y la aparición 
de nuevos valores basados en el hombre el humanismo, 
y en la ciencia experimental, fueron cambios que afecta-
ron negativamente la vida de las mujeres, y que cada vez 
fueron recluidas más en el ámbito familiar. 

La mano de obra en el campo seguía basada en el traba-
jo de las mujeres. Es a partir de los siglos XVII y XVIII don-
de se ampliaron los trabajos de encajes y bordados esta 
industria quedo en manos de la mujer por la posibilidad 
de realizarlas en el hogar. La condición de vida de la mu-
jer campesina no vario desde la Edad Media ya que todo 
el peso del trabajo en la casa recaía sobre ellas desde la 
mañana hasta la noche además debía participar en las 
tareas agrícolas y trabajar como temporeras en épocas 
de cosecha, aunque su salario seguía siendo inferior al 
del hombre (Fernández, 2022).

El siglo XIX se caracteriza por la existencia de profundas 
transformaciones, en los ámbitos ideológico, económico 
y social, que inciden de manera esencial en la mujer. La 
aparición en Inglaterra del proceso de industrialización 
lanzó a la mujer a las fábricas, sobre todo textiles, que 
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junto con el servicio doméstico eran las ocupaciones 
mayoritarias de las más pobres. Se explotaba a los tra-
bajadores con jornadas agotadoras de 16 horas, trabajo 
infantil, despido libre, falta de asistencia sanitaria, hacina-
miento o ausencia de seguridad laboral. 

En Finlandia, en 1878, la ley reconoció a la mujer rural el 
derecho a la mitad de la propiedad y de la herencia en 
el matrimonio y en 1889, la mujer casada pudo disponer 
libremente de sus salarios. O leyes aún más tempranas 
en Noruega en los años 40 y 50 permitieron la igualdad 
hereditaria (1845). En cambio, el Código Napoleón (1803) 
de Francia y en el Código Civil español de 1889 disponían 
que la mujer casada carecía de autonomía personal y tan-
to sus bienes como sus ingresos eran administrados por 
el marido. Solo en el siglo XX se conseguirá en Francia y 
España romper la legislación discriminatoria (Fernández, 
2022).

“Los movimientos feministas del siglo XIX se concentraron 
en conseguir el sufragio para las mujeres. El camino hacia 
el voto no fue fácil y estuvo lleno de obstáculos. En 1848 
se reunió en Nueva York la primera convención sobre los 
derechos de la mujer, pero no fue hasta 1920 cuando se 
consiguió el derecho al voto en Estados Unidos. La lucha 
en Europa fue dirigida por las mujeres inglesas, que crea-
ron una organización propia dentro del partido socialista. 
En ocasiones la lucha de la mujer no estuvo exenta de en-
frentamientos violentos con la Policía; así que la obtención 
del voto femenino fue posible tras una lucha de un siglo”. 
Las leyes electorales que consagraron el derecho de su-
fragio femenino en general en Nueva Zelanda (1893) y 
en Australia, progresivamente otros países se fueron su-
mando, Imperio ruso (1906), Noruega (1913), Dinamarca 
(1915), Alemania (1918), Estados Unidos (1920), Suecia 
(1921), Gran Bretaña (1928), España (1931), Francia e 
Italia (1945) (Gamba, 2008). 

El siglo XX se caracteriza por la incorporación masiva de 
la mujer al mundo laboral. Las dos guerras mundiales fue-
ron un factor desencadenante: al marchar los hombres al 
combate (65 millones de soldados entre todos los con-
tendientes) la mujer tuvo que hacerse cargo del trabajo, 
hubo que recurrir a la mujer para mantener la producción, 
430.000 mujeres francesas y 800.000 británicas pasaron 
de ser doncellas y amas de casa a obreras asalariadas. 
Aquí la estructura social empezó a cambiar y así apare-
cieron las guarderías para sus hijos, se dio su participa-
ción en los sindicatos obreros. Tras la Segunda Guerra 
Mundial en los países capitalistas la mano de obra feme-
nina representaba un tercio de los trabajadores, mientras 
que en el mundo socialista era de un 50 por ciento, ya 
que la Revolución Rusa de 1917 fue la primera en legislar 
que el salario femenino debía ser igual al masculino: a 
igual trabajo, igual salario.

La mujer de clase media accede cada vez más a un tra-
bajo más cualificado y mejor retribuido. El aumento fue 
tan importante que, a finales de los años sesenta, había 

en Europa occidental, más mujeres oficinistas que hom-
bres. También fue mayoritaria la participación de la mujer 
en trabajos como el de enfermera, telefonista, comercio, 
limpieza, peluquerías, etcétera (Fernández, 2022).

Tal como se ha mencionado en párrafos anteriores es la 
historia que revela el papel que desempeño la mujer en 
varias actividades a ella asignadas, las mismas que han 
cambiado con el transcurso del tiempo, gracias a un con-
junto de cambios económicos, tecnológicos, sociales y 
culturales.

Buedo (2015), examina las modalidades de trabajo y da 
un resumen corto y conciso sobre el trabajo que realizaba 
la mujer hasta la fecha actual. Es así como en el siglo XX 
se comienza a vislumbrarse los primeros esquejes de la 
división salarial y laboral en función de estereotipos en la 
sociedad moderna, es aquí donde se da paso a la aboli-
ción del trabajo manual donde la delicadeza de las muje-
res en un bien apreciado. En 1980 una de cada 19 muje-
res trabajaba como criada, durante la guerra, cifra que se 
triplico, sumado a esto la situación bélica que obligaba a 
las mujeres a trabajar en la construcción y elaboración de 
materiales de guerra (Bucklew, 2013).

A partir de la década de los 70 del siglo anterior, se visi-
biliza la vulneración de derechos de las mujeres en varios 
de informes de carácter económico, social, político, en 
los que se identifican que las mujeres se encontraban en 
situación de desventaja económica progresiva, en com-
paración con la posición del hombre. A este fenómeno 
se lo denomino la Feminización de la Pobreza. Tortosa 
(2009), hace referencia a que la pobreza afecta más a las 
mujeres.

Una modalidad de trabajo que realiza la mujer actualmen-
te es el trabajo nocturno que en su momento la OIT apro-
bó algunas medidas que restringían la practica por parte 
de la mujer a ciertas formas de trabajo entre las que des-
taca el Convenio sobre el Trabajo de Nocturno Mujeres 
de 1919.Al igual que otra legislación que impedía que las 
mujeres realizaran ciertas actividades laborales, como las 
que se efectúan en fábricas y minas.

Sin embargo, como todo avanza estos convenios que-
daron atrás porque se consideraron muy protectoras ya 
que la mujer es parte activa de la actividad económica, el 
trabajo nocturno constituye un buen ejemplo de aquello. 
Desde el Convenio de 1919 hasta las disposiciones del 
Protocolo de 1990 en las que se contemplan excepcio-
nes a la prohibición contenida en el Convenio de la OIT 
núm. 89, los mandantes de la Organización han tratado 
de adaptar los instrumentos laborales internacionales a la 
evolución de los tiempos. Procuraron un nuevo equilibro 
capaz de ofrecer las mejores garantías de protección a 
las trabajadoras, sin desatender por ello el progreso so-
cial y el pensamiento contemporáneo respecto al estatus 
de la mujer en el ámbito del trabajo.



92
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

La pandemia de la COVID 19 trajo consigo otra moda-
lidad de trabajo como es el teletrabajo, si bien es cier-
to esta actividad es realizada tanto como hombres, así 
como mujeres, lo destacado de esta modalidad en rela-
ción hacia la mujer dentro del campo laboral es el doble 
rol que ella desempeña como es el ser madre, ama de 
casa y mujer trabajadora.

El emprendiendo es también una modalidad de trabajo 
incursionado por la mujer y que ha tenido gran apertura 
y notoriedad. Para Javier Andrade (director del proyecto 
Emprendedores Ecuatorianos del Instituto Ecuatoriano de 
Economía Política), un factor que influye tiene que ver con 
las microfinanzas ya que la mujer tiene más cumplimiento 
en este aspecto (Revista Lideres, 2010).

Incorporar a la mujer al mundo laboral no es solo un 
tema relevante desde el punto de vista de los derechos 
humanos e igualdad de género. Incorporar a la mujer al 
mundo laboral es importante también en términos econó-
micos porque genera mayor crecimiento, productividad y 
competitividad en el país, y esto ha dado paso a nuevas 
realidades como los bajos índices de natalidad, la trans-
formación de modelo de familia, la independencia econó-
mica de las mujeres; esto beneficia o incide enormemen-
te a las empresas ya que aumentan las oportunidades 
de liderazgo para las mujeres, algo que ha demostrado 
aumentar la eficacia organizacional ,es así que en las em-
presas donde dos o tres mujeres ejercen funciones eje-
cutivas registran un desempeño efectivo de organización 
(Organización de las Naciones Unidas, 2022).

La tasa mundial de la participación de la mujer en el mer-
cado laboral es del 48% y la de los hombres de un 75%, 
en la mayoría de los países desarrollados las tasas de par-
ticipación laboral de las mujeres van acercándose a la de 
los hombres, con una brecha de 15,6%. A pesar de que 
la brecha en estos países sigue siendo amplia, el estudio 
estima que la mejora lograda en los últimos veinte años 
puede atribuirse a que los logros académicos de los hom-
bres y mujeres son prácticamente iguales, y al importante 
papel que desempeñan las políticas públicas mediante 
políticas de asistencia familiar o servicios de cuidado in-
fantil para los progenitores que trabajan, entre otras.

La Organización Internacional del Trabajo, en las últi-
mas décadas, ha orientado su labor a la promoción de 
los derechos de la mujer en el trabajo, dando lugar a la 
Declaración de la Conferencia Internacional del Trabajo 
sobre la igualdad de oportunidades y de trato para las tra-
bajadoras (1975), a la Declaración relativa a los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimien-
to (1998), a los convenios y recomendaciones destina-
dos a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato 
para los trabajadores y las trabajadoras, en particular el 
Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades 
Familiares (1981) y al Convenio sobre Protección de la 
Maternidad (2000), en el que se regula la protección en 
caso de riesgos en el embarazo. Con gran relevancia se 

identifican también las resoluciones adoptadas por la OIT 
en 1975, 1985 y 1991, y, en particular, la de junio de 2004, 
referida a la igualdad entre hombres y mujeres, la igual-
dad de remuneración y la protección de la maternidad.

La situación de mujer dentro del campo laboral en la ac-
tualidad según un nuevo informe presentado por la ONU 
revelo que la vida de las mujeres y las niñas han mejo-
rado considerablemente en diversos ámbitos durante los 
últimos 20 años. Al presentar el estudio, Lenni Montiel, 
subsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos 
Económicos y Sociales, recordó que este informe coin-
cide con el Día Mundial de la Estadística, que este año 
tiene el lema “Datos Mejores. Vidas Mejores”. Así tam-
bién se hizo énfasis para que este material sea de utili-
dad para los políticos, las instituciones gubernamentales 
en sus esfuerzos para asegurar que cada mujer disfrute 
de sus derechos y pueda así alcanzar el potencial pleno. 
Dentro de este informe afirma también que las mujeres en 
la actualidad viven vidas mas largas, se benefician de un 
mejor acceso a la educación y son más independientes.

Solo el 50% de las mujeres en edad de trabajar integran 
la fuerza laboral, en comparación con el 70% de los 
hombres. Con relación a las posiciones de liderazgo, el 
estudio indica que en la mayoría de las sociedades las 
mujeres siguen sin tener las mismas posibilidades de ha-
cerse escuchar que los hombres, tanto en la esfera pú-
blica como en la privada (Organización de las Naciones 
Unidas, 2015).

En América Latina, la inserción de las mujeres al mercado 
laboral se ha tornado relativamente tardía y es a su vez, 
una de las más bajas, la realidad es que, aunque las mu-
jeres representan algo más de la mitad de la población en 
América Latina y el Caribe, su contribución a la actividad 
económica, al crecimiento y al bienestar de la región está 
muy por debajo de su potencial. 

Su participación en el mercado laboral es deseable desde 
varios puntos de vista, entre otras razones por sus efectos 
sobre el empoderamiento y la reducción de la pobreza, 
por lo que la promoción del empleo femenino debería ser 
uno de los objetivos sociales prioritarios (Bustelo, 2019).

La creciente y sostenida incorporación de la mujer al 
mercado de trabajo remunerado, en conjunto con la ex-
pansión de la agenda de igualdad y la no discriminación 
exigen la unión de esfuerzos y voluntades políticas para 
promover procesos de revisión de las organizaciones y 
estructuras sociales que históricamente han dado vida e 
impulsado como ya se ha visto en párrafos anteriores a 
la democracia en este caso el de la mujer. Una de esas 
figuras cruciales es la organización sindical, misma que 
ha sido y sigue siendo un espacio central no sólo para la 
defensa de los derechos laborales y sociales sino, sobre 
todo, un mecanismo colectivo que permite alcanzar un 
desarrollo humano sostenible e igualitario, basado en la 
justicia social y respetuoso de los derechos.
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Aquí, es importante destacar que la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer ,establece la obligación para los 
Estados que formen parte de abstenerse de cualquier ac-
ción o practica de violencia contra las mujeres, así como 
el de adoptar leyes y como ya se ha mencionado con an-
terioridad las políticas públicas, así también crear planes 
nacionales, campañas, protocolos y servicios de atención 
que protejan efectivamente a las mujeres contra la violen-
cia de genero. Esta Convención prevé la obligación de fo-
mentar el conocimiento del derecho de las mujeres a una 
vida libre de violencia, y de promoverla educación y ca-
pacitación de agentes del Estado encargados de aplicar 
la ley y las políticas de prevención, sanción y eliminación 
de la violencia contra la mujer (Organización de Estados 
Americanos, 2020).

En Ecuador, las mujeres gozan de derechos reconocidos 
dentro del marco constitucional y los relativos a los de-
rechos laborales se encuentra regulado en el código de 
Trabajo, los mismos que se enfocan a la protección de su 
salud, educación, a su dignidad y desarrollo, así también 
a la protección de su maternidad.

Dentro del marco jurídico ecuatoriano se garantiza el ejer-
cicio y exigibilidad de los derechos, de tal manera, que 
la Constitución de la Republica del Ecuador establece en 
los capítulos 1y2 aspectos como: igualdad de género., el 
artículo 11 dispone que el Estado ecuatoriano garantizará 
el efectivo goce de derechos e instrumentos sin discri-
minación alguna, de manera puntual en los campos de 
la salud, educación, alimentación, seguridad, agua. En 
el numeral 2 del mismo artículo dispone que todos los 
seres humanos son iguales y por ende deben gozar de 
los mismos derechos, y no podrán ser discriminados por 
razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, iden-
tidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, 
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, con-
dición socio-económica, condición migratoria, orienta-
ción sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, 
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal 
o colectiva, temporal o permanente, que tenga por ob-
jeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, 
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda 
forma de discriminación (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008).

El Código de Trabajo en la reforma del año 2017 establece 
que los empleadores tienen la obligación de implementar 
programas de capacitación y políticas que identifiquen y 
prevengan el acoso laboral y la discriminación.

El artículo 70 de la Constitución ecuatoriana destaca que 
el Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la 
igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanis-
mo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará 
el enfoque de género en planes y programas, y brinda-
rá asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el 
sector público. 

Por otra parte, el artículo 331 indica que el Estado garan-
tizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la 
formación y promoción laboral y profesional, a la remu-
neración equitativa, y a la iniciativa de trabajo autónomo. 
También se prohíbe toda forma de discriminación, acoso 
o acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indi-
recta, que afecte a las mujeres en el trabajo.

Art. 65.- El Estado promoverá la representación paritaria 
de mujeres y hombres en los cargos denominación o de-
signación de la función pública, en sus instancias de di-
rección y decisión, y en los partidos y movimientos políti-
cos. En las candidaturas a las elecciones pluripersonales 
se respetará su participación alternada y secuencial. Este 
artículo hace referencia a la igualdad por este motivo se 
estudia de manera rápida: “Igualdad de oportunidades 
para trabajadoras. La mujer tiene derecho de solicitar un 
puesto de trabajo, de disfrutar de una beca, de ser ascen-
dida, de ser capacitada y crecimiento profesional, lo que 
refiere que tiene el derecho de ejercer libremente y en 
condiciones iguales a los hombres”. (Organización de las 
Naciones Unidas, 2020)

Así también cabe mencionar que el derecho a la igualdad 
de trabajo para la mujer es de vital importancia, ya que 
esto contribuye de manera significativa a cumplir lo que 
se establece dentro de los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y que deben ser acatados por to-
dos los Estados. Sin embargo, a pesar de todos los avan-
ces en materia de protección de derechos todavía se 
identifican brechas dentro del mercado dentro del ámbito 
laboral, que inciden en la vulneración de estos derechos.

Frente a estas dificultades que presenta la mujer, la cons-
titución ecuatoriana en el artículo 65 en su parte pertinen-
te establece lo siguiente “El Estado adoptará medidas de 
acción afirmativa para garantizar la participación de los 
sectores discriminados” (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008), acciones básicas que permita un 
mejor y mayor acceso al ámbito laboral:

Acción Afirmativa son políticas públicas, encaminadas a 
restringir progresivamente las prácticas discriminatorias 
hasta eliminarlas, que afectan a grupos de atención prio-
ritaria, una acción que debe hacerse con más énfasis es 
la de analizar y difundir la situación de las mujeres traba-
jadoras y su aporte a la economía local, regional y nacio-
nal, ya que la actividad de la mujer tiene un gran impacto 
positivo en la economía, en los negocios, en la agricultura 
y en la industria, como empresarias, vendedoras ,trabaja-
doras migrantes, con sus emprendimientos y en el trabajo 
no remunerado como madres y amas de casa.

Otra acción afirmativa que tiene mucha importancia como 
es el de difundir los derechos de las mujeres trabajadoras 
y estimular su derecho esto hace que la mujer deba ser 
protegida, de todo acto de violencia física, psicológica, 
de acoso y chantaje, que pueda sufrir dentro de su entor-
no social y laboral. 
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Incentivar su capacidad emprendedora mediante estímu-
los a la producción que, en pequeña y mediana escala, 
pueda llevar a cabo en el seno del hogar o en otros espa-
cios más informales, el Código de Producción Ecuatoriano 
2010 incluye diversos beneficios para inversionistas y 
emprendedores entre los cuales destaca el tratamiento 
no discriminatorio de todo tipo de inversores sea nacio-
nales o extranjeros, sociedades, empresas o entidades 
de los sectores cooperativistas y de la economía popu-
lar solidaria siempre que tengan inversiones legalmente 
establecidas en el país. Así también una de las reformas 
con relación a la educación se concretó la creación del 
bachillerato general unificado, él cual contiene la asigna-
tura de Emprendimiento y Gestión para los estudiantes de 
los últimos años de educación secundaria.

De conformidad con lo que establece el Código de 
Trabajo con relación a la mujer trabajadora y sus dere-
chos en los artículos 79,152,153 establece:

Art.79.-Igualdad de remuneración, a trabajo igual co-
rresponde igual remuneración, sin discriminación de-
bido a su nacimiento, edad. sexo, etnia, color, origen 
social, idioma, religión, filiación política, posición eco-
nómica, orientación sexual, estado de salud, discapa-
cidad, o diferencia de cualquier otra índole; más, la es-
pecialización y práctica en la ejecución del trabajo se 
tendrán en cuenta para los efectos de la remuneración. 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2020)

Art. 152.- Toda mujer trabajadora tiene derecho a una 
licencia con remuneración de doce (12) semanas por 
el nacimiento de su hija o hijo; en caso de nacimientos 
múltiples el plazo se extiende por diez días adicionales. 
La ausencia al trabajo se justificará mediante la presen-
tación de un certificado médico otorgado por un facul-
tativo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y, a 
falta de éste, por otro profesional; certificado en el que 
debe constar la fecha probable del parto o la fecha en 
que tal hecho se ha producido.

Art.153 No se podrá dar por terminado el contrato por 
causa del embarazo de la mujer trabajadora y el em-
pleador no podrá reemplazarla definitivamente, durante 
este lapso la mujer tendrá derecho a percibir la remu-
neración completa, salvo el caso de lo dispuesto en la 
Ley de Seguridad Social, siempre que cubra en forma 
igual o superior los amparos previstos en este código, 
a excepción de lo que disponen los artículos 169 y 
172 de este mismo cuerpo legal. (Ecuador. Asamblea 
Nacional, 2020)

Acotado a todo lo indicado en párrafos anteriores, se 
debe mencionar lo que estableció la Ley Orgánica de 
Justicia Laboral y el reconocimiento del trabajo en el ho-
gar no remunerado del año 2015, una nueva figura jurí-
dica para los casos de despido de la mujer trabajadora 
en estado de gestación, tipificando en el artículo 195.1 
del código del trabajo ecuatoriano (Ecuador. Congreso 
Nacional, 2005) con la reforma antes dicha, lo siguiente: 

“Prohibición de despido y declaratoria de ineficaz. Se 
considerará ineficaz el despido intempestivo de perso-
nas trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su 
condición de gestación o maternidad, debido al principio 
de inmovilidad que les ampara. En este sentido, se debe 
reconocer la persistente e importante labor de los orga-
nismos internacionales como son la OIT, ONU, Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujeres 
para mejorar la situación de la mujer.

Por otro lado, cabe mencionar lo que indica Roth (2019), 
las políticas públicas son un instrumento desarrollado por 
los Estados modernos a través de los gobiernos; son un 
instrumento de transformación de la sociedad; finalmen-
te, la política pública consiste en la determinación de un 
objetivo por medio de la movilización de las herramientas 
del Estado, entre ellas se encuentran la educación, la in-
fraestructura, la salud por mencionar los más relevantes.

Todas estas políticas públicas y que tenga relación direc-
ta con la protección directa a la mujer deben ser adapta-
das por todos los Estados, y ser implementadas para que 
así la mujer no se vea obligada a dejar de cumplir al mis-
mo tiempo sus funciones familiares, de modo tal que no 
solo exista un respaldo legal sino un amparo real y total.

Según definición de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS, en adelante) La Covid-19 es una enfermedad cau-
sada por un coronavirus conocido como SARS-Cov-2 que 
tuvo su inicio el 31 de diciembre de 2019 en la República 
Popular China (Wuhan), y ha tenido un impacto multidi-
mensional en la vida de todas las personas. 

Se ha cumplido dos años de la declaración oficial de la 
COVID-19 como pandemia por parte de la OMS. Dos 
años de la crisis global e incertidumbre, en el que se ha 
visto con preocupación cómo el coronavirus provocaba, 
además de una gravísima emergencia de salud, el enco-
namiento de muchas de las desigualdades preexistentes, 
debido tanto al impacto social y económico de la pande-
mia como a las medidas adoptadas para paliarla. En este 
escenario, las mujeres han sufrido y siguen sufriendo de 
forma especialmente aguda las consecuencias de estas 
desigualdades, al tener que enfrentarse a una mayor vul-
nerabilidad y también a nuevos obstáculos para alcanzar 
la igualdad. 

Para Pajín (2021), esta crisis está provocando impactos 
muy específicos sobre las mujeres y profundizando des-
igualdades de género existentes, tanto al interior de los 
hogares como fuera de ellos, esto es en hospitales y cen-
tros sanitarios, en el trabajo y también en gran parte en la 
política. De acuerdo con Mora (2020), en esta pandemia 
las mujeres han sido las más afectadas. Según el docu-
mento, la tasa de participación laboral de las mujeres se 
situó en 46% en 2020, mientras que la de los hombres en 
69% en 2019 alcanzaron un 52% y un 73,6%, respectiva-
mente. Se calcula, además, que la tasa de desocupación 
de las mujeres llegó al 12% en 2020, porcentaje que se 
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eleva al 22,2% si se asume la misma tasa de participa-
ción laboral de las mujeres de 2019. En 2020, explica el 
estudio, se registró una contundente salida de mujeres 
de la fuerza laboral, quienes, por tener que atender las 
demandas de cuidados en sus hogares, no retomaron la 
búsqueda de empleo (Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe, 2021).

Laboralmente, la crisis asociada a la pandemia ha afecta-
do con mayor fuerza a las mujeres, poniendo en evidencia 
que las barreras para las mujeres son mayores hoy de lo 
que solían serlo. La ampliación de las brechas de género 
existentes amenaza con revertir el progreso realizado en 
las últimas décadas en la participación laboral femenina. 
Adicionalmente, factores como la falta de educación pre-
sencial por tiempo prolongado, pueden generar pérdidas 
aún mayores al desmotivar a niñas y jóvenes a continuar 
con su educación o a buscar oportunidades de empleo 
productivas. 

En América Latina y el Caribe, la reacción inmediata de 
varios gobiernos fue contener los efectos de la crisis en 
los ingresos y el empleo, algo que solo fue posible ha-
cer parcialmente y a corto plazo, y no logró restablecer 
el equilibrio del mercado laboral femenino a la situación 
previa a la pandemia. Esto respondió en gran medida, a 
la falta de la incorporación de una perspectiva de género 
con acciones concretas para proteger la estabilidad y par-
ticipación laboral de las mujeres (Banco Interamericano 
de Desarrollo, 2021).

Por otro lado, el impacto de la crisis desatada por el 
COVID-19 en el mercado de trabajo de Ecuador ha sido 
muy severo. A través de las estadísticas de la Encuesta 
Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) 
del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en un pri-
mer momento, se analiza el desplome del empleo duran-
te el período de confinamiento estricto que se extendió 
aproximadamente desde mediados de marzo a media-
dos de junio de 2020 y, en un segundo momento, lo acon-
tecido durante la reapertura económica que tuvo lugar en 
el tercer trimestre de 2020.

Durante el confinamiento estricto por la emergencia sani-
taria se estableció un estado de excepción que impuso 
restricciones a la libertad de tránsito y reunión, estableció 
un toque de queda, cerró las fronteras y aeropuertos, ins-
tauró el teletrabajo, suspendió las clases y las actividades 
no esenciales (Decreto ejecutivo No.1017 del 17 de mar-
zo de 2020). Como consecuencia de la aplicación de es-
tas medidas en el segundo trimestre de 2020 el Producto 
Interno Bruto del Ecuador decreció en 12,5% (Banco 
Central del Ecuador, 2020). La hibernación económica, 
no solo se reflejó en un fuerte incremento del desempleo, 
sino también en la caída de la tasa de participación en la 
fuerza laboral, que al reducir la presión sobre el merca-
do de trabajo contrarrestó en parte el alza de la tasa de 
desempleo.

Entre junio de 2019 y junio de 20201 la tasa de empleo 
bruto cayó en 11,1 puntos porcentuales hasta ubicarse 
en 52,8%. Dada la percepción de imposibilidad de rein-
serción laboral en plena crisis, muchos de los que per-
dieron su trabajo se retiraron del mercado laboral. Por 
consiguiente, la tasa de participación global (TPG) bajó 
de 66,8% a 60,9%, mientras que 801.140 personas adi-
cionales pasaron a la inactividad. Se espera que su salida 
del mercado de trabajo solo sea transitoria y que una vez 
se reactive la economía (Esteves, 2020). 

CONCLUSIONES 

Con el pasar de los tiempos se han ido incorporando le-
yes y normativas para lograr igualdad entre mujer y hom-
bre , así como para proteger sus derechos, tras una corta 
lectura en la historia, la mujer de años atrás tenía funcio-
nes principales como era la de dedicarse a las tareas del 
hogar y cuidado de sus hijos, es así como en el mundo se 
ha producido una infinidad de cambios, esto es a nivel de 
instrumentos legales que se orientan a la protección del 
trabajo del género femenino, abarcando políticas de los 
estados, mismas que se han adecuado para darle una 
mayor protección a la mujer como un grupo vulnerable 
ha conllevado a que nuestro país Ecuador sea suscrip-
tor de convenios internacionales que protejan sus dere-
chos así como la normativa legal vigente Constitución de 
la Republica del Ecuador 2008 y a su vez el Código de 
Trabajo donde se han adoptado medidas de protección, 
así como principios y acciones afirmativas orientadas a 
la no discriminación toda esta senda de derechos se han 
acoplado a los principios consagrados en convenciones 
internacionales de derechos humanos permitiendo de 
esta manera que la justicia distributiva sea indiscutible. 

Es importante determinar el nivel de compromiso que tie-
ne tanto el Estado como la sociedad para establecer una 
participación comprometida dentro de los componentes 
del derecho laboral que permita lograr la satisfacción de 
necesidades el desarrollo pleno de las mujeres, ya que, 
a pesar del desarrollo teórico y normativo, así como de la 
igualdad de género en el ámbito laboral aún persiste una 
brecha y diferencia de trato entre hombres y mujeres. Por 
este motivo, el Estado tiene la obligación de emitir políti-
cas públicas, legislativas y de protección judicial y elimi-
nar paulatinamente la situación estructural de desigual-
dad que permiten los obstáculos y barreras que enfrentan 
las mujeres y a su vez entorpecen el pleno ejercicio de 
sus derechos.
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RESUMEN

La economía circular es un modelo económico basado en 
la reducción, reutilización y reciclaje de residuos sólidos, 
es decir, un modelo en el que se prima el beneficio so-
cial y medioambiental, interrelacionándose de manera muy 
estrecha con la sostenibilidad. En la ciudad de Machala 
se llevan a cabo proyectos que permiten a los ciudada-
nos aprender más acerca del manejo de los residuos sóli-
dos generados por ellos mismos, dándoles un nuevo uso 
a aquellos residuos que terminaron su ciclo de vida, por 
ejemplo: vidrio, plásticos, metales, cartones, papeles, etc., 
de esta forma, se constató que el impacto que tiene la eco-
nomía circular en la ciudad y sus habitantes es positivo, 
Los resultados de las encuestas aplicadas los ciudadanos 
tienen conocimiento acerca de los residuos sólidos urba-
nos, han reutilizado sus residuos y la empresa de aseo del 
Municipio de Machala ha contribuido a que las personas 
conozcan acerca de estos con sus charlas, proyecto deno-
minado reciclatón el cual incluye las 3R (reducir, reutilizar 
y reciclar), El objetivo del estudio fue determinar el impac-
to socioambiental de la economía circular en la ciudad de 
Machala.

Palabras clave: 

Economía circular, residuos sólidos, reciclaje.

ABSTRACT

The circular economy is an economic model based on the 
reduction, reuse and recycling of solid waste, that is, a mo-
del in which social and environmental benefit is prioritized, 
interrelating very closely with sustainability. In the city of 
Machala, projects are carried out that allow citizens to learn 
more about the management of solid waste generated by 
themselves, giving a new use to those wastes that ended 
their life cycle, for example: glass, plastics, metals, card-
board, papers, etc., in this way, it was found that the impact 
that the circular economy has on the city and its inhabi-
tants is positive, The results of the surveys applied citizens 
have knowledge about urban solid waste, they have reused 
their waste and the cleaning company of the Municipality 
of Machala has contributed to people knowing about these 
with their talks, a project called reciclatón which includes 
the 3R (reduce, reuse and recycle), The objective of the 
study was to determine the socio-environmental impact of 
the circular economy in the city of Machala.

Keywords: 

Circular economy, solid waste, recycling.
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INTRODUCCIÓN 

Durante el último período se han observado una serie de 
sucesos que afectan a la humanidad, como, por ejemplo: 
el cambio climático, la escasez ambiental que generan 
crisis en sectores de vital importancia como las fuentes 
de agua, la producción de alimentos y las fuentes de 
energía. Consecuentemente se han presentado situacio-
nes adversas en regiones que buscan proyectar su eco-
nomía a través de las diferentes modalidades (Mateo, et 
al.,2020). Además, de buscar otras estrategias para me-
jorar la producción del suelo y garantizar la producción 
mundial (Vite, et al., 2020)

Las crisis económicas y ambientales provienen de un 
mismo origen y se potencian recíprocamente debido al 
modelo económico vigente, que busca beneficios a cor-
to plazo sin considerar a los ecosistemas como bienes 
escasos, ni las consecuencias que se generan sobre el 
ambiente y la sociedad  (Corte Cruz, 2016).

Por ende, desde finales de los ochenta autores como 
(Pearce & Turner, 2016) empezaron a hablar de la nece-
sidad de un nuevo paradigma basado en una economía 
circular, el cual sobrelleva un nuevo reto para todos los 
países y organizaciones en el mundo. Condicionalmente 
la economía circular involucra el establecimiento de “un 
sistema económico, que busca la preservación de los re-
cursos naturales y que posee el propósito de contribuir 
en la disminución del impacto ambiental del desarrollo, 
aumentar la eficiencia del uso de recursos y optimizar el 
bienestar de todas las partes interesadas”. (Almeida & 
Díaz, 2020)

La economía circular se define como aquella que promue-
ve las 3R: reducción, reutilización y reciclaje de produc-
tos una vez que su uso ha culminado proporcionándoles 
una segunda oportunidad y privilegiando el cuidado del 
medio ambiente (Ortíz-Palomino & Fernández, 2021). La 
misma se encuentra abriendo maneras de conciliar las 
perspectivas de crecimiento y participación económica 
con las de la prudencia y equidad ambiental. Y a nivel 
global está infundiendo a altos ejecutivos, empresarios, 
políticos, ingenieros, diseñadores y a organismos de 
normalización a liderar este sistema económico (Arroyo, 
2018).

Según Cerda & Khalilova (2016), la economía circular tie-
ne algunas características claves que la resaltan, entre 
ellas:

 • Disminución de insumos y mínimo uso de recursos 
naturales.

 • Distribuir en gran medida la energía y los recursos re-
novables y reciclables.

 • Aminorar las emisiones a lo largo de todo el ciclo ma-
terial, por medio del empleo de menor cantidad de 
materias primas y obtención sostenible de las mismas.

 • Aminorar las pérdidas de materiales y de los residuos.

 • Incrementar la vida útil de los productos, conservando 
el valor de los productos utilizados.

Cabe resaltar que el modelo de Economía Circular se 
contrapone a la llamada Economía Lineal, que es el mo-
delo económico utilizado en la actualidad y que se funda-
menta en la elaboración de bienes y servicios por medio 
del modelo extraer-utilizar-desechar, sin tener presente la 
sustentabilidad de las futuras generaciones. En este mo-
delo lineal, el proceso es muy fácil, las compañías extraen 
las materias primas esenciales del medio ambiente para 
realizar productos que puedan introducirse en algún mer-
cado; después de que las materias primas se han conver-
tido en algún producto, se espera a que un consumidor lo 
compre y utilice hasta que el producto se deteriore o se 
descomponga; y una vez que el producto ya no le sirve 
al consumidor, éste se desecha para comprar uno nuevo 
(González & Vargas, 2017).

La economía circular se plantea como un camino para 
establecer procesos de producción y consumo sustenta-
bles para la economía mundial. No obstante, alcanzar ese 
objetivo será un reto que deberán atravesar simultánea-
mente el sector público, el sector privado y la sociedad 
civil. Este tipo de economía cuenta aún con significativas 
dificultades para su desarrollo. Para beneficiar su ex-
pansión se necesita que se lleven adelante medidas que 
promuevan estas iniciativas, y se confiera financiamiento 
para la ejecución de proyectos sustentables de economía 
circular, especialmente para las pequeñas y medianas 
empresas. Al mismo tiempo, existe en muchos casos una 
barrera tecnológica que superar para poder convertir los 
residuos en materias primas (Lett, 2018).

Un forma de aplicar la economía circular es a través del 
control de los residuos sólidos en las diferentes ciuda-
des de los países, en este caso la ciudad de Machala, la 
cual cuenta con un gran número de habitantes los cuales 
pueden ayudar a encaminar a la ciudad hacia un mejor 
porvenir (Garabiza, et al., 2021).

Durante los últimos años, se ha percibido un incremento 
potencial de la cantidad de desechos procedentes debi-
do al aumento de la población y a una urbanización sin 
precedentes (Carvajal Romero, et al., 2021). Es así los 
residuos sólidos están representando un gran problema 
debido a los grandes volúmenes de residuos sólidos oca-
sionados por los ciudadanos, cuando el manejo de éstos 
no es el conveniente puede dañar la salud de los ciuda-
danos y al medio ambiente (Sáez & Urdaneta, 2016). 

Por ende, según Carvajal Romero, et al. (2021), se puede 
identificar de la siguiente manera los diferentes tipos de 
residuos:

 • Residuos domésticos, son aquellos que se originan 
en los hogares como producto de las actividades 
caseras.
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 • Residuos viarios, son aquellos que se originan en la vía 
pública, puesto que su cantidad y naturaleza depende 
del comportamiento de consumo de las personas.

 • Residuos de mercado, residuos originados en los lu-
gares donde se comercian alimentos.

 • Residuos sanitarios, generalmente se producen en 
instituciones de salud, necesitan tratamiento diferente, 
ya que por sus particularidades podrían resultar extre-
madamente contaminantes.

 • Residuos industriales, que se producen por las activi-
dades industriales. 

Asimismo, los residuos sólidos urbanos (RSU) consti-
tuyen la mayor cantidad de residuos generados en las 
comunidades, su componente principal son los residuos 
domiciliarios, este tipo de desechos precisa de un sis-
tema periódico de recogida para su tratamiento en los 
vertederos municipales, por ende para lograr mejoras en 
el manejo de estos residuos se requiere voluntad por par-
te de los gobernantes y educación continua en los ciu-
dadanos para aprovechar de dichos residuos (Ponte de 
Chacín, 2018).

En base al presente contexto se ha planteado determinar 
el impacto socioambiental de la economía circular en la 
ciudad de Machala, a través de la concientización a los 
ciudadanos acerca de la optimización de los recursos, el 
aprovechamiento de los recursos materiales de los que 
disponemos alargando el ciclo de vida de los productos y 
el aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos dán-
doles un nuevo uso.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio presenta un enfoque cualitativo y cuantitativo 
de alcance descriptivo, la investigación es no experimen-
tal de diseño transversal, donde se identifica a la variable 
de estudio como la economía circular (gestión de resi-
duos urbanos) en la ciudad de Machala, provincia de El 
Oro.

El área de contextualización es la ciudad de Machala, 
sobre la cual se identificó una muestra de 500 personas 
como mínimo para realizar una encuesta y determinar la 
gestión de residuos sólidos urbanos en la ciudadanía de 
la misma. 

De igual manera, para identificar los componentes que se 
deben considerar para determinar el impacto socioam-
biental de la economía circular, se analizó lo estableci-
do en revisiones literarias y una entrevista al director de 
saneamiento del municipio referido, con la finalidad de 
determinar la cantidad de residuos sólidos producidos, 
problemas ambientales que se generen y detalles al res-
pecto de la planificación del tratamiento de los residuos 
sólidos.

La realización de la investigación se desarrolló gradual-
mente, en la cual la revisión bibliográfica aportó con la 
identificación de los factores a analizar, la encuesta fue 

aplicada a 500 ciudadanos de la ciudad, en los sectores: 
Norte, Sur, Este y Oeste, el cuestionario de preguntas fue 
ejecutado mediante una entrevista al director de sanea-
miento del municipio; con base en los resultados de la 
encuesta y entrevista se planteó una propuesta para la 
utilización eficiente de los residuos sólidos urbanos pro-
venientes de los hogares de la ciudad de Machala.

La población es el conjunto de personas u objetos de los 
que se desea conocer algo en una investigación (López, 
2004). La población correspondiente a la investigación 
es: los ciudadanos de Machala y el director de sanea-
miento del Municipio de la misma.

Para obtener la muestra se la hizo de forma aleatoria, la 
cual consiste en escoger a los individuos de la muestra 
mediante una tabla de números aleatorios impresa o pro-
ducida por opciones informatizadas como una calcula-
dora u hoja de cálculo (Hernández Ávila & Carpio, 2019). 

El tipo de investigación que se va a realizar será in situ 
(se realiza en el propio sitio donde se encuentra el obje-
to de estudio), por ende, se procedió a encuestar a los 
ciudadanos de Machala a través del Gmail debido a la 
pandemia existente aún en día y también se realizó otra 
encuesta al director de saneamiento del Municipio, toda 
esta información fue recolectada durante el mes de di-
ciembre de 2021.

La investigación a ejecutar es de tipo cuantitativo y des-
criptivo, los instrumentos a utilizar serán: encuesta (dirigi-
da a los ciudadanos de Machala) y entrevista (dirigida al 
director de saneamiento de la misma).

Encuesta dirigida a los ciudadanos de la ciudad de 
Machala:

1. ¿Sabe usted qué son los residuos sólidos urbanos?:

Sí                           No      

2. ¿Alguna vez ha reciclado residuos sólidos urbanos?

Sí                           No      

3. ¿Tiene usted conocimiento de qué residuos sólidos 
urbanos se pueden reciclar?:

Sí                           No      

4. Si usted alguna vez ha reciclado, ¿qué material ha 
reciclado?
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Cartón                  Papel 

Metal                 Plásticos 

Vidrio               Ninguno 

 

5. ¿Separa y dispone adecuadamente los residuos sóli-
dos urbanos que usted genera?

Sí                           No      

6. ¿Cree usted que hay suficientes puntos ecológicos y 
botes para la adecuada disposición de los residuos 
sólidos urbanos?:

Sí                           No      

7. ¿Alguna vez ha recibido información sobre el manejo 
y disposición de los residuos sólidos urbanos?:

Sí                           No      

8. ¿Cree usted que mediante la sensibilización se pue-
de reducir la mala disposición de los residuos sólidos 
urbanos?:

Sí                           No      

9. ¿Conoce alguna planta de tratamiento de residuos só-
lidos urbanos?

Sí                           No      

¿Dónde?...................

Entrevista dirigida al director de saneamiento de la ciu-
dad de Machala:

1.- ¿El municipio de Machala cuenta con un plan de ges-
tión integral de residuos sólidos?

2.- ¿En la ciudad de Machala se han realizado o se rea-
lizan capacitaciones para crear buenos hábitos en rela-
ción con el adecuado manejo de los residuos sólidos?, 
en el caso de que si hayan realizado capacitaciones ¿han 
incluido las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)?

3.- ¿La ciudad cuenta con relleno sanitario para la reco-
lección de los residuos sólidos y dónde se ubica?

4.- ¿Existe personal capacitado para la recolección de los 
residuos sólidos y dónde se ubica?

5.- ¿Cuántos camiones de basura laboran dentro de la 
ciudad de Machala?

6.- ¿Cuál es el costo mensual que se invierte en los ca-
miones destinados a la recolección de basura?, y a su 
vez, ¿Cuál es el salario mensual que se destina a los tra-
bajadores en cargados de dicha labor?

7.- Aproximadamente, ¿cuántas toneladas de residuos 
sólidos generan los habitantes en la ciudad de Machala 
semanalmente?

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La economía circular es esencial en cada país ya que ayu-
da a que sus habitantes puedan tomar conciencia acerca 
del daño ambiental que están causando al esparcir los 
residuos sólidos por cualquier parte sin darle un segundo 
uso, es decir, reduciendo, reutilizando y reciclando.

Por ende, se procedió a realizar las respectivas encues-
tas a los ciudadanos de Machala (500 personas encues-
tadas) que ayudarán a ver el comportamiento de estos 
con respecto a la economía circular (reducir, reutilizar y 
reciclar residuos sólidos), a continuación, se detallan:

Figura 1. Conocimiento sobre son los residuos sólidos 
urbanos.

El 99% (495) de las personas encuestadas respondieron 
que si conocen lo que son los residuos sólidos, mientras 
que el 1% (5) de las personas encuestadas respondieron 
que no lo saben (Figura 1).

Figura 2. Reciclamiento de residuos sólidos urbanos.

El 96,8% (484) de las personas encuestadas respondie-
ron que si han reciclado residuos sólidos urbanos, mien-
tras que el 3,2% (16) de las personas encuestadas res-
pondieron que no han reciclado (Figura 2).
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Figura 3. Residuos sólidos urbanos que se pueden 
reciclar.

El 97,4% (487) de las personas encuestadas respondie-
ron que si tienen conocimiento sobre qué residuos sólidos 
urbanos se pueden reciclar, mientras que el 2,6% (13) de 
las personas encuestadas respondieron que no tienen 
conocimiento acerca de los residuos sólidos que se pue-
den reciclar (Figura 3).

Figura 4. Material que se ha reciclado.

El 30,8% (154) de las personas encuestadas dijeron que 
han reciclado plásticos, el 29,2% (146) han reciclado car-
tón, el 18,8% (94) han reciclado vidrio, el 13,8% (69) han 
reciclado todo: cartón, vidrio, papel, metal y plásticos; el 
4,6% (23) han reciclado papel y el 2,6% (13) han recicla-
do metal (Figura 4).

Figura 5. Separación de los residuos sólidos urbanos.

El 95% (475) de las personas encuestadas respondieron 
que si separan y disponen adecuadamente los residuos 
sólidos urbanos que generan, mientras que el 5% (25) de 
las personas encuestadas respondieron que no (Figura 5).

Figura 6. Suficiencia de puntos ecológicos y botes para 
la adecuada disposición de los residuos sólidos urbanos.

El 96,2% (481) de las personas encuestadas respondie-
ron que no creen que hay suficientes puntos ecológicos y 
botes para la adecuada disposición de residuos sólidos 
urbanos, mientras que el 3,8% (19) de las personas en-
cuestadas respondieron que sí (Figura 6).

Figura 7. Información sobre el manejo y disposición de los 
residuos sólidos urbanos.

El 92,2% (461) de las personas encuestadas respondie-
ron que si han recibido información sobre el manejo y dis-
posición de los residuos sólidos urbanos, mientras que el 
7,8% (39) de las personas (Figura 7). 

Figura 8. Importancia de la sensibilización para reducir la 
mala disposición de los residuos sólidos urbanos.

El 99% (495) de las personas encuestadas respondieron 
que sí, mediante la sensibilización se puede reducir la 
mala disposición de los residuos sólidos urbanos, mien-
tras que el 1% (5) de las personas encuestadas respon-
dieron que no (Figura 8).
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Figura 9. Existencia de Planta de tratamiento de residuos 
sólidos urbanos.

El 99,2% (496) de las personas encuestadas respondie-
ron que no conocen alguna planta de tratamiento de re-
siduos sólidos urbanos, mientras que el 0,8% (4) de las 
personas encuestadas respondieron que si (Cartopel) 
(Figura 9).

Así mismo, se procedió a realizar la respectiva entrevista 
al director de saneamiento, teniendo en cuenta las me-
didas correspondientes debido a la actual pandemia, a 
continuación de detalla:

1.- ¿El municipio de Machala cuenta con un plan de ges-
tión integral de residuos sólidos?

Claro que sí, existe un plan de manejo ambiental el cual 
fue aprobado por el Ministerio del Ambiente y autorizó al 
Municipio y el mismo entregó las competencias a la em-
presa de aseo con lo cual los faculta a dicha empresa a 
manejar la disposición final de los desechos sólidos de 
la ciudad en un registro sanitario que está técnicamente 
aprobado por el MAE.

2.- ¿En la ciudad de Machala se han realizado o se rea-
lizan capacitaciones para crear buenos hábitos en rela-
ción con el adecuado manejo de los residuos sólidos?, 
en el caso de que si hayan realizado capacitaciones ¿han 
incluido las 3R (reducir, reutilizar y reciclar)?

Claro que sí, la empresa de aseo cuenta con un equipo 
de promoción social que si bien es cierto es limitada en 
su número, cumple las funciones de activar proyectos y 
programas en los distintos puntos de la ciudad, socializar 
los horarios de recolección, socializar el proyecto de reci-
claje que se llama reciclatón y es ahí donde implementa-
mos las 3R mencionadas en su pregunta, lastimosamente 
la pandemia ha hecho limitar la socialización con los ciu-
dadanos debido que no se pueden realizar aglomeracio-
nes con los ciudadanos o actos masivos, sin embargo 
poco a poco conforme permita el Estado Constitucional 
de la Salud se va haciendo este proyecto.

3.- ¿La ciudad cuenta con relleno sanitario para la reco-
lección de los residuos sólidos y dónde se ubica?

Claro que sí, se encuentra en el kilómetro 9 vía Balosa, 
es un proyecto integral, está conformado por tres macro-
seldas de las cuales ya se han ocupado dos y está próxi-
ma a inaugurarse la tercera lo cual tendrá una duración 

mas o menos de 4 años, se cuenta con todas la normas 
técnicas ambiental permitidas con maquinaria, con per-
sonal capacitado, con básculas que permiten conocer la 
capacidad o las cantidades de toneladas de basura que 
ingresan al relleno y obviamente con el proceso de repo-
tenciación y cuidado ambiental con el tema de sembrado 
de árboles, etc.

4.- ¿Existe personal capacitado para la recolección de los 
residuos sólidos en la ciudad de Machala y con cuántos 
de ellos cuenta?

La empresa de aseo cuenta con un director técnico, tres 
subdirectores (un subdirector de relleno sanitario, un sub-
director de barrido y un subdirector de recolección) es el 
personal técnico operativo capacitado que tiene conoci-
miento para liderar a los inspectores que son 9 en toda la 
ciudad, quienes lideran y manejan el trabajo de los 170 
obreros a nivel cantonal, los cuales están divididos en: 
barrido y recolección, para el tema de recolección existe 
un promedio mas o menos de 110 obreros que están divi-
didos en las tres jornadas diarias que son: 7 de la mañana 
a 3 de la tarde, 3 de la tarde a 10 de la noche y 10 de la 
noche a 4 de la mañana.

5.- ¿Cuántos camiones de basura laboran dentro de la 
ciudad de Machala?

Actualmente existen 12 camiones contratados de reco-
lección, los cuales cumplen las 20 rutas establecidas a 
nivel cantonal en el transcurso del día, a parte de eso 
se cuenta con dos recolectores que son propiedad de la 
empresa que también brindan este servicio.

6.- ¿Cuál es el costo mensual que se invierte en los ca-
miones destinados a la recolección de basura?, y a su 
vez, ¿cuál es el salario mensual que se destina a los tra-
bajadores en cargados de dicha labor?

El costo mensual tiene un aproximado de $115.000 que 
se gasta en los camiones recolectores de basura y el 
salario mensual de los trabajadores es un promedio de 
$469,20 más los beneficios de ley que ellos tienen por 
tener un contrato colectivo firmado con la empresa.

7.- Aproximadamente, ¿cuántas toneladas de residuos 
sólidos generan los habitantes en la ciudad de Machala 
semanalmente?

En tema de recolección la empresa diariamente recoge 
de 300 a 350 toneladas.

Tabla 1. Toneladas de residuos sólidos generados por los 
habitantes de Machala a la semana.

350 toneladas diarias * 7 días de la semana = 
2.450 toneladas a la semana.
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CONCLUSIONES

Una vez analizadas las encuestas a los ciudadanos de 
Machala y la entrevista al director de saneamiento de la 
misma, se constató que el impacto que tiene la economía 
circular en la ciudad y sus habitantes es positivo, ya que 
de acuerdo con las encuestas aplicadas los ciudadanos 
tienen conocimiento acerca de los residuos sólidos urba-
nos, han reutilizado sus residuos y la empresa de aseo 
del Municipio de Machala ha contribuido a que las perso-
nas conozcan acerca de estos con sus charlas, proyec-
to denominado reciclatón el cual incluye las 3R (reducir, 
reutilizar y reciclar) pero la pandemia ha hecho pausar 
un poco la sociabilización con los ciudadanos, también 
con la ayuda de su personal y carros recolectores ayu-
dan a que la ciudad se encuentre limpia, por otro lado los 
ciudadanos consideran que no existen suficientes puntos 
ecológicos y botes para la adecuada disposición de los 
residuos sólidos urbanos por lo que se recomienda que la 
empresa de aseo del municipio ayude con el incremento 
de puntos ecológicos y botes.
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RESUMEN

En este documento se reportan los resultados de un diag-
nóstico de lectura y técnicas de estudio realizado por es-
tudiantes de nivel medio superior de un programa de ba-
chillerato virtual ofertado por la Secretaría de Educación 
Pública que cursaron el módulo 2, la metodología fue de 
corte cuantitativo aunque se rescataron algunas aportacio-
nes hechas por los estudiantes en un foro, las cuales sirven 
para complementar los hallazgos, la muestra estuvo com-
puesta de 653 estudiantes de los cuatro campus, seleccio-
nados con un muestreo intencional. Los datos son consis-
tentes con el efecto Dunning-Kruger, esto es, los alumnos 
tienden a sobreestimar sus capacidades, después de 
cuatro semanas de trabajo, algunos resultados cualitativos 
muestran que los educandos son más conscientes de sus 
deficiencias, aspecto que también es congruente con el 
efecto citado. 

Palabras clave:

Efecto Dunning-kruger, metacognición, comprensión 
lectora.

ABSTRACT

This document reports the results of a diagnosis of reading 
and study techniques carried out by high school students of 
a virtual baccalaureate program offered by the “Secretaría 
de Educación Pública” who attended module 2, the me-
thodology was quantitative, although some were rescued. 
contributions made by the students in a forum, which serve 
to complement the findings, the sample was composed of 
151 students from the four campuses, selected with an in-
tentional sampling. The data is consistent with the Dunning-
Kruger effect, that is, students tend to overestimate their 
abilities, after four weeks of work, some qualitative results 
show that students are more aware of their deficiencies, an 
aspect that is also consistent with the mentioned effect.

Keywords:

Dunning-kruger effect, metacognition, reading 
comprehension.
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INTRODUCCIÓN 

La baja comprensión lectora es un tema que se presenta 
en la literatura nacional e internacional como una de las 
variables que propician un bajo rendimiento escolar, un 
buen nivel en las competencias relacionadas con la com-
prensión lectora implica que los estudiantes sean capa-
ces de extraer información, de interpretar lo leído e inferir 
el significado, así como evaluar críticamente el contenido 
del texto (Molina, 2020).

Para Gonzáles (2019), “leer implica procesos distintos 
en diversos niveles, no se aprende a leer de una vez ni 
de la misma forma y, por ello, la competencia lectora se 
va aprendiendo y complejizando a lo largo de la vida. La 
competencia lectora sería entonces una capacidad ilimi-
tada del ser humano, que se va actualizando a medida 
que la sociedad va cambiando. La competencia lectora 
cambia, como también lo hacen los textos, los soportes, el 
tipo de información, el tipo de lector”. (p. 34).

Lo anterior implica que el desarrollo de la competencia 
lectora es amplio y multidimensional, requiere la moviliza-
ción de capacidades cognitivas, afectivas y de inserción 
social. Generar aprendizajes significativos, involucra rela-
cionar los saberes previos con los nuevos, sin embargo, 
se ha encontrado que además de lo anterior, es necesario 
generar conciencia acerca de ese proceso de elabora-
ción de conocimiento y, al mismo tiempo, autorregular la 
forma en que se espera alcanzar los objetivos, autorregu-
lar implica que el estudiante tome el control y dirige lo que 
aprende hacia una meta, esto a fin de estar en posibilidad 
de ser reflexivo para alcanzar desarrollo cognitivo cons-
ciente, este proceso de reflexión ubica a los estudiantes 
en un nivel metacognitivo, lo cual mejora la comprensión 
lectora (Castrillón, et al., 2020).

El propósito de este trabajo es analizar los resultados ob-
tenidos de la aplicación de un autodiagnóstico de habili-
dades de lectura en estudiantes de nivel medio superior, 
para con ello brindar evidencia de sus habilidades de re-
flexión y autoanálisis, aspectos esenciales de un proceso 
metacognitivo. 

Cabe señalar que ante los resultados nacionales de des-
empeño en esta área por diversos organismos nacionales 
que se describen más adelante se considero oportuno 
considerar el efecto Dunning-Kruger al analizar los resul-
tados, el cual explica cómo las personas con poco do-
minio de competencias suelen autoevaluarse más altos 
de la realidad (Dunning & Krugger, 1999; Dunning, et al., 
2003).

El bachillerato virtual ofertado por la Secretaría de 
Educación Pública es uno de los subsistemas de nivel 
medio superior en México, surge en el 2014 y se encarga 
de atender de manera no presencial a una importante ma-
trícula de estudiantes, de acuerdo con la Subsecretaría 
de Educación Media Superior (SEMS), regulada por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), cerca de 128 mil 

800 personas, de mil 572 municipios del país, están ins-
critas en alguno de los 23 módulos del programa de ba-
chillerato virtual.

La matrícula se encuentra dividida en 4 campus, el pri-
mero de ellos atiende jóvenes de 14 a 19 años de edad, 
mientras que en campus 2 se encuentran personas de 
entre 20 y 29 años, los estudiantes de 30 a 39 integran el 
campus 3 y quienes tienen 40 años o más se encuentran 
en campus 4. En general los alumnos de 14 a 28 años 
de edad, representan el 46 por ciento de la matrícula; el 
resto son adultos de 29 años en adelante que esperan 
concluir sus estudios de bachillerato (México. Secretaría 
de Educación Pública, 2018b). 

Este Bahillerato virtual opera en un sistema no escolariza-
do, mediante el uso de la plataforma Moodle, y las aulas 
virtuales están disponibles las 24 horas, los 365 días del 
año, el modelo está basado en el enfoque por competen-
cias y, al mismo tiempo, toma elementos de la perspectiva 
del aprendizaje social, debido a que propicia la integra-
ción de comunidades de formación, y el enfoque conec-
tivista, según el cual los aprendizajes, saberes y compe-
tencias se potencian con el apoyo de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). A lo largo de veintiún 
módulos se cubren las competencias genéricas y disci-
plinares de los cinco campos disciplinares establecidos 
en el Marco Curricular Común, y dos módulos más tienen 
el objetivo de formar a los estudiantes en procesos de tra-
bajo específicos, a partir de la adquisición de competen-
cias profesionales (Diario Oficial de la Federación, 2014).

En el espacio virtual los estudiantes cuentan con gran va-
riedad de materiales y recursos tecnológicos, por ejem-
plo: textos, videos, infografías, audio, juegos interactivos, 
blogs, así como el uso de foros, entre otros. Un facilitador 
(a) guía, orienta y evalúa el desempeño en cada módulo, 
un tutor(a) acompaña a los estudiantes desde el inicio y 
hasta la conclusión del bachillerato (México. Secretaría 
de Educación Pública, 2018ab), los tutores y facilitadores 
se encuentran bajo la coordinación de los Supervisores 
de Aseguramiento de la Calidad. 

Cada módulo se compone de cuatro semanas, durante 
las cuales los estudiantes desarrollan varias actividades 
y tareas concretas, en la cuarta semana llevan a cabo un 
proyecto integrador, en la construcción de este se retoma 
todo lo aprendido durante el módulo.

Sacristán (2007), establece algunas diferencias entre los 
lectores novatos y expertos y aunque siempre es posible 
encontrar diferencias individuales en términos generales 
se tiene lo siguiente:

Novatos

a. Realizan procesos son más simples al leer, en algunos 
casos incompletos, expresando ideas incorrectas.
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b. Con frecuencia parecen incapaces de reconocer la 
conexión existente entre los diferentes párrafos de un 
texto, sin poder establecer relaciones causa-efecto 

c. Suelen realizar resúmenes literales

d. No intentan integrar los saberes que poseen de otras 
áreas

e. Emiten juicios de valor de manera más indiscriminada 
que los expertos 

f. Expertos

g. Realizan una lectura que implica procesos cognitivos 
más complejos y profundos.

h. Hacen resúmenes en los que parafrasean el conteni-
do, dándole una mayor amplitud y contexto a la infor-
mación manejada. 

i. Establecen inferencias y relaciones causa-efecto.

j. Integran saberes de otras áreas.

k. Son más objetivos y cautelosos en sus opiniones, sin 
hacer juicios de valor indiscriminadamente.

Un nivel de lectura experto conlleva además un uso in-
consciente, pero también consciente de diversas estrate-
gias para aproximarse al texto.

En diversas investigaciones (McNamara, 2004; Ramírez, 
et al., 2015) se enfatiza la necesidad de analizar de ma-
nera más profunda en la relación entre la metacognición 
y la comprensión lectora, sin embargo, la investigación 
en el ámbito escolar en nuestro país y en el nivel medio 
superior es escasa.

La metacognición hace referencia a dos aspectos, uno 
de ellos se refiere a la capacidad de autorregular los pro-
cesos de aprendizaje y el otro a la habilidad de generar 
conciencia y regulación sobre los procesos de aprendi-
zaje. Implica la capacidad de los individuos para com-
prender la forma en la que piensan y aprenden para estar 
en posibilidad de aplicar este conocimiento con el fin de 
obtener mejores resultados (Ramírez, et al., 2015). 

Un lector experto, deberá poseer un buen nivel de desa-
rrollo en lo que a habilidades cognitivas y metacognitivas 
se refiere. Cognitivas, porque permiten procesar la infor-
mación del texto que se lee. Metacognitivas, en virtud de 
que generan conciencia de todo el proceso de compren-
sión (metacomprensión) y control del mismo a través de 
la planificación, supervisión y evaluación de las tareas 
implicadas en la lectura.

Cabe mencionar que, las estrategias de comprensión 
lectora se realizan antes, durante y después de dar lec-
tura a un texto. Lo que quiere decir que el lector durante 
todo el proceso está en posibilidad de analizar, elaborar y 
reflexionar sobre el significado del texto constantemente 
((Ramírez, et al., 2015).

Durante los módulos, facilitadores, tutores y superviso-
res de aseguramiento de la calidad (SAC) se reúnen en 

sesiones síncronas de academia, durante las cuales de 
manera constante se saca a relucir por parte de los do-
centes el reconocimiento de un déficit de lectura en los 
estudiantes que no saben cómo resolver.

El Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
o PISA, se aplica cada tres años a estudiantes de 15 años 
de escuelas públicas y privadas de 72 países, evaluando 
tres áreas: lectura, matemáticas y ciencias, en lo que res-
pecta al área de lectura se valora la capacidad de com-
prender textos (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos, 2015; México. Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación, 2015). Los resulta-
dos obtenidos en esta evaluación muestran que México 
se encuentra por debajo de la media, que para lectura es 
de 493 puntos, de los cuales México reporta solo 423, lo 
que lo ubica en el lugar 59. 

En el 2008 el Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación (INEE) retoma la evaluación PISA y adicional-
mente a la muestra de estudiantes de 15 años, se apli-
có la prueba a una muestra nacional, representativa, de 
estudiantes que cursan el último grado de EMS, a esta 
aplicación se le denominó “PISA Grado 12”. Los niveles 
de desempeño en esta prueba son: 1b, 1a, 2, 3, 4, 5 y 6, 
donde 6 es el más complejo y 1b el más sencillo. La me-
dia nacional fue de 472, por debajo del nivel 2 se encuen-
tran ubicados el 20% de los estudiantes, de acuerdo con 
PISA, “estos estudiantes tendrán dificultades para utilizar 
la lectura como una herramienta de aprendizaje que les 
permita alcanzar sus metas, impulsar y ampliar sus cono-
cimientos, y participar de manera eficaz y productiva en la 
sociedad”. (México. Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación, 2015, p. 30). 

En el nivel 2 se encuentra el 34% de los estudiantes, en 
el nivel tres se ubican aproximadamente el 30% de los 
alumnos y en los niveles altos del 4 al 6 solo el 15% de los 
participantes, estos estudiantes pueden atender tareas 
más complejas de lectura como: localizar información 
implícita, realizar inferencias, demostrar una comprensión 
completa y detallada de varios textos, entre otras (México. 
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
2015). Los datos muestran que más del 80% de los estu-
diantes se encuentran en los niveles más bajos lectura.

La Comisión Nacional para Mejora Continua de la 
Educación (2020), en un reporte de resultados de la eva-
luación PISA, reportó que los estudiantes mexicanos obtu-
vieron un promedio de 420 puntos. Este resultado está 63 
puntos por debajo del promedio de la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos, cabe señalar 
que para esta aplicación se incorpora el nivel 1c pues 
se observó que en aplicaciones previas que en todos los 
países hubo casos de estudiantes que se encontraban 
por debajo del nivel más bajo, el 1b, en competencia lec-
tora. Para el caso mexicano es importante destacar que 
9 de cada 20 estudiantes en no mostraron las competen-
cias mínimas esperadas. 
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MATERIALES Y MÉTODOS

El tipo de investigación fue mixto, en una primera fase 
se hizo un autodiagnóstico de habilidades de lectura, 
este autodiagnóstico formó parte de las actividades que 
los estudiantes deben llevar a cabo durante el módulo 4 
“Textos y visiones del mundo”, en la semana 1. La segun-
da fase integró una pregunta abierta que los estudiantes 
respondieron en el foro virtual. 

El instrumento clasificó a los estudiantes como novatos 
o expertos en diversas tareas relacionadas con la com-
prensión lectora, consta de 22 ítems 11 de los cuales son 
tareas de nivel experto y 11 de nivel novato.

Se trató de una muestra intencional, es una investigación 
diagnóstica con diseño descriptivo, transversal. 

La muestra fue intencional y estuvo conformada por 653 
estudiantes, del módulo 4, integrantes de los cuatro cam-
pus del programa, distribuidos de la siguiente forma:

Tabla 1. Frecuencia y porcentaje por campus.

Campus Frecuencia Porcentaje

1 (de 14 a 19 años) 184 28.2

2 (de 20 a 29 años) 240 36.8

3 (de 30 a 39 años) 183 28.0

4 (de 40 o más años) 46 7.0

Total 653 100.0

Como se puede ver en la tabla 1 el mayor porcentaje co-
rresponde a campus 2, el menor a campus cuatro, los 
campus uno y tres no presentan diferencia estadística-
mente significativa entre ellos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Una prueba Kruskall Wallis mostró que no existen dife-
rencias significativas entre campus, ni entre hombres y 
mujeres. El Alpha de Cronbach arrojó un valor de 0.70 lo 
que significa que el instrumento es confiable. 

La tabla 2 muestra los porcentajes relacionados con cada 
ítem del nivel experto.

Se puede apreciar que para la mayoría de los ítems (ex-
cepto 8 y 9), los estudiantes responden que, si llevan a 
cabo cada una de las tareas relacionadas con nivel ex-
perto, es decir, tienden a valorar positivamente su des-
empeño. De tener un desempeño experto los niveles de 
comprensión lectora serían elevados, aspecto que no se 
reflejó en las actividades realizadas a lo largo del módulo 
que fueron elaboradas de acuerdo con un nivel novato. 

Tabla 2. Porcentajes relacionados con cada ítem del nivel 
experto.

Ítem Respuesta %

1. Reconoce que la lectura es un en-
cuentro entre las informaciones y con-
tenidos del texto y las informaciones y 
contenidos del lector.

No 38.7

Sí 61.3

2.Sabe que cada diferente tipo de texto 
exige cierto tipo de saberes, habilida-
des y estrategias básicas para introdu-
cirse en él y comprenderlo.

No 30.3

Sí 69.7

3. Caracteriza al texto, (superestruc-
tura, macroestructura, desarrollo ar-
gumental, desenlace, intencionalidad, 
etc.) con el propósito de construir e 
identificar una expectativa.

No 44.0

Sí 56.0

4. Al inicio de la lectura, busca orien-
taciones operativas (títulos, subtítulos, 
índice, introducción, conclusiones) e 
identifica la intención del discurso.

No 15.2

Sí 84.8

5. No se detiene en el detalle, sino que 
sigue leyendo hasta encontrar la idea 
general.

No 49.6

Sí 50.4

6. Realiza un reconocimiento de patro-
nes de palabras clave o señales cla-
ve que pueden identificar temáticas o 
ideas generales del texto.

No 32.6

Sí 67.4

7. Busca referentes (hojea las páginas, 
las salta, marca el texto, consulta las 
conclusiones, etc.).

No 38.9

Sí 61.1

8. Cuando se introduce al texto, sus-
pende las valoraciones personales y 
sigue leyendo hasta tener más datos 
del mismo.

No 50.5

Sí 49.5

9. Para comprender realiza continua-
mente interpretaciones del texto, ensa-
ya significados implícitos y explícitos, 
formula anticipaciones, expectativas e 
inferencias. No abandona una hipótesis 
hasta que se produzca su contradic-
ción.

No 54.5

Sí 45.5

10. Acude continuamente a lo que sabe 
(clave en el proceso de conocimiento) y 
lo contrasta con lo leído para construir 
una comprensión. Para ello, entrelaza 
diferentes tipos de códigos (lingüísti-
cos, estilísticos, literarios) con diferen-
tes marcos referencia

No 46.2

Sí 53.8

11. Ajusta y revisa continuamente las 
interpretaciones hechas. Regresa so-
bre la lectura para verificar hipótesis y 
significados

No 26.3

Sí 73.7

La tabla 3 presenta los porcentajes de respuesta para los 
ítems de nivel novato, de manera consistente con la tabla 
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anterior, los estudiantes responden en todos los casos 
que no realizan tareas de nivel novato, evalúan su ejecu-
ción como experta. 

Tabla 3. Porcentajes de respuesta para los ítems de nivel 
novato.

Ítem Respuesta %

1. Accede sólo a un nivel superficial 
de la lectura. Reconoce lo explícito del 
texto.

No 62.8

Sí 37.2

2.Se muestra vulnerable ante el texto 
por falta de marcos de referencia.

No 74.3

Sí 25.7

3.No identifica la intención del discur-
so, requiere orientación externa.

No 66.2

Sí 33.8

4.No identifica palabras clave que le 
pueden apoyar en la comprensión del 
tipo de texto.

No 86.1

Sí 13.9

5.Se detiene en cada palabra o frase, 
trata de comprender de manera aisla-
da el contexto de la lectura.

No 48.2

Sí 51.8

6.No aplica saberes y experiencias 
previas a la lectura.

No 74.3

Sí 25.7

7.Carece de experiencia receptora y 
de vivencias lectoras.

No 66.0

Sí 33.5

8.Hace valoraciones personales de ini-
cio, antes de comprender la propuesta 
general.

No 53.1

Sí 46.9

9.Tiene un limitado conocimiento de 
convencionalismos compartidos res-
pecto al texto, al autor, al grupo cultural 
del autor, al vocabulario, etc.

No 51.1

Sí 48.9

10.Relaciona poco o nada el texto con 
sus saberes, le cuesta trabajo contras-
tar ideas, relacionarlas con otras refe-
rencias.

No 62.9

Sí 37.1

11.Lee sin regresar a los puntos que 
fortalecen una hipótesis o significados 
del texto.

No 75.7

Sí 24.3

El análisis correlacional entre novatos y expertos dio 
como resultado un puntaje de -0.78, es decir, muestra una 
correlación inversamente proporcional, con un nivel sig-
nificancia de 0.001. Lo cual muestra que el instrumento 
discrimina adecuadamente entre novatos y expertos y los 
datos son consistentes.

La media de expertos es de 6.73 con una desviación es-
tándar de 2.66 y de novatos de 3.83 con una desviación 
estándar de 2.65, lo que implica que los estudiantes tien-
den a acercarse más a una valoración de expertos, que 
de novatos. 

Lo anterior puede explicarse con el efecto Dunning-
Kruger. Dos psicólogos David Dunning y Justin Krugger 
de la Universidad de Cornell en Nueva York en 1999, 
publicaron un estudio que titularon “Unskilled and 
Unaware of It: How Difficulties is Recognizing One´s Own 

Inccompetence Lead to Inflate Self-Assesments” (“No ca-
pacitado e ignorante al respecto: cómo las dificultades 
para reconocer la propia incompetencia conducen a una 
autoevaluación exagerada”). 

Los investigadores encontraron un fenómeno interesante 
que involucra un sesgo cognitivo, según el cual los indi-
viduos con escasas habilidades o conocimientos tienden 
a autoevaluarse por encima de la realidad, considerán-
dose más capacitados o inteligentes que otras personas 
mejor cualificadas, de acuerdo con los autores esta so-
breestimación se da porque su incapacidad los limita del 
proceso metacognitivo que les permite darse cuenta de 
su incompetencia, lo que además les lleva a tomar deci-
siones erróneas, ya que no reconocen hasta qué punto 
son incompetentes en el tema. Algo que agregar con res-
pecto a los sujetos incompetentes es que son incapaces 
de reconocer las habilidades efectivas en los demás, sin 
embargo, si pueden ser entrenados para mejorar de for-
ma importante su propio nivel de habilidad, estos indivi-
duos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades 
previa.

Paradójicamente, los individuos mejor cualificados sub-
estiman su competencia relativa, asumiendo errónea-
mente que las tareas que son fáciles para ellos también 
son fáciles para otros, efecto de falso consenso. 

Por otra parte, sobreestimar las habilidades cuando se 
es incompetente tiene que ver con que las habilidades 
requeridas para tener ciertas competencias en un domi-
nio en particular, con frecuencia son las mimas que se 
requieren para evaluar esa competencia, así si el nivel 
de comprensión lectora de un individuo es pésimo, el 
conocimiento necesario que requiere para reconocerlo, 
es precisamente tener un buen nivel de comprensión en 
lectura, el sujeto solo se dará cuenta de ello cuando se lo 
hacen ver de forma explícita, esto no lo corregirá automá-
ticamente, pero le dará conciencia de que sus habilida-
des son insuficientes (Dunning & Krugger, 1999; Dunning, 
et al., 2003). 

En la segunda fase de la investigación se hizo una pre-
gunta en el foro académico al final del módulo, esto es en 
la cuarta semana. La pregunta detonadora en el módulo 
fue: “Después de lo revisado y aprendido a lo largo de 
este módulo, ¿cómo te consideras un lector(a) novato(a) 
o experto(a)?” La mayoría de las respuestas fueron como 
las siguientes:

“Aunque me gusta mucho leer y puedo hacerlo cuando 
me lo propongo, me falta un poquito para poder deducir-
me como una lectora experta, mi pudor me impide decir 
buena pregunta mi estimada facilitadora”. 

“en lo personal me considero novato…

por qué?

Un experto por lo regular lee de 4 a 10 libros al mes y yos 
solo leo 1.
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Ahora mi bajo nivel de lectura de comprensión y mi poca 
velocidad me frustran terriblemente”.

O bien, no se comprometieron con alguna de las posicio-
nes (novato o experto).

“En mi caso me gusta la lectura, pero no me considero ni 
novata ni experta ya que falta mucho por conocer cada 
tipo de textos y profundizarlos para sacar conclusiones 
acertadas”.

Con estas respuestas es posible derivar que hubo un pro-
ceso metacognitivo, de reflexión sobre las propias habi-
lidades y cómo se ponen en marcha durante el proceso 
de comprensión lectora, al inicio con el autodiganóstico 
se consideraban expertos, sin embargo, al término del 
módulo fueron un tanto más críticos con su valoración, 
desde luego hubo quien se siguió considerando experto 
y por supuesto, tenemos estudiantes que lo son, pero un 
paso fundamental para avanzar en la adquisición de esta 
compleja competencia es la reflexividad y autocrítica so-
bre el propio proceso y desempeño. 

CONCLUSIONES

En materia de comprensión lectora México enfrenta enor-
mes desafíos, se hace imprescindible aproximar a los 
estudiantes a nuevas estrategias para desarrollar estas 
competencias, estas estrategias idealmente deberán pro-
mover la metacognición, pues en diversas investigacio-
nes se plantea que mejorar los niveles de comprensión 
textual supone un proceso consciente y controlado de la 
actividad de lectura, por lo que el enfoque metacognitivo 
puede contribuir de forma favorable a mejorar los niveles 
de comprensión lectora.

El alcance de esta investigación es limitado por el instru-
mento y la forma de administrarlo, ello aunado a las limita-
ciones propias de una clase impartida dentro de un módulo 
programado de forma virtual, sin embargo, es posible que 
en futuras investigaciones se realice un análisis profun-
do concerniente al abordaje de contenidos y estrategias 
enfocadas específicamente a la comprensión lectora de 
manera conjunta con estrategias metcognitivas, esto para 
valorar cómo su implementación puede afectar el proceso 
de enseñanza-aprendizaje y las valoraciones sobre el pro-
pio desempeño. Utilizar un enfoque metacognitivo podría 
apoyar el desarrollo de habilidades en los estudiantes que 
les permitan transitar de lectores novatos a expertos, pues 
el conocimiento del funcionamiento de los procesos y el 
control que es posible tener sobre ellos, podrá traducirse 
en un mayor nivel de rendimiento cognitivo. 
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RESUMEN

El objetivo de la investigación fue evaluar el efecto de dife-
rentes dosis de biocarbón (BC) obtenido a partir de cásca-
ra de mazorca de cacao (BCC) y tallo de banano (BCB) en 
combinación con varios abonos orgánicos en el desarrollo 
de plantas sucesión. Para determinar los efectos se esta-
bleció un diseño completamente al azar, conformado por 
los tratamientos T1 (15 g de BCC), T2 (30 g de BCC), T3 
(30 g de BCB), T4 (30 g de BCB) en mezcla con 100 g de 
SiO2 y 500 ml de biol. Los tratamientos T5 y T6 se confor-
maron por 60 g BCC y 60 g BCB + 50 ml de Trichoderma 
spp., y 50 ml de biol (T5) y el tratamiento T7 conformó por 
100 g de SiO2. En todos los tratamientos con BC se logró el 
incremento del pH del suelo, pero solo en T1 se alcanzó un 
valor >pH 6. La altura de las plantas y el grosor del pseu-
dotallo al final del experimento fueron muy homogéneos en 
los tratamientos con biocarbón y superiores a los obteni-
dos en el tratamiento control. El efecto de los biocarbones 
en el número de hojas al final del experimento varió de 9 a 
11 hojas, resultado favorable para obtener un racimo ópti-
mo para la exportación.

Palabras clave: 

Enmienda orgánica, agricultura orgánica, carbón vegetal, 
banano.

ABSTRACT

The aim of the research was to evaluate the effect of diffe-
rent doses of biochar (BC) obtained from cocoa pod husk 
(BCC) and banana stalk (BCB) in association with several 
organic manures on growth of succession plants. To de-
termine the effects, it was established a completely rando-
mized design, composed of treatments T1 (15 g of BCC), 
T2 (30 g of BCC), T3 (30 g of BCB), T4 (30 g of BCB) in 
mixture with 100 g of SiO2 and 500 ml of biol. Treatments 
T5 and T6 consisted of 60 g BCC and 60 g BCB + 50 ml 
of Trichoderma spp. and 50 ml of biol (T5) and treatment 
T7 consisted of 100 g of SiO2. In all treatments with BC the 
increase of soil pH was achieved but only in T1 a value >pH 
6 was reached. Plant height and pseudostem thickness at 
the end of the experiment were very homogeneous in the 
biochar treatments and higher than those obtained in the 
control treatment. The effect of biochar on the number of 
leaves at the end of the experiment ranged from 9 to 11 
leaves, a favorable result for obtaining an optimal bunch 
for export.
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INTRODUCCIÓN

A nivel global el suelo es afectado por la agricultura de 
manera muy particular; tanto, en el control de las plagas 
y en la aplicaciones de fertilizantes, ocasionando: ero-
sión, acidificación, contaminación por metales pesados, 
compactación, salinización, pérdida de materia orgánica, 
entre otros. Dentro de las estrategias para la recupera-
ción edáfica están el cambio del manejo agronómico de 
la finca, de un modelo convencional a uno de agricultura 
orgánica (Puentes-Escobar, 2021). Por otra parte, duran-
te la transición del modelo convencional al orgánico, el 
suelo puede estar tan degradado que aplicar los abonos 
sean ineficaces, a pesar de utilizar la dosis recomendada 
(Ferry, et al., 2022). Esto se explica, porque sólo se satura 
el suelo, en algunos casos porque el pH puede ser ácido 
o extremadamente alcalino, que limita la disponibilidad 
de los elementos esenciales para las plantas (Ferry, et al., 
2022). Por tanto, es necesario aplicar enmiendas al suelo 
para lograr un manejo sustentable de este recurso natural 
(Barrezueta-Unda, et al., 2022).

Entre las propuestas de manejo sustentable del suelo, 
se encuentra la incorporación de residuos vegetales, in-
cluyendo composta, estiércol de animales, residuos de 
cosechas, pajas, cascarillas de algunas gramíneas como 
el arroz o el trigo (Pérez-Cabrera, et al., 2022). Pero su 
descomposición es lenta y su composición es en algunos 
casos altamente ácida, así como también, pueden ingre-
sar plagas y patógenos con estos abonos, siendo reco-
mendable el uso del vermicompost o del biocarbón (Tian, 
et al., 2021). En este contexto el biocarbón se presenta 
como una alternativa viable para enmendar los suelos de-
gradados en especial con pH ácido (Barrezueta-Unda, et 
al., 2022). 

El biocarbón es un material recalcitrante y rico en carbo-
no que se obtiene al exponer la biomasa a temperaturas 
superiores a 300 °C, en un entorno con poco o ningún 
oxígeno; es decir, mediante el proceso de pirólisis (Meyer, 
et al., 2018; Jindo, et al., 2020). Las propiedades del bio-
carbón están dadas por una baja densidad aparente, una 
alta porosidad, una elevada superficie específica, una 
alta capacidad de intercambio catiónico, pero también es 
un abono altamente alcalino (Meyer, et al., 2018). Pero las 
propiedades del biocarbón dependen del contenido y la 
naturaleza química de los componentes orgánicos e inor-
gánicos en su matriz (Yong, et al., 2018); por ejemplo, el 
biocarbón puede tener en las cenizas minerales como: el 
silicio, el aluminio, el calcio, el magnesio, el fósforo, el so-
dio y el potasio (Jindo, et al., 2020), pero también puede 
estar ausente algunos elementos mencionados. 

En los biocarbones se pueden encontrar los grupos 
funcionales que incluyen hidroxilo, carbonilo, carboxilo, 
éter, éster, sulfónico, alifático, fenólico y aromático. Pero 
los grupos enriquecidos con carbono como carbonilo 
y carboxilo tiene una mayor capacidad de intercambio 
catiónico, factor que permite una alta disponibilidad de 

nutrientes para las plantas; así como también, inmovilizar 
metales pesados como el cadmio o el plomo (Jindo, et 
al., 2020).

El banano (Musa spp.), se cultiva en más de 135 países 
de las regiones tropicales y subtropicales y es uno de los 
cultivos más importantes del mundo (Magdama, et al., 
2020). En particular, el comercio de banano contribuye 
en gran medida a las economías nacionales de los prin-
cipales países exportadores, como Ecuador, donde esta 
musácea representa el segundo mayor producto de ex-
portación después del petróleo (Magdama, et al., 2020). 
En Ecuador, la explotación del banano en 2018 produjo 
6,2 millones de toneladas (t) en 158057 ha de cultivadas, 
con una productividad media de 39 t ha1 (Villaseñor, et 
al., 2020). Por otra parte, en América Latina es el prin-
cipal exportador de banano orgánico, aunque aún sólo 
representa el 3 % del banano convencional exportado 
(Vásquez-Castillo, et al., 2019). La superficie de banano 
orgánico en Ecuador es de 19000 ha, con una produc-
ción de 360 000 t año-1. El principal destino de banano 
orgánico es Estados Unidos, Europa y Nueva Zelanda 
(Vásquez-Castillo, et al., 2019).

Los problemas de la gradación de los suelos cultivados 
de banano han tomado mucha importancia en especial 
en la conversión de banano convencional a una produc-
ción de banano orgánico. Si bien una gran parte del área 
bananera ecuatoriana ha sido sembrada sin base en es-
tudios previos del terreno, las plantaciones se encuentran 
sobre suelos aptos para la agricultura como los de textura 
francoarenosa, francoarcillosa, francoarcillo limosa y fran-
colimosa que se caracterizan por ser permeables, condi-
ción fundamental para una buena producción de banano 
(Barrezueta-Unda, et al., 2022). Los biocarbones obteni-
dos a partir de los restos de la cosecha del banano es 
una alternativa no sólo deben aplicarse como enmienda 
para suelos degradados, también para problemas de 
compactación, bajo nivel de materia orgánica y para 
potenciar el desarrollo de las plantas de banano (Sial, et 
al., 2019). En aspectos la sustentabilidad de la produc-
ción a largo plazo puede manejarse con enmiendas a 
base de biocarbón en combinación con otros productos 
biológicos como el hongo Trichoderma spp., y biofermen-
tos. Está estrategia ha sido probada con éxito en otras 
plantaciones de banano en la provincia de El Oro, pero es 
necesario saber su efecto en una plantación orgánica en 
el desarrollo de las plantas de sucesión.

La aplicación de los fertilizantes o de abonos orgánicos 
en el banano es directamente al suelo; teniendo como 
desventaja, la pérdida de nutrientes y minerales por lixi-
viación y por la volatilización (Azuero-Gaona, et al., 2020). 
Esto ocasiona en las plantaciones de banano convencio-
nales u orgánicas que no cubren las demandas nutricio-
nales a la cosecha (Villaseñor, et al., 2020). Es por eso que 
cada planta de sucesión se desarrolla con problemas que 
afectan el vigor de la siguiente generación como: retardo 
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en el crecimiento y grosor del pseudotallo y alta incidencia del patógeno Mycosphaerella fijiensis (Sigatoka Negra) en 
el área foliares (Quevedo-Guerrero, et al., 2019).

En este contexto, el objetivo principal fue evaluar el efecto de diferentes dosis de biocarbón (BC) obtenido a partir 
de cáscara de mazorca de cacao (CBC) y tallo de plátano (BBC) en combinación con varios abonos orgánicos en el 
desarrollo de plantas sucesión del Musa AAA, en un suelo ácidos del cantón Arenillas (provincia de El Oro; Ecuador).

MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento se realizó entre la latitud 3°33 ‘ Sur y la longitud 80°14’ Oeste, a 5 msnm, en una plantación bananera 
ubicada en el cantón Arenillas, provincia de El Oro (Ecuador). Los suelos en la zona son de origen aluvial y se catego-
rizan en el orden entisol y alfisol. La textura predominante es franco arenoso a franco arcillo en los primeros 15 cm. El 
clima en la zona es tropical seco y los registros meteorológicos se tomaron de la estación meteorológica de la finca. 
La temperatura media fue de 25,5 °C, la humedad relativa fue de 87,03% y la precipitación fluctúa entre 14,37 mm a 
180,68 mm (Tabla 1).

Tabla 1. Registro de variables meteorológicas tomadas en la finca bananera.

Año/mes
Temperatura (°C)

Humedad Relativa (%) Precipitación (mm)
promedio mínimo maximio

2021/diciembre 24,54 20,60 31,90 88,24 14,37

2022/enero 25,33 20,80 32,00 86,69 100,75

2022/febrero 25,75 21,50 33,80 85,84 54,23

2022/marzo 26,36 21,70 33,30 87,37 180,68

Promedio general 25,50 21,15 32,75 87,03 87,5075

Para obtener el biocarbón fue necesario construir un reactor pirolítico, que fue diseñado según las medidas especifica-
das por Fuentes Hernández & Recio Recio (2005); y Marín-Armijos, et al., (2018). La estructura fue de metal conforma-
do por un cilindro de fondo cónico y tapa elíptica, altura total 0,90 m y diámetro 0,57 m (Figura 1A). Luego en el centro 
del cilindro se acopla un tubo metálico rectangular de 1,20 m de largo por 10 cm de ancho, estructura que sobrepasa 
la tapa del cilindro y cumple la función de transmitir el calor en el interior del cilindro (Figura 1B). Con esta división en el 
cilindro se generan dos zonas de reacción. La primera es la zona de combustión que inicia con la conducción del calor 
por el tubo metálico. La segunda zona es la del interior del cilindro, espacio donde se produce la pirólisis. También se 
acopló un termómetro para controlar la temperatura (Figura 1C).

1A)                                               1B)                                                               1C)

Figura 1.  Construcción de reactor pirolítico: A) vista frontal del reactor; B) interior del reactor; C) Termómetro acoplado 
al reactor.
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Previo a la construcción del reactor pirolítico, se recolectó cortó trozos de raquis de banano y trozos de la cáscara 
(mesocarpio) de la mazorca del cacao (Figura 2A), restos proveniente de las plantaciones próximas al lugar del expe-
rimento. Luego con el reactor listo, se procedió a introducir la biomasa seca hasta alcanzar 2 tercier del tanque, debido 
que la intención es generar en la zona de pirólisis es una presión de gases que ocasionan el consumo del oxígeno 
(Fuentes Hernández & Recio Recio, 2005).  Luego se trituró, tamizó y se dejó en fermentación por 1 mes en sacos para 
después verificar su pH y humedad (Figura 2). Este procedimiento fue realizado por separado tanto para la mazorca 
del cacao como la del raquis del banano.

2A)                                                       2B)                                     2C)

2D)                                                                                  2E)

Figura 2. Producción de biocarbón a partir de biomasa vegetal.

Para obtener el biol se preparó en un tanque de 200 l al que se agregó la cuarta parte de agua para mezclar con 4 l de 
melaza. Asimismo, se añadieron 4 l de melaza, 1 kg de levadura de trigo y 1 kg de alfalfa, se mezcló bien para luego 
aforar el tanque con agua limpia hasta 15 cm abajo del borde (Barrezueta-Unda, et al., 2022). Al final, se incorporaron 
100 g de Tricoder (Trichoderma spp.) producto adquirido a una casa comercial.

El tipo de investigación fue de tipo experimental con un enfoque cuantitativo y de tipo comparativa. Bajo estas directri-
ces primero se medió los parámetros de pH, conductividad eléctrica (CE) y humedad relativa de los biocarbones solo 
y luego en mezclas con el SiO2. Los parámetros de pH y CE se midieron en un potenciómetro portátil en relación con 
agua destilada de 1:2,5. La humedad relativa se determinó introduciendo un hidrómetro de campo en vasos de 500 g. 
Estas determinaciones se realizaron por triplicado. También se midió el pH del suelo en el inicio y fin del ensayo y la 
compactación determinada mediante un penetrómetro digital en campo a los primero 23 cm desde la superficie frente 
a cada planta de sucesión. Esta última determinación física se realizó al final del ensayo. 

Para determinar los efectos de la aplicación, se estableció un diseño experimental completamente al azar, conformado 
por 7 tratamientos establecidos en parcelas de 100 x 100 m (Tabla 2). En cada tratamiento se identificó 15 plantas para 
la toma de datos. Los tratamientos T1 y T2 se conformaron de 15 y 30 g biochar de cacao (BCC), respectivamente 
en mezcla con 100 g de Dióxido de silicio (SiO2) más 500 ml de biol. Los tratamientos T3 y T4 se aplicaron 15 y 30 
g biochar de banano (BCB), respectivamente en mezcla con 100 g de SiO más 500 ml de biol. También se aplicaron 
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dos tratamientos en dosis 60 g BCB + 100 de SIO2 + 50 ml de Trichoderma spp. y 50 ml de biol (T5) y 60 g de BCB + 
Trichoderma spp y 50 ml de biol (T6). El tratamiento siete (T7) fue el control y se aplicó 100 g de SiO2.

Tabla 2. Tratamientos y dosis aplicadas.

Tratamiento Dosis/plantas

T1 15 g biocarbón de cacao + 100 g de SiO2 + 50 ml de biol

T2 30 g de biocarbón de cacao + 100 g de SiO2 + 50 ml de biol

T3 15 g de biocarbón de banano + 100 g de SiO2 + 50 ml de biol

T4 30 g de biocarbón de banano + 100 g de SiO2 + 50 ml de biol 

T5 60 g de biocarbón de cacao + 50 ml de biol + Trichoderma spp

T6 60 g de biocarbón de banano + 50 ml de biol + Trichoderma spp

T7 100 g de SiO2

El proceso de aplicar las dosis a las plantas de sucesión (Figura 3A), fueron similar a las descritas por Barrezueta-Unda, 
et al. (2022), y consiste en aplicar en media luna al suelo el biocarbón delante de la planta de sucesión (Figura 3B). A 
los 8 días se aplicó el biol en media luna con ayuda de una bomba manual de 20 litros. Se realizaron dos aplicaciones 
con un intervalo de 6 semanas. El registro de datos se realizó cada 4 semanas después de la primera aplicación.  

                               3A)                                                                       3B)

Figura 3. Aplicación de las dosis en las parcelas: A) Plan de sucesión; B) aplicación en media luna frente a la planta

Durante la investigación se tomaron las variables: 

La altura del pseudotallo (cm): se calculó con una cinta graduada desde el nivel del suelo hasta el inicio de la emer-
gencia de las hojas. 

Diámetro del pseudotallo (cm): con una cinta graduada se medía la circunferencia del pseudotallo ajustada en la mitad 
del pseudotallo. 

Número de hojas: mediante un conteo directo se registró las emisiones de hojas, se excluyen las hojas no funcionales 
y la hoja no abiertas en un 100%. 

Los datos fueron ingresados en el programa Excel. Las variables fueron tratadas con la media y la desviación estándar. 
Para establecer diferencia entre los tratamientos, se utilizó un análisis de varianza (ANOVA) con nivel de significancia 
de 5%. También se realizó la prueba de Tukey (P < 0.05), en las variables que mostraron diferencias entre las medias. 
Todos los datos fueron analizados con el programa SPSS versión 23. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los biocarbones puro y en mezclas mostraron diferencias numéricas en la medición del pH y de la CE (Tabla 3). El pH 
obtenido de BCC y BCB puros fueron extremadamente alcalinos (pH 10,43 y 9,95, respectivamente). La mezcla de 
tratamientos con BC con SiO2 no bajó de manera considerable, aunque el pH SiO2 fue de 7 (T7). Pero en la mezcla con 
Trichoderma spp., y BCB el valor disminuyó a fuertemente alcalino (pH 8,42). Otra propiedad química analizada fue la 
CE, en el caso de BCC y BCB fue de 0,16 a 0,88 dS/m, respectivamente, mientras que la mezclas de los biocarbones 
con SiO2 decrecieron entre 0,13 a 0,67 dS/m. Estos valores están clasificados como no salinos y adecuado para su 
aplicación en el suelo. En esta investigación los valores de pH y CE fueron diferentes a los obtenidos por Cuenca-
Rivera, et al. (2019); y Barrezueta-Unda, et al. (2021). Esto se explica por el nivel de oxígeno, la temperatura y tiempo 
en que se realiza la pirólisis, cuando la temperatura es mayor a 300 C se liberan iones alcalinos, y se obtiene un bio-
carbón que aunque se mezcle con SiO2 el valor será de extremadamente alcalino (Cui, et al., 2016). 

Tabla 3. Valores de pH y conductividad eléctrica.

Parámetros BCC BCB T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7

pH 10,43 9,95 9,6 9,95 9,83 9,94 10,08 8,42 7,00

Conductiva eléctrica 
(dS/m) 0,16 0,88 0,23 0,50 0,14 0,24 0,13 0,67 0,01

Humedad (%) 10.3 11,6 0 2 1,5 1,5 2,0 0 0

Los valores de pH tomado al momento de aplicar las dosis por cada tratamiento fueron muy homogéneos variando 
entre un pH 4,9 a 5,1; estos valores se categorizan como los de un suelo fuertemente ácido. En el último registro luego 
de 12 semanas los valores se incrementaron significativamente. Solo en T1 se obtuvo un pH 6,10, categorizado como 
neutro. En los tratamientos T4 y T5, el pH promedio fue de 5,7 y en T2, T3 y T6 el registro fue de 5,60, valores que 
corresponde a un suelo moderadamente ácido. El menor incremento fue de 5,10 que corresponde a T7. Valores que 
fueron similares a los obtenidos por Barrezueta-Unda, et al. (2022), aunque el manejo del suelo anterior como es el 
ingreso de altas concentraciones de Materia orgánica puede incidir en suelo ácida y su cambio se debe medir en un 
plazo más largo. 

Figura 4. Promedios de pH por tratamiento del primer registro (barra azul) y el cuarto registro (barra roja).

La Figura 5, muestra el grado de compactación del suelo después de 30 días del último registro. Los valores más altos 
fueron de 200 g/cm3 y 195 g/cm3 que corresponden a T1 y T6, respectivamente. Por otra parte, el valor más bajo fue 
de 125 g/cm3 registrado en T7. En los demás tratamientos varió de 150 a 165 g/cm3. Bustamante León, et al. (2018), 
explican que la presencia de abonos orgánicos causa un efecto de resistencia a la compactación, por la razón que 
almacena mayor contenido de humedad que un suelo sin alto contenido de materia orgánica.
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Figura 5. Comparación de la compactación del suelo después de aplicados los tratamientos

El análisis de varianza de altura total indica diferencias significativas (p≤0,05) que en los tres primeros registros (Tabla 
4). Los valores en el primer registro (R1) variaron de 0,85 cm a 1,64 cm y el promedio más alto correspondió a T3 con 
1,32 cm, seguido de T5, T6, T4, T2, T1 y T7, todos sobrepasando el metro de altura. En el segundo registro (R2), la 
variación fue en el orden de 1,05 cm (T7) a 2,06 cm (T2), mientras que los promedios en los tratamientos T1, T2, T3, T4 
y T5 la altura fue entre 1,50 a 1,59 cm, y el de T7 1,35 cm. En el tercer registro (R3), realizado en la semana ocho y 15 
días después de la segunda aplicación, los valores promedios en T2, T3 y T5 sobrepasaron los 2 m de altura, mientras 
T7 registró 1,65 cm. En el cuarto registro (R4), los valores tuvieron un rango entre 1,50 cm (T7) a 3,76 cm (T2), los pro-
medios más altos fueron para los tratamientos T2 (2,55 cm), T3 (2,57 cm) y T5 (2,55 cm) y T7 solo alcanzó los 2,17 cm. 

Estos resultados están por debajo de los ensayos realizados por Quevedo-Guerrero, et al., (2019) y del trabajo de 
Barrezueta-Unda, et al. (2022), el primero realizado en una plantación convencional y el segundo en una en transición. 
Tenesaca-Martínez, et al., (2019), en tratamientos de carbono en mezcla con otros fertilizantes obtuvieron resultados 
inferiores a los de la investigación, pero en clones de William. Los valores del pH (extremadamente ácido a moderada-
mente ácido) en el suelo es un factor clave para la disponibilidad de nutrientes en el suelo, es especial del nitrógeno 
y del fósforo que tienen relación con el crecimiento de las plantas (Villaseñor, et al., 2020; Panigrahi, et al., 2021). Por 
otra parte, la diferencia entre los tratamientos con otras investigaciones puede estar relacionadas al tamaño inicial de 
la sucesión que fueron tomadas para el ensayo. 

Tabla 4. Análisis de varianza para altura de planta por tratamientos.

Registro Tratamiento Media (± ) Mínimo Máximo Sig 0,05

R1

T1 1,14 ± 0,15 0,97 1,46

0,008

T2 1,14 ± 0,20 0,85 1,50

T3 1,32 ± 0,19 0,95 1,64

T4 1,15 ± 0,16 0,96 1,48

T5 1,19 ± 0,13 1,01 1,44

T6 1,18 ± 0,18 0,88 1,46

T7 1,06 ± 0,15 0,90 1,28

R2

T1 1,54 ± 0,19 1,25 1,96

0,026

T2 1,57 ± 0,22 1,25 2,06

T3 1,59 ± 0,21 1,18 1,86

T4 1,50 ± 0,22 1,15 1,94

T5 1,58 ± 0,18 1,22 1,98

T6 1,48 ± 0,22 1,20 1,87

T7 1,35 ± 0,19 1,05 1,80
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Registro Tratamiento Media (± ) Mínimo Máximo Sig 0,05

R3

T1 1,96 ± 0,23 1,62 2,38

0,001

T2 2,08 ± 0,33 1,42 2,90

T3 2,06 ± 0,23 1,60 2,30

T4 1,92 ± 0,32 1,38 2,54

T5 2,00 ± 0,22 1,52 2,30

T6 1,90 ± 0,27 1,30 2,22

T7 1,65 ± 0,28 1,25 2,15

R4

T1 2,30 ± 0,68 1,72 3,10

0,05

T2 2,55 ± 0,45 1,76 3,76

T3 2,57 ± 0,31 1,85 3,00

T4 2,46 ± 0,29 2,04 2,97

T5 2,55 ± 0,30 1,90 2,88

T6 2,46 ± 0,34 1,72 3,08

T7 2,16 ± 0,34 1,50 2,84

El análisis de varianza del diámetro del pseudotallo por tratamiento se muestra que en los registros R1 y R3 existen 
diferencias significativas (p≤0,05), mientras en R2 y R4 solo se obtuvo diferencias numéricas (Tabla 5). El promedio 
más alto en R1 fue 0,24 m (T5) y el menor valor de 0,20 m (T7). En R2, los valores fueron más ajustado con una media 
de 0,26 m obtenido en T4, T5 y T6, seguido de T1, T2 y T3 que registraron 0,25 m, y T7 con 0,23 m. 

En R3, los valores entre los tratamientos con BC se ajustaron a un rango de 0,24 m a 0,38 m, con una diferencia entre 
sus promedios de 0,30 m a 0,31 m, mientras que T7 el valor más alto fue de 0,32 m y su promedio de 0,27 m. En R4, el 
rango entre los tratamientos con BC fue de 0,29 m (T3) a 0,52 m (T1) y en el control de 0,28 m a 0,46 m. Los tratamien-
tos T2 y T3 en R4 promediaron 0,39 m, en T1, T4, T5 y T6 el valor fue de 0,38 m y en T7 de 0,35 m. Estos valores son 
similares a los obtenidos por Barrezueta-Unda. et al. (2022), en R1, pero inferiores a los obtenidos en R4. Los investiga-
dores concluyen que el mejor desarrollo del pseudotallo se logró con dosis de 20 y 30 g de BC más 100 g de SiO2. En 
este caso los valores al final del ensayo no fueron significativos; por la razón que el manejo orgánico de la finca pudo 
incidir en un menor fuste en relación con fincas con manejo convencional, donde los insumos origen sintético son un 
factor que influye en este parámetro vegetativo.

Tabla 5. Análisis de varianza para diámetro de pseudotallo por tratamientos.

Registro Tratamien-
to Media Mínimo Máximo Sig 0,05

R1 (m)

T1 0,21 ± 0,03 0,16 0,27

0,02

T2 0,21 ± 0,03 0,16 0,25
T3 0,21 ± 0,03 0,14 0,26
T4 0,23 ± 0,03 0,18 0,28
T5 0,24 ± 0,03 0,19 0,27
T6 0,22 ± 0,04 0,18 0,28
T7 0,20 ± 0,04 0,15 0,32

R2 (m)

T1 0,25 ± 0,03 0,20 0,30

0,15

T2 0,25 ± 0,03 0,22 0,30
T3 0,25 ± 0,03 0,20 0,29
T4 0,26 ± 0,03 0,22 0,32
T5 0,26 ± 0,03 0,21 0,32
T6 0,26 ± 0,03 0,21 0,30
T7 0,23 ± 0,03 0,19 0,31
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Registro Tratamien-
to Media Mínimo Máximo Sig 0,05

R3 (m)

T1 0,30 ± 0,04 0,24 0,37

0,01

T2 0,32 ± 0,03 0,28 0,38
T3 0,31 ± 0,03 0,26 0,36
T4 0,31 ± 0,04 0,25 0,38
T5 0,31 ± 0,03 0,26 0,38
T6 0,31 ± 0,04 0,24 0,37
T7 0,27 ± 0,03 0,21 0,32

R4 (m)

T1 0,38 ± 0,05 0,30 0,52

0,253

T2 0,39 ± 0,04 0,33 0,44
T3 0,39 ± 0,04 0,29 0,44
T4 0,38 ± 0,05 0,30 0,46
T5 0,38 ± 0,04 0,30 0,46
T6 0,38 ± 0,04 0,31 0,44
T7 0,35 ± 0,05 0,28 0,46

La comparación de medias del número de hojas contabilizadas en la primera semana (barras en azul) y la última sema-
na (barra en rojo) de registro de datos se presenta en la Figura 6. Se determinó diferencias significativas (p≤0,05) entre 
el T1 con un registro de 14 hojas y los tratamientos T2, T3, T4, T6 con 12 hojas, T5 con 13 hojas y T7 con 12 hojas. En 
el último registro (R4), los valores disminuyeron por el motivo que son plantas que se encontraban con la emisión de 
sus racimos florales, también por el efecto del patógena Sigatoka negra que afecta la lámina foliar. 

Con este antecedente los tratamientos con un mayor número de hojas fueron: T2, T3 y T5 con 11 hojas, seguido de 
T1 con 10 hojas, T4 y T6 con 9 hojas y el T7 con 6 hojas. El número de hojas tanto al inicio como al final del ensayo 
fueron similares a los registros de Barrezueta-Unda, et al. (2022). Varios investigadores afirman que al momento de la 
aparición las plantas deben tener un mínimo 8 hojas sanas y funcionales para asegurar un llenado y a la cosecha en 
una plantación orgánica (Quevedo-Guerrero, et al., 2019; Barrezueta-Unda, et al., 2022). 

Figura 6. Test de Tukey para el número de hojas.

CONCLUSIONES 

El efecto de los biocarbones más el SiO2 sobre el suelo fue el esperado. En todos los tratamientos con biocarbón se 
tuvo el incremento del pH del suelo, pero solo en T1 se alcanzó un valor >pH 6, tratamiento donde se obtuvo una menor 
compactación de suelo.

La altura de las plantas y el grosor del pseudotallo al final del experimento fueron muy homogéneos en los tratamientos 
con biocarbón y superiores a los obtenidos en el tratamiento control. 

El efecto de los biocarbones más el SiO2 en el número de hojas el experimento es un resultado favorable para obtener 
un racimo óptimo para la exportación.
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RESUMEN

El marco axiológico de la Constitución de la República del 
Ecuador 2008 está sustentado en lo que se ha denomina-
do como política de los derechos. En este caso se trata 
de una teoría de la justicia extendida a escala global, que 
ha reemplazado toda opción política radical, por opciones 
progresivas de cambio social, respetuosas de los dere-
chos humanos. La presente investigación se ha planteado 
como objetivo el análisis analizar los fundamentos dogmá-
ticos, sociales y jurídicos de los derechos fundamentales 
en la propuesta de la Constitución del Ecuador 2008. La 
metodología empleada responde a un enfoque descriptivo 
y exploratorio y métodos de revisión documental, de ra-
zonamiento lógico deductivo-inductivo, síntesis y análisis 
descriptivo de la investigación. La información utilizada 
proviene fundamentalmente de los actores públicos y pri-
vados involucrados en la temática. Una de las principales 
conclusiones a las que se arribó es la referida a que la 
dogmática constitucional deja entrever principios de orga-
nización del poder que pluralizan la democracia creando 
numerosos mecanismos de control y dirección de la políti-
ca y las políticas públicas.

Palabras clave:

Derechos Fundamentales, dogmática, normativa.

ABSTRACT

The axiological framework of the Constitution of the 
Republic of Ecuador 2008 is based on what has been ca-
lled the policy of rights. In this case, it is a question of a 
theory of justice extended on a global scale, which has 
put an end to all radical political options, for progressive 
options of social change, respectful of human rights. The 
objective of this research has been to analyze the dogma-
tic, social and legal foundations of fundamental rights in 
the proposal for the Constitution of Ecuador 2008. The me-
thodology used responds to a descriptive and exploratory 
approach and methods of documentary review, reasoning 
deductive-inductive logic, synthesis and descriptive analy-
sis of research. The information used comes mainly from 
public and private actors involved in the issue. One of the 
main conclusions reached is the one referred to that the 
constitutional dogmatics suggests principles of organiza-
tion of power that pluralize democracy creating numerous 
mechanisms of control and direction of politics and public 
policies.

Keywords: 

Fundamental Rights, dogmatics, regulations.
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INTRODUCCIÓN

Históricamente, la aplicación constitucional, en particular 
de la parte dogmática de la Constitución, ha tenido ma-
yores dificultades debido a varios elementos. En primer 
lugar, la garantía de los derechos constitucionales cuenta 
con una gran carga emancipadora y, por ello, suele pro-
ducir resistencias y dificultades en su aplicación material. 
En segundo lugar, los derechos constitucionales suelen 
estar formulados como principios, por lo cual, técnica-
mente, ha contado con menos facilidades para su aplica-
ción que las normas orgánicas, generalmente formuladas 
como reglas. Respecto a la aplicación de las reglas, la 
problemática es menor por sus posibilidades cerradas; 
respecto a los derechos formulados como principios, por 
su naturaleza abierta, la ciencia del derecho constitucio-
nal sigue preguntándose cuál es la mejor forma de garan-
tizar su aplicación.

La evolución de los derechos fundamentales en el cons-
titucionalismo ecuatoriano se puede apreciar desde dis-
tintas perspectivas. Una de ellas desde el carácter ideo-
lógico, que está vinculado a las luchas y reivindicaciones 
sociales, y otra desde la estructura del Estado, que tiene 
relación con el tratamiento de los derechos y la organiza-
ción política. Desde la primera perspectiva, podemos en-
contrar una tendencia liberal-conservadora, durante todo 
el siglo XIX, que reconoció básicamente los derechos de 
libertad y los derechos políticos desde una perspectiva 
extremadamente restringida. 

Desde la Constitución de 1929 hasta la de 1967 encon-
tramos una segunda tendencia, influenciada por el movi-
miento obrero y por los partidos y movimientos vincula-
dos al socialismo, en la que se reconocen los derechos 
sociales, labores, económicos y culturales. Finalmente, 
tenemos una tendencia, que comienza con la constitu-
ción de 1998 y se refuerza con la Constitución (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente 2008), en la que es 
notable el reconocimiento de la diversidad cultural y re-
conocimiento de la colonialidad. Desde la segunda pers-
pectiva, el Estado ha ido reconociendo progresivamente 
garantías. Sin embargo, la práctica y la estructura del 
Estado, basada en un sistema presidencialista, sigue 
siendo un obstáculo para su efectiva vigencia.

Por esta razón resulta frecuente encontrar grandes ten-
dencias que tienen relación con el pensamiento jurídico 
dominante y a su vez con las demandas sociales, y que no 
necesariamente coinciden con una nueva Constitución, la 
cual ha representado mayormente un símbolo de legitimi-
dad política para el poder, que una norma fundante de 
las demás en el ordenamiento jurídico. En ese contexto 
se ha considerado pertinente analizar los fundamentos 
dogmáticos, sociales y jurídicos de los derechos funda-
mentales en la propuesta de la Constitución del Ecuador 
2008. Para ello se han empleado las posibilidades que 
ofrecen los métodos de análisis-síntesis, histórico-lógico 
e inductivo-deductivo y el análisis de contenido.

Resulta evidente la paradoja de legitimación del estado, 
en un país como el Ecuador, donde la Constitución, sus 
principios y derechos no van a transformar automática-
mente la realidad. La aplicación de la Constitución requie-
re de múltiples condiciones, entre otras: el texto consti-
tucional sustancial, la cultura legal, el compromiso de la 
gente dentro del estado y la participación ciudadana. En 
este contexto es fundamental comprender los patrones 
de comportamiento político y la coyuntura constituyente, 
por lo que el hecho de tener principios y derechos posi-
bilita, de manera general, brindar mayores herramientas 
para lograr una vida digna, en la que se realice y potencie 
el buen vivir; en cuanto a la dogmática, social y normativa 
del desarrollo de los derechos humanos. 

DESARROLLO

La expresión “derechos fundamentales” hace referencia 
a aquellas cualidades o valores esenciales y permanen-
tes del ser humano que son objeto de protección jurídi-
ca. Con esta denominación nos referimos también a los 
derechos que están reconocidos y garantizados por la 
Asamblea Nacional Constituyente (2008) en su art. 16, 
17, 18 y 19, que es el nivel superior de toda jerarquía 
normativa (Häberle, 2016,). Vale señalar que la expresión 
“derechos humanos”, según los especialistas en la mate-
ria, se presenta en nuestro tiempo como un concepto de 
contenido más amplio e impreciso que la noción “dere-
chos fundamentales”.

Como ya se dijo, el concepto “derechos fundamenta-
les” incluye aquellos derechos reconocidos por el orde-
namiento jurídico positivo a partir de la Constitución del 
Estado, a diferencia de los denominados “derechos hu-
manos”, que están positivizados en las declaraciones 
y convenios internacionales. No obstante, la expresión 
“derechos humanos” sirve también para referirse a las 
exigencias relacionadas con los valores de dignidad, de 
libertad e igualdad del ser humano que no han logrado 
aún su reconocimiento positivo (Meléndez & Moncagatta, 
2016).

Por su parte, la denominación “derechos fundamentales” 
responde, además, a su carácter básico o fundamentador 
del sistema jurídico-político del Estado de Derecho. Ellos 
sirven de fundamento a los demás derechos y libertades. 
En este punto es necesario insistir en que al hablar de de-
rechos se debe tener en cuenta los correlativos deberes 
u obligaciones, como se abordará más adelante. El deber 
ético precede y fundamenta al derecho en la sociedad.

La determinación de los derechos fundamentales o dere-
chos humanos en el orden jurídico positivo

La determinación de cuáles son los derechos inherentes 
a la persona humana plantea el problema de los funda-
mentos filosóficos de los derechos humanos. Con objeto 
de establecer un término de referencia objetivo basado 
en patrones universales, puede señalarse que lo son 
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aquellos proclamados internacionalmente como tales. 
Las convenciones internacionales referentes a derechos 
humanos, a las que se refiere el artículo 5o., inciso 2, del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones 
Unidas califican a los derechos en ellos reconocidos y 
garantizados como derechos “inherentes a la persona 
humana”. 

El Preámbulo de la Convención contra la Tortura y Tratos y 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y el Preámbulo 
de la Convención Americana de Derechos Humanos, los 
define como “atributos de la persona humana”, como en 
la generalidad de las convenciones internacionales so-
bre la materia, siendo todos ellos derechos esenciales, 
universales e inherentes a la persona humana. De allí se 
deriva su obligatorio respeto, garantía y promoción, por 
todos los órganos estatales y, especialmente, por los tri-
bunales de justicia (Ulloa, 2017).

En el sistema jurídico ecuatoriano no existe hermetismo 
constitucional sobre la materia por decisión del propio 
Constituyente originario, el que estableció la limitación de 
la soberanía por los derechos esenciales que emanan de 
la naturaleza de la persona humana, de lo que claramente 
quedó constancia en la historia de la Constitución.

Ello se desprende también del artículo 29 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos (Organización de 
Estados Americanos, 1969), en la cual se establece que: 
“ninguna disposición de la presente convención puede 
ser interpretada en el sentido de: c) Excluir otros dere-
chos y garantías que son inherentes al ser humano, o que 
se derivan de la forma democrática representativa de 
gobierno, y d) Excluir o limitar el efecto que puede pro-
ducir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza”.

La disposición contenida en el artículo 29 de la Convención 
Americana en su literal c) permite comprender el efecto 
vinculante de otros derechos que, aun cuando no fueron 
recogidos expresamente por los pactos internacionales 
o por la Constitución, quedan implícitamente garantiza-
dos en virtud de la disposición analizada. La obligación 
de los órganos del Estado de respetar y garantizar los 
derechos, lo ha señalado directa y claramente la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos como intérprete 
último de tales convenciones en el ámbito regional. Así, 
en el Caso Godinez Cruz vs Honduras (1989) se expresó: 
“La segunda obligación de los estados partes es la de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reco-
nocidos en la convención a toda persona sujeta a su ju-
risdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados 
partes de organizar todo el aparato gubernamental y, en 
general, todas las estructuras a través de los cuales se ma-
nifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que 
sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos. Como consecuencia 

de esta obligación, los estados deben prevenir, investigar 
y sancionar toda violación de los derechos reconocidos 
por la convención y procurar, además, el restablecimiento, 
si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la re-
paración de los daños producidos por la violación de los 
derechos humanos”. (Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, 1989)

Periodización de la evolución de los derechos en el cons-
titucionalismo ecuatoriano

Muchos criterios se pudieran tener en consideración para 
analizar la evolución de los derechos fundamentales en el 
constitucionalismo ecuatoriano. Uno de ellos, el más clá-
sico, sería simplemente analizar el texto de la Constitución 
y hacer una enumeración de derechos conforme apare-
cen cronológicamente en la Constitución y hasta usando 
la trillada teoría occidental de las generaciones de dere-
chos (primera, segunda y tercera). (Chiriboga Zambrano 
& Salgado Pesantez, 2018). Este análisis formal sería 
ajeno al proceso social que siempre, cualquier derecho 
reconocido constitucionalmente, debe dar cuenta. 

Otro análisis, también clásico, sería asociar las 
Constituciones a los períodos de influencia política de 
los presidentes, que sería una aproximación episódica 
propia de la historiografía descriptiva, que tampoco da 
cuenta de los procesos sociales ni de la relación entre 
los reconocimientos de derechos con las luchas por su 
reconocimiento (Breilh Paz & Herrera, 2011).

Periodizar en base al constitucionalismo del siglo XIX, 
XX y XXI, que efectivamente con este criterio se pudie-
ran encontrar características distintas, tampoco ofrecería 
mayores luces al análisis. Quizá estos criterios hay que 
desecharlos porque se trata de “una visión histórica que 
seguía la trayectoria de las estructuras de poder y sus 
agentes, así como disimulaba las profundas fracturas so-
ciales”. Los excluidos de esas narrativas (mujeres, indios, 
negros, plebe), tuvieron que esperar décadas para ingre-
sar en el universo del relato histórico pues simplemente 
se consideraba que no encarnaban la nación.

Una periodización de la historia que se acerca a nuestra 
pretensión de comprender los avances de los derechos 
con los procesos sociales se puede encontrar en la pro-
puesta de Ayala Mora (1996, 2014), en la cual se divide la 
época republicana en tres grandes períodos: el proyecto 
nacional criollo (1830-hasta finales del siglo XIX), proyec-
to nacional mestizo (principios del siglo XX hasta los años 
sesenta), proyecto nacional de la diversidad (años sesen-
ta hasta la actualidad). 

Al respecto existe una constatación, que es una virtud en 
el constitucionalismo contemporáneo: una vez reconoci-
do un derecho, se lo ha mantenido. Hay algunos dere-
chos que, como suele suceder con otras normas, pierden 
sentido cuando el contexto histórico cambia. Un buen 
ejemplo es el derecho a que los militares no puedan ser 
alojados en casa de ecuatorianos sin consentimiento de 
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sus dueños, que aparece en casi todas las constituciones 
del siglo XIX. Hay derechos que comienzan con un sim-
ple enunciado, y se van agregando adjetivos, titulares y 
contenidos. 

Quizá el mejor ejemplo es el derecho a la propiedad. En 
1812, la propiedad es inviolable y no hay hipótesis de 
restricción. En 1830 la propiedad tiene un valor absoluto, 
pero puede ser restringida con una condición: consenti-
miento del dueño, sin el cual no puede haber uso público 
(Art. 62). En 1835 la propiedad puede ser restringida si 
hay calificación en la ley (Art. 97). En 1869 se requiere, 
además de la calificación de la ley, sentencia ejecutoria-
da para restringir la propiedad en casos utilidad pública 
(Art. 16). En la de 1929 se establece que “el derecho de 
propiedad, con las restricciones que exijan las necesida-
des y el progreso sociales. En tal sentido, corresponde 
a la Ley determinar las obligaciones, limitaciones y servi-
dumbres en favor de los intereses generales del Estado, 
del desenvolvimiento económico nacional y del bienestar 
y salubridad públicos”. 

En la Constitución de 1998 existe toda una sección, con 
cinco artículos, y en ella se establece que la propiedad 
tiene que tener función social (Art. 30). Finalmente, en la 
Constitución de 2008, la propiedad aparece en múltiples 
artículos y acepciones: la propiedad imprescriptible de 
los territorios ancestrales, la propiedad colectiva, la pro-
piedad con función social y ambiental, la propiedad en 
sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asocia-
tiva, cooperativa y mixta (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008).

En cuanto al derecho de los extranjeros, es interesante 
constatar que, durante todo el siglo XIX, se reconoce sus 
derechos siempre y cuando respeten la Constitución. A 
partir de 1906 se reconocen sus derechos civiles y la ciu-
dadanía es restringida. En la Constitución del año 2008 se 
les reconocerá algunos derechos políticos. En suma, los 
extranjeros llegan a tener todos los derechos fundamen-
tales, salvo los derechos políticos y también el derecho a 
adquirir propiedad en determinados lugares (en la fronte-
ra, por ejemplo).

Existen algunas normas que despiertan el interés por 
parecer avances del siglo XX, relacionados con el dere-
cho penal internacional, el derecho internacional huma-
nitario y más en concreto con el estatuto de Roma. En 
ese caso se pueden referir la obediencia debida y a la 
imprescriptibilidad de derechos. La obediencia debida 
aparece por primera vez en la Constitución de 1878, Art. 
109: “Las autoridades militares no deben obedecer las 
órdenes superiores que tengan por objeto atentar contra 
los altos poderes nacionales, o que sean manifiestamente 
contrarias a la Constitución o las leyes.” En relación a la 
imprescriptibilidad de los delitos relacionados a la viola-
ción de la Constitución, la primera norma que aparece la 
encontramos en la de 1883, Art. 37, en la que además se 
establece que no habrá amnistía ni indulto. 

En el año 1998 se precisa que los delitos imprescriptibles 
son genocidio, tortura, desaparición forzada de perso-
nas, secuestro, homicidio por razones políticas o de con-
ciencia (Art. 23.2), los delitos de peculado, cohecho, con-
cusión y enriquecimiento ilícito (Art. 121). La Constitución 
del año 2008 precisa, con adecuación al estatuto de 
Roma, que son imprescriptibles los delitos de genocidio, 
lesa humanidad, crímenes de guerra, desaparición forza-
da de personas o crímenes de agresión a un Estado (Art. 
80); y se mantienen los delitos de peculado, cohecho, 
concusión y enriquecimiento ilícito (Art. 233), que tienen 
que ver con la crisis bancaria de finales del siglo XX.

Análisis dogmático, social y jurídico de la Constitución del 
Ecuador 2008

La nueva Constitución del Ecuador fue aprobada, me-
diante referéndum, el 28 de septiembre de 2008. Las 
primeras reacciones de los especialistas fueron positivas 
y se concentraron en resaltar especialmente los aspec-
tos innovadores de la parte dogmática (derechos y sus 
garantías), mientras que a la parte orgánica se le prestó 
poca atención o los análisis fueron sobre todo descripti-
vos (Velázquez Flores & Alba Ulloa, 2019). Los constitu-
yentes de 2008 buscaron completar y mejorar el texto que 
había regido al país desde 1979, utilizando la experiencia 
política y el avance doctrinal en diversas materias. 

En la parte dogmática de esta Ley Fundamental, tanto en 
lo relativo a los principios filosóficos políticos que regulan 
al Estado y a su gobierno como en el catálogo de los de-
rechos consagrados, se ampliaron las fórmulas jurídicas, 
aunque a veces ciertas ideas se expresan de modo reite-
rativo. El hecho de que la Constitución, en su primera dis-
posición, haya proclamado al Estado ecuatoriano como 
un Estado constitucional de derechos y justicia, significa 
que su gobierno se convierte en un promotor activo para 
crear las condiciones necesarias indispensables que per-
mitan el desarrollo integral del ser humano en sociedad. 
En este sentido, en cuanto a los principios generales de 
protección a los derechos humanos, se han incorporado 
algunas novedades.

En cuanto a los derechos, primero, se observa que, en el 
artículo 11 de la Constitución del Ecuador (2008), se insti-
tucionalizan los principios de aplicación de los derechos, 
que según Häberle (2016), constituyen “una recepción tá-
cita de la literatura especializada y jurisprudencia europea, 
que no se puede dejar de ser alabada” (p. 133). Este artí-
culo constitucional junto al artículo 10 de la Carta Magna 
resume los principales avances relativos a la doctrina de 
los derechos sobre una concepción amplia de sus titula-
res (que incluye a grupos, colectivos y a la naturaleza), 
una legitimación generosa para la judicialización de su 
violación, la consagración del principio de igualdad y no 
discriminación, la aplicación directa de los derechos, el 
principio de progresividad y de prohibición de regresivi-
dad, la cláusula abierta de los derechos y la prohibición 
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impuesta al legislador de vulnerar el contenido esencial, 
entre otros (Cordero Heredia & Yépez Pulles, 2015).

Por su parte, el nuevo catálogo de derechos (arts. 12 has-
ta el 82 de la Constitución del Ecuador) ya no se ordena 
por “generaciones”, sino que sigue solo una lógica temá-
tica, empezando con las bases materiales del disfrute de 
todo derecho (derechos del buen vivir) y concluyendo con 
las garantías procesales y del Estado de derecho (dere-
chos de protección). En este catálogo, hay que mencio-
nar especialmente a: los derechos económicos, sociales 
y culturales que aparecen con el nombre de “derechos 
del buen vivir” (arts. 12 hasta el 34 de la Constitución del 
Ecuador), que incluyen el derecho al agua y una alimen-
tación sana. 

Así mismo, los derechos de los grupos y personas de 
atención prioritaria, a quienes se les proporciona -ade-
más de los derechos generales- una serie de medidas 
de acción afirmativa a cargo del Estado (arts. 35 hasta 
55 de la Constitución del Ecuador); los derechos colec-
tivos de los pueblos y nacionalidades indígenas que se 
han ampliado y profundizado (arts. 56 hasta 60 de la 
Constitución del Ecuador); como ya se señaló; y, una de 
las grandes innovaciones del texto constitucional que 
son los derechos de la naturaleza (arts. 71 hasta 14 de 
la Constitución del Ecuador), que no tienen parangón en 
ninguna Constitución del mundo. 

La Constitución de 2008 también fortalece las  garan-
tías de los derechos, que no se reducen a las jurisdic-
cionales, sino que incluyen a las normativas (art. 84), de 
políticas públicas (art. 95.1) y de participación (art. 95.2), 
que obligan a todo órgano del Estado a respetar los dere-
chos en la producción de normas, en el desarrollo de las 
tareas públicas, y que buscan asegurar la participación 
de los ciudadanos, con el fin de velar que la actividad del 
Estado se dirija a la realización de los derechos (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008). 

En cuanto a las garantías jurisdiccionales, no sólo se con-
templan las clásicas acción de protección antes acción 
amparo (art. 88), hábeas corpus (arts. 89-90) y hábeas 
data (art. 92), sino que se incluyen la acción de acceso 
a la información pública (art. 91), la acción de incumpli-
miento (art. 93) y la acción extraordinaria de protección 
(arts. 94 y 437). Esta última permite controlar la actividad 
de los jueces ordinarios en referencia al respeto de los 
derechos constitucionales y del debido proceso en la 
administración de justicia ordinaria (Cordero Heredia & 
Yépez Pulles, 2015).

Otra de las intenciones principales del Constituyente de 
Montecristi fue la de fortalecer los mecanismos de demo-
cracia directa en la nueva Constitución. Según su artículo 
95, los ciudadanos “participarán de manera protagónica 
en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 
asuntos públicos, y en el control popular de las institucio-
nes del Estado y la sociedad, y de sus representantes, en 

un proceso permanente de construcción del poder ciuda-
dano”. Para conseguir este propósito, la Norma Suprema 
combina mecanismos de democracia directa (arts. 103-
105 CR), democracia participativa (arts. 100-101 CR) y 
democracia comunitaria (art. 57, Nº 9, CR), con las clá-
sicas instituciones de la democracia representativa (arts. 
108-117 CR). 

En cuanto a los mecanismos de democracia directa, se 
amplió la revocatoria del mandato (art. 105 CR) a todas 
las autoridades de elección popular, sin imponer ninguna 
clase de causales (Ecuador. Asamblea Nacional, 2010). 
La consulta popular también se reguló ampliamente en 
sus dos variantes: referéndum y plebiscito (art. 104). La 
solicitud de convocatoria a consulta puede ser realiza-
da por el ejecutivo central “sobre los asuntos que estime 
convenientes” o por cualquiera de los gobiernos locales 
(regional, provincial, cantonal o parroquial rural) “sobre 
temas de interés para su jurisdicción”. 

La solicitud también puede ser hecha por la propia ciu-
dadanía con el respaldo del 5% del registro electoral si 
la convocatoria es a nivel nacional y del 10% si es en 
el ámbito local, incluso los ecuatorianos residentes en el 
extranjero podrían promover una consulta sobre “asuntos 
de su interés y relacionados con el Estado ecuatoriano”. 
Finalmente, mediante la iniciativa popular normativa (art. 
103), los ciudadanos pueden proponer la creación, refor-
ma y derogación de cualquier tipo de normas en todos los 
niveles de gobierno.

Todos los aspectos dogmáticos, normativos y sociales e 
innovadores de la Constitución de Montecristi descritos, 
denota la adecuación formal en el procedimiento de crea-
ción de la ley que garantice los derechos de los ciudada-
nos y las reglas de procedimiento. Ello exige que las de-
cisiones sean tomadas por las autoridades competentes 
(esto es el quién toma las decisiones) que la ciudadanía 
y sus representantes sean escuchados por los tomadores 
de decisiones legislativas, permitiendo la efectivización 
de los derechos fundamentales establecidos en la Carta 
Magna. 

La Constitución ecuatoriana actual es clara al manifestar 
que no cabe “restricción” al ejercicio de los derechos (Art. 
11, numeral 4) Aun así, la Corte Constitucional ecuatoria-
na, en la sentencia 010-13-SIN-CC del 25 de septiembre 
de 2013 ha indicado que “…la facultad de configuración 
legal, que conlleva restricción de derechos constitucio-
nales, debe realizarse en observancia de los criterios de 
razonabilidad y proporcionalidad…”. Igualmente, la sen-
tencia de la Corte 005-15-SIN-CC, p. 16, del 18 de marzo 
de 2015, con una referencia a la sentencia de la Corte 
010-13-SIN-CC, vuelve a indicar lo mencionado en rela-
ción con la restricción.

Por otro lado, la misma Corte ha intentado remarcar 
que una cosa es la regulación y otra cosa es la restric-
ción (Sentencia 003-14-SIN-CC, pp. 40-41, del 17 de 
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septiembre de 2014, referida a la Ley de Comunicación, 
donde aclara que dicho cuerpo legal regula el ejercicio de 
los derechos y no restringe los mismos). De esta manera, 
se ha dejado abierta la posibilidad de una “regulación” 
(Art. 132 y 133) tal como la propia Corte lo ha reconocido 
en la sentencia 009-10-SIN-CC del 09 de septiembre de 
2010, cuando se puso de manifiesto lo siguiente: “Resulta, 
entonces, que cuando se determina el principio de reser-
va legal como el establecido en el numeral 8 del artículo 
11 de la Constitución, la regulación del mismo no admite 
otra sino la que debe ser realizada por el Legislador, en-
cargado en última instancia de regular cuidadosamente la 
maeria que es sometida a su conocimiento, en el presente 
caso, la limitación de los derechos fundamentales en la 
contratación colectiva reconociendo que la potestad re-
glamentaria se halla restringida y subordinada”. 

En igual sentido, la Constitución ha fijado que sólo me-
diante ley se pueden establecer ciertas limitaciones. Por 
ejemplo, el artículo 69, numeral 2, de la CRE señala: “Se 
reconocerá el patrimonio familiar inembargable en la 
cuantía y con las condiciones y limitaciones que esta-
blezca la ley…”; el artículo 66, numerales 17 y 21, de los 
derechos de libertad establece: “17. El derecho a la liber-
tad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo 
gratuito o forzoso salvo los casos que determine la ley”, 
“21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la co-
rrespondencia física y virtual; ésta no podrá ser retenida, 
abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en 
la ley…”. Estas reservas habilitan al legislador para fijar 
con un margen de libertad constitucional la regulación de 
los límites de un derecho fundamental.

De lo que se trata, en definitiva, es de una “limitación 
constitucionalmente admisible” cuando de satisfacer 
otros derechos se trata (lo que se conoce como los límites 
inmanentes) (Bastidas, et al., 2004). Lo que no cabe, en 
consecuencia, es una “regulación” que vuelva impracti-
cable el ejercicio del derecho o lo dificulte más allá de lo 
que la propia Constitución pudiese autorizar.

Segundo, el solo hecho de denominar a una intervención 
legislativa como una actividad de “delimitación” no supri-
me el riesgo de que el legislador pueda limitar de forma 
excesiva los derechos. Consecuentemente, sólo tras aco-
meter las valoraciones necesarias mediante el principio 
de proporcionalidad es posible rechazar una intervención 
arbitraria y desproporcionada por parte del legislador que 
debiendo configurar un derecho, en realidad lo desfigura. 
Tercero, se puede objetar al uso de la palabra “delimi-
tación” su desmedida confianza en una objetividad abs-
tracta del contenido de todos los derechos fundamenta-
les, cuando, en realidad, las disposiciones de derecho 
fundamental se caracterizan más bien por su indetermi-
nación semántica.

Por lo tanto, si se parte de un modelo de derechos y los 
mismos son considerados como posiciones cerradas, de-
finitivas o absolutas, se llega al resultado de que nunca 

pueden existir limitaciones legítimas o constitucional-
mente admisibles al ámbito de ejercicio de los derechos. 
Por el contrario, si se parte de un modelo de principios 
abiertos y generales, es posible una limitación constitu-
cionalmente admisible de un derecho garantizado prima 
facie por las normas de derecho fundamental que, tras la 
valoración de cada caso, puede alcanzar el carácter de 
definitiva (Alexy, 1993).

Junto a ello, pueden ayudar al propósito de concretar el 
margen de discrecionalidad sobre el alcance del conteni-
do esencial de los derechos, tanto en la sede legislativa 
como la judicial, un principio de desarrollo progresivo del 
ejercicio de los derechos con la consecuente prohibición 
de regresividad, así como un principio de aplicación más 
favorable o pro homine y un criterio de interpretación sis-
temática de la norma fundamental. (Art. 11, numerales 5 
y 8, inciso 1) En conclusión, una objetividad total única-
mente podría alcanzarse en un sistema “ideal” en el que 
la Constitución pudiese determinar por completo el conte-
nido de cada uno de los derechos que la integran. 

Como consecuencia, la función de la corte o el tribunal 
sería únicamente subsumir los hechos de un caso en el 
amplio catálogo constitucional disponible, y el parlamen-
to se reduciría al mínimo, encargado únicamente de una 
mera ejecución de la Constitución, perdiendo todo su 
significado como espacio ideal de la deliberación demo-
crática. Sin embargo, ello es imposible, amén de poco 
deseable, en un Estado con contextos plurales y diversos 
como el Ecuador. Por esa razón, las cláusulas abstractas 
de derechos son ideales para una deliberación democrá-
tica, y aunque conlleven un margen de discrecionalidad 
en su aplicación, ello es preferible antes que pretender 
determinar en abstracto el contenido de unos derechos 
que deben ser configurados de manera progresiva.

Así, la única teoría compatible con una aplicación del cri-
terio de proporcionalidad capaz de enjuiciar la legítima 
intervención del legislador en el mundo de los derechos 
desde un punto de vista positivo es una teoría relativa 
del contenido de los mismos. Desde esta perspectiva, 
el contenido de los derechos no constituye una tarea de 
identificación en abstracto, como supone la teoría absolu-
ta, que limita de entrada las competencias del legislador 
democrático por suponer un contenido a priori, inmutable 
y definitivo para cada derecho.

Al contrario, el contenido del derecho debe ser concreta-
do en atención a las específicas circunstancias del caso, 
lo que requiere la aplicación del principio de proporcio-
nalidad como criterio de control razonable de la tarea le-
gislativa. De esta manera, se justifica también la previsión 
de la norma fundamental ecuatoriana que consagra po-
sitivamente la vinculación del legislador a un contenido 
de los derechos, abandonando una concepción pasiva 
de los mismos, tan sólo como límites de los límites a los 
poderes públicos.
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La configuración de los derechos fundamentales es una 
tarea necesaria que cobra un diferente matiz si proviene 
del legislador o de los órganos jurisdiccionales supre-
mos. De hecho, como se dejó indicado, ambos -legisla-
dor y tribunal- ejercen de manera concurrente, pero no 
idéntica, la construcción del derecho en forma de concre-
tización. Ahora, son las diferentes teorías del contenido 
de los derechos las que aportan en dicha configuración y 
concreción. Así, se ha observado que una teoría absoluta 
del contenido esencial contempla la idea de una esfera 
permanente del derecho que constituye su núcleo esen-
cial, un núcleo susceptible de ser definido en abstracto 
con independencia del caso o de una situación histórica 
concreta, por lo tanto, irreductible e indisponible por el 
legislador en cualquier momento.

Sin embargo, esta visión de los derechos y su conteni-
do parece una tarea difícil, si se tiene presente que en la 
mayoría de los textos constitucionales contemporáneos 
las disposiciones de derechos fundamentales se han 
enunciado en términos altamente vagos y generales, de 
modo que no es absolutamente claro, siempre y en cada 
momento, cuál es el contenido esencial de todos los de-
rechos. Para el caso ecuatoriano, con una Constitución 
en la que ciertos derechos aparecen con unos contor-
nos más definidos, y otros más generales y abstractos, 
no resulta apropiada una teoría absoluta del contenido en 
todos los casos, en razón de que no todos los derechos 
fundamentales ofrecen de forma clara un contenido esen-
cial, estático y definitivo.

Por otro lado, la teoría relativa del contenido de los de-
rechos parte de la constatación de que toda limitación 
a los derechos fundamentales exige una justificación, 
la cual puede encontrar un apoyo explícito en la norma 
constitucional ante la necesidad de preservar otros de-
rechos o bienes constitucionales igualmente protegidos. 
A pesar de las críticas que enfrenta la teoría relativa, la 
Constitución ecuatoriana parece haber adaptado sus 
postulados cuando de forma expresa ha indicado que 
será inconstitucional cualquier acción u omisión de ca-
rácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injus-
tificadamente el ejercicio de los derechos.

Una conclusión básica es que mientras la teoría absoluta 
del contenido esencial observa a cada derecho de for-
ma aislada, con un contenido inmutable e invariable, la 
teoría relativa, con el principio de proporcionalidad por 
medio, analiza a los derechos en una continua relación 
dialéctica, como sucede en el caso ecuatoriano. El mayor 
problema es que la Corte Constitucional no ha sido preci-
sa en su jurisprudencia. Es decir, de manera poco consis-
tente, entre una concepción relativa del contenido de los 
derechos y la teoría absoluta de los mismos, el órgano de 
control no ha cumplido con una tarea interpretativa cohe-
rente del texto fundamental.

El máximo órgano de control constitucional no ha logrado 
descifrar cuál es la teoría del contenido esencial de los 

derechos que se adapta fielmente al modelo constitucio-
nal ecuatoriano pergeñado en la Constitución de 2008. 
No existe, en consecuencia, una idea clara de las teorías 
que podrían sustentar una concepción adecuada de los 
derechos fundamentales en el constitucionalismo ecua-
toriano. Tal como se ha dejado sentando, la Corte ecua-
toriana parece desconocer los fundamentos teóricos que 
sirven de base a sus decisiones. Pero aún más, si a la 
incomprensión teórica se suma una discrecionalidad in-
justificada de los criterios que guían el actuar de la Corte, 
una apresurada deslegitimación del órgano de control, en 
perjuicio de un desarrollo de los derechos fundamenta-
les garantizados en la Constitución, parece ser la conse-
cuencia inevitable.

CONCLUSIONES

La Constitución del Ecuador a partir de la reforma del 
2008, ha modificado profundamente el sistema de de-
rechos, y en los cuales se ha incluido los derechos fun-
damentales, que obliga al Estado a respetar y cumplir lo 
dispuesto en la Carta Magna, es decir, es considerada 
una fuente para definir el constructo del Buen Vivir y de la 
protección de derechos fundamentales. 

Además, la Constitución de 2008 nos brinda una gama 
de derechos tan amplia, situados todos ellos en el mis-
mo rango jerárquico, y garantizados, reconoce la misión 
fundamental que tiene el Estado de cumplir y hacer cum-
plir todas y cada una de las normas establecidas en la 
Constitución y la Ley; lo que implica que los derechos 
someten y limitan a todos los poderes incluso al cons-
tituyente, y que el fin del Estado es el reconocimiento, 
promoción, garantía de los derechos constitucionalmente 
establecidos.

Finalmente, la dogmática constitucional deja entrever 
principios de organización del poder que pluralizan la 
democracia creando numerosos mecanismos de con-
trol y dirección de la política y las políticas públicas. La 
implementación de dichos mecanismos depende de los 
patrones de comportamiento político en Ecuador y de los 
recursos de poder en juego.
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RESUMEN

El estudio se realizó en una parcela experimental de bana-
no, cultivar Cavendish en la parroquia Jesús María del can-
ton Naranjal, perteneciente a la provincia del Guayas. Se 
aplicaron diferentes tratamientos, en los cuales se utilizó 
los siguientes productos: Timorex gold, Lanzador en agua 
y aceite, top-cop, cari gold, vitality, vitanica rz y banole. La 
aplicación de los tratamientos se realizó por aspersión diri-
gida a la hoja uno, por el método de la hoja simple. La toma 
de datos se realizará cada 7 días hasta cuando el trata-
miento testigo de la hoja 1 presente quemas en un mínimo 
de 80%, se procederá a evaluar la enfermedad en porcen-
tajes de desarrollo de acuerdo a la metodología de Stover. 
Los tratamientos se establecieron mediante un diseño de 
bloques completamente al azar (DBCA) con nueve trata-
mientos y cuatro repeticiones, con un total de 36 plantas a 
evaluar. Como resultado obtuvimos qué el tratamiento con 
el fungicida top-cop tiene la menor área foliar afectada y la 
menor área bajo la curva del progreso de la enfermedad 
(AUDPC), siendo estadísticamente diferente al resto de 
tratamientos y le siguen en orden de eficacia el fungicida 
lanzador en agua. Se evidenció mediante la técnica de la 
hoja simple, que el uso del fungicida Top Cop, presentó la 
menor área bajo la curva del progreso lo en las hojas 1 y 
2 en la planta de banano, en comparación con el resto de 
los fungicidas, siendo el testigo con los niveles más altos 
de la enfermedad.

Palabras clave: 

Sigatoka negra, fungicidas, banano, protectantes. 

ABSTRACT

The study was carried out in an experimental plot of ba-
nana, Cavendish cultivar in the Jesús María parish of the 
Naranjal canton, belonging to the province of Guayas. 
Different treatments were applied, in which the following 
products were used: Timorex gold, Pitcher in water and 
oil, top-cop, cari gold, vitality, vitanica rz and banole. The 
application of the treatments was carried out by spraying 
directed at leaf one, by the simple leaf method. Data collec-
tion will be carried out every 7 days until when the control 
treatment of leaf 1 shows burning in a minimum of 80%, 
the disease will be evaluated in development percentages 
according to Stover’s methodology. The treatments were 
established by means of a completely randomized block 
design (DBCA) with nine treatments and four repetitions, 
with a total of 36 plants to be evaluated. As a result, we ob-
tained that the treatment with the top-cop fungicide has the 
smallest affected leaf area and the smallest area under the 
disease progress curve (AUDPC), being statistically diffe-
rent from the rest of the treatments and followed in order of 
efficacy by the fungicide. pitcher in water It was evidenced 
by the simple leaf technique, that the use of the fungicide 
Top Cop, presented the smallest area under the progress 
curve lo in leaves 1 and 2 in the banana plant, compared to 
the rest of the fungicides, being the control with the highest 
levels of the disease.

Keywords: 

Black Sigatoka, fungicides, banana, protectants.

DE FUNGICIDAS PROTECTANTES, A BASE DE AZUFRE Y COBRE, COMO ALTERNATIVA A LA 
FAMILIA DE LOS CARBAMATOS EN EL MANEJO DE LA SIGATOKA NEGRA EN EL CULTIVO DE 
BANANO
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THE CARBAMATE FAMILY IN THE MANAGEMENT OF BLACK SIGATOKA IN BANANA CULTIVATION
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de banano (Musa spp.), es una enfermedad causada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, Morelet siendo 
el principal problema fitosanitario en las plantaciones de banano. Las exportaciones de banano representan un factor 
fundamental en el desarrollo de la economía de muchos países. A nivel mundial se exportan alrededor de 18,1 millones 
de toneladas de banano, siendo Ecuador el principal exportador representando el 15% total de las exportaciones. 

Las principales provincias con mayor producción de banano son El Oro (41%), Guayas (34%) y Los Ríos (16%) de los 
productores (Acaro, et al., 2021). La principal enfermedad foliar en el cultivo de banano es la Sigatoka negra, provo-
cando bajo rendimientos en la producción y la pérdida total de las plantaciones que no tenga un manejo integrado de 
la enfermedad (Kimunye, et al., 2021). Las lesiones ocasionadas por el hongo son el principal problema fitopatológico 
y el mayor limitante para producción a nivel mundial, lo que ocasiona un alto costo debido al incremento de los ciclos 
de fumigación aérea para poder controlar el progreso de la enfermedad (García, et al., 2019). En el comienzo del 
desarrollo de la enfermedad en 1930, se aplicaba sulfato de cobre en agua como control del patógeno, conforme fue 
incrementando la agresividad de la enfermedad en los cultivares de banano, se incorporó el aceite de petróleo para 
combatirla. 

En la actualidad existen varias estrategias de control a base de fungicidas químicos y el uso de protectantes, su apli-
cación en cocteles, ayuda a potenciar el control de los fungicidas y a reducir la resistencia del hongo (Portilla, 2017). 
El principal control de la enfermedad se basa en la aplicación de fungicidas químicos , lo cuales por su uso indebido 
el hongo Mycosphaerella fijiensis ha presentado resistencia y sensibilidad al modo de acción de los fungicidas sistémi-
cos, por lo que se busca alternativas que se basen en fungicidas de origen biológico o el uso de hongos antagonistas 
que inhiba el progreso de la enfermedad en plantaciones bananeras (Zuluaga, et al., 2007). 

Para el control de la enfermedad sigatoka negra se utilizan fungicidas químicos como: triazoles (propiconazol, tebuco-
nazol y bitertanol), morfolinas (tridemorf), benzimidazoles (benomyl) y estrobirulinas (azoxistrobin y trifloxiztrobin), de 
acuerdo a las restricciones establecidas por la FRAC (Manzo, et al., 2012). En el control de sigatoka negra, el manejo 
integrado de la enfermedad se basa en un conjunto de métodos de control apoyado por el conocimiento de fenología, 
estructura genética, cultivar, tipo de reproducción, diseminación, fuente de inoculo, periodo de incubación y ciclo de 
la enfermedad. 

En el control del patosistema banano/ Sigatoka negra se sugiere la siguientes practicas deshoje (despunte y cirugía), 
densidad de plantación, deshije, sistema de drenaje, control de maleza y fertilización química-biológica (Orozco, et al., 
2008). La siguiente investigación tiene como objetivo evaluar alternativas de fungicidas protectantes, como reemplazo 
a la salida de los fungicidas del grupo químico carbamatos.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Aplicación de los tratamientos

Tabla 1. Características y dosificación de los tratamientos. 

PRODUCTO INGREDIENTES ACTIVOS CONCENTRACION DISTRIBUIDORA DOSIS 
(l/ha)

OIL (L/
ha)

TOP COP Azufre y Cobre 50% - 4.4% AGRONPAXI 1.0 L/Ha 3.785

TIMOREX Melaleuca Alternifolia SC 223 g/L ADAMA 0.5 3.785

CARI GOLD Melaleuca Alternifolia EC 223 g/L AFECOR 0.5 3.785

LANZADOR EN ACEITE Folpet SC 500 g/L ADAMA 1.5 3.785

VITALITY
Silica activa, ácidos húmicos, fúlvi-
cos, aminoácidos, materia orgánica 
y nitrógeno

  PROTECSA 1.0 3.785

VITANICA RZ Bacillus amyloliquefaciens. FZB42® 9,2x108 
ufc/m PROTECSA 1.0 3.785

BANOLE Aceite Mineral Parafinico 100% LUBRISSA 3.785 3.785

LANZADOR EN AGUA Folpet SC 500 g/L ADAMA 1.5 0

CONTROL ABSOLUTO          
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Ubicación del experimento 

El experimento se realizó en una parcela experimental 
de banano, cultivar Cavendish en la parroquia Jesús 
María del canto Naranjal, perteneciente a la provincia del 
Guayas (Tabla 1, Figura 1).

Figura 1. Parroquia Jesús María zonal experimental, 
Guayas-Naranjal.

Se realizará la aspersión dirigida a la hoja uno, por el 
método de la hoja simple. La toma de datos se realizará 
cada 7 días hasta cuando el tratamiento testigo de la hoja 
1 presente quemas en un mínimo de 80%, se procederá 
a evaluar la enfermedad en porcentajes de desarrollo de 
acuerdo a la metodología de stover.

Diseño Experimental

Los tratamientos (Tabla 2) se establecieron mediante un 
diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 
nueve tratamientos y cuatro repeticiones, con un total de 
36 plantas a evaluar.

Tabla 2. Estructuración de los tratamientos.

Tratamientos Fungicidas Repeticiones 

1 TOP COP 4

2 TIMOREX 4

3 CARI GOLD 4

4 LANZADOR EN ACEITE 4

5 VITALITY 4

6 VITANICA RZ 4

7 BANOLE 4

8 LANZADOR EN AGUA 4

9 CONTROL ABSOLUTO 4

Análisis estadístico 

El análisis de los datos obtenidos se realizó mediante el 
análisis de varianza (Anova) y las medias serán separa-
das mediante la prueba de Tukey (p≤ 0,05), con la ayuda 
del paquete estadístico “Infostat Profesional”.

Variable de estudio 

Las variables de estudios a evaluar fueron, el área foliar 
afectada (AFA) y el área bajo la curva del progreso de la 
enfermedad (AUDPC), que se determinaron a los 7-14-
21-28-35-42-49 días después de la aplicación 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Tabla 3. Área foliar afectada de la hoja 1.

TRATAMIENTOS % AREA AFECTADA HOJA 1

TOP COP 17,59

LANZADOR EN H2O 19,41

CARI GOLD 31,42

LANZADOR EN OIL 35,00

TIMOREX 42,75

VITANICA RZ 43,75

VITALITY 44,50

BANOLE 45,33

CONTROL ABSOLUTO 68,33

Figura 2. Área bajo la curva del progreso de la enferme-
dad de la hoja 1.

Como se observa en la tabla 3 y figura 2, el tratamiento 
con el fungicida top-cop tiene la menor área foliar afec-
tada y la menor área bajo la curva del progreso de la en-
fermedad (AUDPC), siendo estadísticamente diferente 
al resto de tratamientos y le siguen en orden de efica-
cia el fungicida lanzador en agua. Según Alburqueque & 
Gusqui (2018), el mayor porcentaje de inhibición micelial 
lo obtuvo el tratamiento a base de sulfato de cobre penta 
hidratado en el control del hongo Phytophthora infestans , 
que inhibe la germinación de esporas y disminuye la bio-
síntesis de proteínas en los hongos. 
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Figura 3. Comparación del área foliar afectada de la hoja 
1, del tratamiento a base del fungicida Top-cop, en rela-
ción al testigo absoluto.

Tabla 4. Área foliar afectada de la hoja 2.

TRATAMIENTOS % AREA AFECTADA HOJA 
2

TOP COP 32,00

TIMOREX 51,67

CARI GOLD 51,83

LANZADOR EN OIL 52,08

BANOLE 53,43

VITALITY 63,75

VITANICA RZ 65,00

LANZADOR EN H2O 79,08

CONTROL ABSOLUTO 93,67

Figura 4. Área bajo la curva del progreso de la enferme-
dad de la hoja 2.

Como se observa en la tabla 4 y figura 4, el tratamiento con 
el fungicida top-cop tiene la menor área foliar afectada y 
la menor área bajo la curva del progreso de la enferme-
dad (AUDPC), siendo estadísticamente diferente al resto 
de tratamientos y le siguen en orden de eficacia el fungi-
cida lanzador en aceite, Timorex y Cari gold, siendo estos 
tres últimos tratamientos estadísticamente semejantes. 
Según Moreno (2021), el sulfato de cobre es un fungicida 

bactericida, que actúa en las etapas iniciales del ciclo 
biológico del hongo impidiendo la esporulación y el desa-
rrollo de la enfermedad. Tal como nos indica Reuven, et al. 
(2020), los resultados obtenidos en Ecuador demuestran 
que el aceite de árbol de té (Timorex), tiene una eficacia 
en el control de Sigatoka negra similar a los fungicidas 
químicos de la familia de los triazoles (Difenoconazol) y 
Estrobilurinas (azoxystrobin).

Figura 5. Comparación del área foliar afectada de la hoja 
2, del tratamiento a base del fungicida Top-cop, en rela-
ción al testigo absoluto.

CONCLUSIONES 

En el trabajo mediante la técnica de la hoja simple, se 
pudo evidenciar que el uso del fungicida Top Cop, pre-
sentó la menor área bajo la curva del progreso de la en-
fermedad, durante toda la epidemia de la sigatoka negra, 
por lo tanto, un menor porcentaje de área afectada de la 
hoja, en las hojas 1 y 2 en la planta de banano, en com-
paración con el resto de los fungicidas, siendo el testigo 
con los niveles más altos de la enfermedad.
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RESUMEN

En el proceso de formación inicial del profesorado, el de-
sarrollo de la actividad práctica profesional, precisa de si-
tuaciones problemáticas, desde la formación académica, 
donde el estudiante pueda contrastar con la realidad de la 
escuela, a través del tratamiento científico de situaciones 
del contexto escolar. Es así que la concepción de la prác-
tica debe contribuir a la formación de destrezas para la 
investigación, en tanto permita la integración de saberes, 
al vincular los procesos formativos con las disimiles pro-
blemáticas del ámbito educativo. Este tema se considera 
de extraordinaria importancia, en el contexto mundial y de 
manera particular en América Latina y el Caribe, donde 
se manifiesta de manera creciente una preocupación por 
abordar los desafíos relacionados con la preparación de 
maestros y profesores. En el presente estudio se aborda la 
formación inicial del profesorado a la luz del desarrollo de 
la actividad práctica e investigativa que permita reflexionar 
y transformar su ámbito de actuación. Para ello se realiza 
un estudio de tipo observacional analítico, en el escenario: 
Universidad Metropolitana del Ecuador, en una temporali-
zación desde el año 2020 al primer semestre de 2022, se 
analiza la significación de la relación teoría y práctica en 
el proceso de formación investigativa del profesional de la 
educación, desde de un estudio de 15 estudiantes que al-
canzan la titulación a partir de un trabajo de investigación, 
teniendo en cuenta dimensiones e indicadores a conside-
rar en el desarrollo de destrezas investigativas. 

Palabras clave: 

Formación inicial, práctica preprofesional laboral, destre-
zas investigativas. 

ABSTRACT

In the process of initial teacher training, the development 
of professional practical activity requires problematic si-
tuations, from academic training, where the student can 
contrast with the reality of the school, through the scientific 
treatment of situations in the school context. Thus, the con-
ception of the practice should contribute to the formation 
of skills for research, if it allows the integration of knowle-
dge, by linking the training processes with the dissimilar 
problems of the educational field. This issue is considered 
of extraordinary importance, in the global context and par-
ticularly in Latin America and the Caribbean, where there is 
a growing concern to address the challenges related to the 
preparation of teachers and professors. This study deals 
with the initial training of teachers considering the develop-
ment of practical and investigative activity that allows them 
to reflect and transform their field of action. For this, an 
analytical observational study is carried out, in the scena-
rio: Metropolitan University of Ecuador, in a time frame from 
the year 2020 to the first semester of 2022, the significance 
of the relationship between theory and practice is analyzed 
in the process of investigative training of the education pro-
fessional, from a study of 15 students who reach the degree 
from a research work, taking into account dimensions and 
indicators to consider in the development of research skills.

Keywords: 

Initial training, pre-professional work practice, investigative 
skills.
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INTRODUCCIÓN

La formación del profesorado resulta una pieza clave para 
obtener sistemas educativos de calidad, aspecto que ha 
sido objeto de estudio en los diferentes contextos. En este 
sentido se realizan reflexiones y propuestas con relación 
a la concepción del diseño curricular y la significación de 
las relaciones entre la teoría y la práctica en el desarrollo 
de habilidades investigativas. 

Este tema según refiere Vaillant (2013), tanto a nivel mun-
dial como en América Latina y el Caribe, “se manifiesta 
una preocupación creciente por abordar los desafíos re-
lacionados con la preparación de maestros y profesores”. 
(p. 186)

Para el proceso formativo se manifiestan los modelos 
concurrentes, así como el sistema consecutivo. Que al 
decir de Musset (2010), estos modelos toman como crite-
rios la relación teoría- práctica. Es así como en el modelo 
concurrente se abordan de manera simultánea los apren-
dizajes académicos a los educativos y profesionales y el 
consecutivo después de completar una formación previa 
en una materia disciplina tienen acceso a los cursos pe-
dagógicos y específicos. 

Esta autora enfatiza en aspectos relativos a la estructura 
de la práctica, el momento de inicio, el peso curricular, 
así como la elección de buenos centros y tutores, que 
se manifiesta en la necesidad de las relaciones entre es-
cuelas de prácticas y centros de formación, que hasta 
el momento se limita a intercambios entre estas dos ins-
tituciones. Sin embargo, no se realizan propuestas que 
permitan ofrecer a ambas partes mayor participación en 
el proceso formativo como valor añadido que incluso trae 
consigo una mejora en la calidad y el funcionamiento de 
la escuela. 

En este contexto Ramírez (2015), enfatiza en la significa-
ción de la formación y la necesidad de combinar conoci-
mientos del currículo con el desarrollo de diseños, para 
hacer posible una práctica reflexiva y de investigación, 
resaltando la necesidad de acercar los centros de forma-
ción a las instituciones educativas a favor de alcanzar el 
apoyo a los tutores, teniendo en cuenta que la elección 
de la carrera de maestro de educación primaria también 
está determinada por motivos intrínsecos y extrínsecos, a 
partir de que no está entre las preferencias de los jóvenes.

En el presente estudio se aborda la formación inicial del 
profesorado a la luz del desarrollo de la actividad práctica 
e investigativa que permita reflexionar y transformar su 
ámbito de actuación. 

La formación inicial implica un proceso que permite dis-
poner de todos los aspectos que favorecen la consoli-
dación de los saberes necesarios para el ejercicio de la 
profesión. En este ámbito los programas de formación 
deben estructurarse a partir de los acontecimientos y ac-
tividades que debidamente permitan la adquisición de 

habilidades, disposiciones, conocimientos, hábitos, ac-
titudes, valores y normas que lo capaciten para el des-
empeño de su profesión, lo cual le otorga una dimensión 
profesional-personal.

Desde esta perspectiva, la formación del profesional de 
la educación se expresa en la necesidad de dar respues-
ta a las demandas que exige la sociedad y propiciar la 
asimilación en forma gradual y ascendente. Esta condi-
ción pretende explicar que la formación de profesionales 
debe centrarse en la solución de problemas basados en 
conocimientos científicos donde se insista en la unidad 
entre conocimientos y competencias profesionales que 
la práctica exige. Entonces, lo más importante es la pre-
paración que reciba el profesional para que enfrente su 
práctica futura con carácter creativo, dirigido a la trans-
formación de su realidad educativa.

En los diferentes contextos, la concepción de la formación 
inicial y los programas relacionados con el diseño curricu-
lar, le otorgan un valor a la participación de los docentes 
en formación en las escuelas donde posteriormente ejer-
cerán su actividad profesional, a partir de los supuestos 
que consideran el aprendizaje desde la práctica y como 
incentivo para reafirmar la profesión. 

Si bien en el diseño del currículo de formación del profe-
sorado es importante tener en cuenta la articulación entre 
la teoría y la práctica, resulta necesario considerar que 
existen aspectos que resultan significativos analizar con 
relación al ingreso a la carrera, que tienen relación con las 
condiciones, contextos y factores de naturaleza intrínse-
cas y extrínsecas que se revierten en el mismo. 

“La práctica contribuye a la adquisición de conocimientos 
y el desarrollo de habilidades, así como un vínculo afec-
tivo con la profesión. Lo cual permite la reafirmación de 
los intereses profesionales, así como el desarrollo de los 
modos de actuación profesional. Desde esta perspectiva, 
se puede considerar que el componente práctico, surge 
como modelación directa de la actividad profesional en 
sus expresiones concretas más particulares, sitúa al es-
tudiante en condiciones reales, donde tiene la posibilidad 
de desarrollar actividades directamente vinculadas a las 
tareas profesiones”. (Domínguez & Rojas, 2018, p. 149)

Según refiere Suckel, et al. (2020), la formación inicial del 
docente implica comprender la dinámica de construcción 
del saber pedagógico, donde es necesario un análisis del 
papel que desempeña la práctica, requiere comprender 
la relación que se establece entre la teoría y la práctica 
asociada al proceso formativo.

Desde esta perspectiva un elemento que cobra un ex-
traordinario valor en la formación inicial del profesorado 
es un eje central de las prácticas preprofesionales, de 
manera que se convierte en una condición fundamental 
para su desarrollo, asimismo para la integración de con-
textos reales en que se desarrolla la profesión docente, 
a partir de una construcción reflexiva. En tal sentido la 
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práctica preprofesional ha cobrado un lugar importante 
en el diseño curricular de las carreras que tributan a la 
formación docente, donde se manifiestan las diferentes 
dimensiones del que hacer profesional.

Vaillant & Marcelo (2021), aluden acerca de considerar en 
las políticas de formación docente, una adecuada inte-
gración entre los saberes disciplinares que deben incor-
porar y las prácticas centrales en el ejercicio de la profe-
sión, asimismo apunta que “ello requiere desmantelar la 
separación tradicional que se produce en la preparación 
del profesorado entre las prácticas y los contenidos peda-
gógicos y disciplinares”. (p. 58)

Conviene subrayar que la actividad práctica en el proce-
so formativo de los docentes, se constituye en espacio 
de aprendizaje, donde adquiere un valor extraordinario la 
preparación en la metodología de la investigación educa-
tiva, que les permite transformar sus acciones educativas 
desde una perspectiva cualitativa, y se direcciona hacia 
a la búsqueda de soluciones de su quehacer profesional.

En tal sentido señala Rodríguez (2009), que la investiga-
ción pedagógica se desarrolla a partir de las acciones 
que ejerce el docente en su práctica educativa, de ma-
nera que el contexto áulico se constituye como espacio y 
objeto para la investigación.

Ahora bien, un aspecto en la formación del profesorado lo 
constituye el desarrollo de habilidades investigativas que 
para diagnosticar desde un enfoque científico las diferen-
tes problemáticas, que le permita reflexionar y transfor-
mar su práctica educativa. 

En este sentido teniendo en cuenta que es importante el 
desarrollo de las habilidades en sus diferentes niveles 
para el proceso de investigación, se considera oportuno 
tener en cuenta lo que alude López (2001), al respecto 
considera: las Habilidades Básicas: relacionadas con 
los procesos lógicos del pensamiento (análisis- síntesis, 
comparar, abstraer y generalizar), mimas que se constitu-
yen precedentes para la formación de las habilidades 
intelectuales (observar, describir, comparar, definir, ca-
racterizar, ejemplificar, explicar, argumentar, de- mostrar, 
valorar, clasificar, ordenar, modelar y comprender proble-
mas) y las habilidades docentes generales (realizar bús-
queda de información y las comunicativas).Por otro lado 
resultan significativas las que corresponden a cada área 
de las ciencia, tomando en consideración las bases del 
método científico y con un carácter interdisciplinar. 

Por otra parte, refiere Moreno (2005), que las habilidades 
investigativas son las destrezas que permiten al estudian-
te diseñar y realizar una investigación de calidad. Hay 
que mencionar además lo referente a la investigación for-
mativa en el proceso de formación del profesional en la 
Educación Superior. 

La investigación formativa constituye una herramienta 
para la dirección del proceso de enseñanza aprendizaje 

que permita al estudiante incorporar como conocimiento, 
de manera que posee dos características: es dirigida y 
orientada por un profesor, como parte de su función do-
cente y los agentes investigadores no son profesionales 
de la investigación, sino sujetos en formación (Parra, 
2004).

Por su parte Pirela, et al. (2015), consideran como el de-
sarrollo de los conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que permiten llevar a cabo el proceso de inves-
tigación. Este deviene en herramientas que se utilizan en 
el proceso enseñanza-aprendizaje, que permite la bús-
queda y divulgación de información, para que sea utiliza-
da por el estudiante. 

Según alude Freire (2020), el alcance de la investigación 
formativa se concibe teniendo en cuenta que el estudian-
te: “Aprende a investigar, a la vez que se apropia de cono-
cimientos, habilidades y valores; desarrolla la capacidad 
de independencia cognoscitiva del estudiante; propicia 
espacios colaborativos y cooperativos de aprendizaje 
significativo; contribuyen a la solución de problemas pe-
dagógicos; propician el empleo de métodos productivos”. 
(Espinoza, 2020, p. 51)

En el Reglamento del Régimen Académico en Ecuador 
(2022), se señala en el artículo 31 que “la investigación 
formativa es un componente fundamental del proceso de 
formación académica y se desarrolla en la interacción 
docente-estudiante, a lo largo del desarrollo del currículo 
de una carrera o programa; como eje transversal de la 
transmisión y producción del conocimiento en contextos 
de aprendizaje; posibilitando el desarrollo de competen-
cias investigativas por parte de los estudiantes, así como 
la innovación de la práctica pedagógica de los docentes”. 
(Ecuador. Consejo de Educación Superior, 2022)

En el contexto de la investigación pedagógica, a partir 
de la concepción del proceso de enseñanza aprendizaje, 
es necesario recalcar la necesidad del conocimiento de 
los paradigmas y enfoques, los fundamentos epistemo-
lógicos, el estudio, descripción y justificación de los mé-
todos, las cuales constituyen las habilidades esenciales 
a desarrollar en el proceso de investigación en función 
de solucionar un problema de la práctica educativa. En 
este ámbito alude García (2015), que “la concepción y la 
dinámica de la formación investigativa del estudiante de 
la carrera de educación no debe ser distinta a la concep-
ción pedagógica de los procesos universitarios, y debe 
sustentarse en premisas y requisitos que permitan definir 
los objetivos formativos para producir aprendizajes so-
bre procesos complejos que contribuyan a consolidar la 
construcción de una conciencia activa en la indagación, 
modelación estratégica e innovación”. (p. 146)

Al respecto problematizar la práctica educativa, en aras 
de su transformación es importante que adquiera los re-
cursos y herramientas teórico metodológico para aplicar 
en la diversidad de situaciones a las que se enfrentará en 
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su actividad profesional y que se puede lograr a partir de 
un diseño de la práctica donde se integre la docencia e 
investigación posible, a partir de acciones de investiga-
ción educativa, teniendo en cuenta que contribuya a un 
desempeño pedagógico transformador.

Así mismo refiere Muñoz & Garay (2015), que en el ámbito 
educativo la investigación deviene en un proceso cada 
vez más indispensable que permite renovar y transformar 
los ambientes escolares, según las necesidades de los 
alumnos, lo cual favorece transformar la realidad del que-
hacer profesional del docente. 

Por consiguiente, el desarrollo de la práctica laboral cons-
tituye un espacio formativo, que permite la integración de 
saberes, a partir de la relación teoría práctica que se ex-
presa en las relaciones intra e interdisciplinar de la con-
cepción curricular, en tanto permite el desarrollo de des-
trezas para reflexionar, intervenir y transformar la realidad 
profesional, a partir de la investigación científica. 

En el presente estudio se considera práctica laboral como 
la forma en que se organiza la actividad pedagógica en el 
proceso de formación del profesional, en consecuencia, 
favorece la familiarización continua y directa con la labor 
educativa, donde debe enfrentarse a situaciones proble-
máticas, investigar, proponer soluciones y ser capaz de 
dirigir y transformar el proceso docente educativo. Para 
ello: 

 - El proceso formativo se concibe a partir de lograr el per-
fil de un profesional en que el egresado pueda resolver 
los problemas de la práctica pedagógica, legitimada en 
el modelo del profesional.

 - La práctica desde una dimensión investigativa asume 
un papel significativo en el desarrollo del diseño curri-
cular de la carrera, la cual refiere como eje integrador la 
solución de los problemas profesionales, que garantiza 
la consecución de los objetivos horizontales en los con-
textos de actuación, a partir de la combinación de la 
nueva teoría y su desempeño laboral para resolver las 
problemáticas presentadas en el aula, con la utilización 
de métodos científicos.

 - A partir de la investigación formativa, en el contexto del 
proceso de enseñanza aprendizaje se contribuye al de-
sarrollo del sistema de conocimientos de las ciencias 
de la educación, que permita alcanzar las destrezas in-
vestigativas orientadas a la innovación educativa. 

 - En la evaluación del desempeño de los estudiantes, 
considerar la reflexión, la problematización, la autova-
loración y evaluación de las diversas circunstancias ex-
perimentadas en su práctica, que permite descubrir la 
diversidad de factores y condiciones que posibilitan el 
éxito o el fracaso en los modos de actuación profesio-
nal.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realiza un estudio de tipo observacional analítico, en 
el escenario: Universidad Metropolitana del Ecuador, en 

una temporalización desde el año 2020 al primer semes-
tre de 2022, se analiza la significación de la relación teo-
ría y práctica en el proceso de formación investigativa del 
profesional de la educación, desde un estudio de 15 es-
tudiantes que alcanzan la titulación a partir de un trabajo 
de investigación. 

Se consideró la investigación documental, como técnica 
de investigación cualitativa que permite la recopilación y 
selección de información a partir de los informes de in-
vestigación, lo cual permitió encontrar a partir del análi-
sis, síntesis, deducción en la recolección de los datos en 
un orden lógico y acorde a los objetivos del estudio. 

Se emplea la estadística descriptiva tras la recopilación 
de datos cuantitativos, que brindan información acerca 
de los procesos referente a los diversos aspectos del sis-
tema de gestión de la investigación en la carrera.

El análisis se realiza con el propósito de constatar el va-
lor del desarrollo de destrezas en el ámbito investigativo 
para transformar la realidad educativa. 

Para ello se tiene en cuenta que desde la formación ini-
cial, a partir de la concepción del diseño curricular de la 
carrera, se trabaja en el desarrollo de destrezas teniendo 
en cuenta la investigación formativa, en que propende el 
carácter interactivo docente-estudiante, como eje trans-
versal que permite la transmisión y producción del co-
nocimiento en contextos de aprendizaje para reflexionar, 
transformar y resolver problemáticas desde la práctica 
preprofesional laboral en el ámbito educativo, misma que 
se expresa en la figura 1: 

Figura 1. Concepción de la formación laboral investigativa.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para el análisis de las consideraciones con relación a 
la significación de la práctica laboral en el desarrollo de 
destrezas investigativas, se aplica una encuesta a un gru-
po de 15 estudiantes, donde se consideran los siguientes 
elementos:

Consideras que las asignaturas que conforman la malla 
contribuyen al desarrollo de destrezas investigativas el 
87% considera que siempre, el 7% consideran que a ve-
ces y el 6% que nunca. Por otra parte el 94% refieren que 
las asignaturas de formación profesional e de integración 
curricular, son las que contribuyen desde las diferentes 
formas de organización del aprendizaje, el desarrollo de 
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actividades de investigación, donde toman como esce-
nario significativo, la concepción de la práctica preprofe-
sional laboral. 

Asumir este proceso implica sensibilizarse y aceptar la 
práctica como acción en el proceso de mejora continua, 
aprender haciendo y que facilite la producción de conoci-
mientos y enfoques al analizar la práctica. Asimismo con-
trastar en la práctica educativa la teoría generada, a partir 
del enfoque del trabajo en la clase. 

Es importante concebir esta actividad como un proceso 
de reflexión, donde los estudiantes se impliquen en las 
tareas sobre: qué ocurre, por qué ocurre y cómo ocurren 
los procesos que se generan en la institución, por ello 
El sistema de actividades debe contribuir a la solución 
de problemas de desempeño profesional, a las caracte-
rísticas de la realidad educativa a la que se enfrenta el 
estudiante. Se deben tener en cuenta en el sistema de 
actividades los problemas de la enseñanza en el contexto 
regional y local, para relacionarlas con la problemática 
que enfrentarán en la institución y el encargo que tienen 
en su transformación

Para la valoración de los resultados a partir del análisis de 
las investigaciones como parte del proceso de titulación, 
se tienen en cuenta las dimensiones e indicadores, según 
se hace alusión en la metodología, y que se consideran 
en el proceso de evaluación de las destrezas en el ámbito 
investigativo de estudiantes graduados. Por su parte para 
el análisis cuantitativo de los resultados se considera la 
escala siguiente:

Alto 1

Medio 2

Bajo 3

Dimensión I.- Identifica problemas de la práctica educati-
va. En esta se consideran como indicadores tales como: 

 - Reconoce en la práctica los problemas que deben ser 
objetos de investigación. 

 - Los temas seleccionados constituyen problemáticas de 
la practica educativa.

 - Utiliza investigaciones precedentes para fundamentar 
los antecedentes.

 - Justifica el problema de investigación, a partir de la 
contradicción. 

Dimensión II.- Diseña Metodología. Para esta dimensión 
se consideran los siguientes indicadores:

 - Plantea el problema de investigación a resolver.

 - Define idea a defender y/o preguntas de investigación 
para la solución del problema planteado.

 - Redacta los objetivos de investigación.

 - Fundamenta el enfoque y tipo de estudio de la investi-
gación.

 - Delimita de manera adecuada el tema a investigar. 

 - Selecciona adecuada de los métodos y técnicas de 
investigación coherente con el tema y objetivos de la 
investigación.

Dimensión III.- Elabora marco teórico y resultado científico 
como propuesta de solución Se consideran los siguientes 
indicadores:

 - Realiza una selección adecuada de las fuentes y extrae 
las ideas y las soporta con argumentos. 

 - Utiliza la información desde una actitud crítica y reflexi-
va y contrasta posiciones de diferentes autores acerca 
del objeto y campo de estudio. 

 - Reflexiona sobre su práctica profesional, asumiendo 
como aprendizaje y espacio propicio para la investiga-
ción.

 - Realiza propuesta de solución al problema planteado.
Dimensión IV.- En esta se consideran como indicadores 
tales como: 

 - Utiliza de manera adecuada los resultados. 

 - Presenta un informe en forma clara y precisa.

 - Demuestra capacidad de síntesis para comunicar los 
resultados.

 - Es capaz de intercambiar experiencias y defender sus 
puntos de vista.

Para la valoración de los resultados se tienen en cuen-
ta las dimensiones e indicadores, según se hace alusión 
en la metodología, y que se consideran en el proceso de 
evaluación de las destrezas en el ámbito investigativo de 
estudiantes graduados. Por su parte para el análisis cuan-
titativo de los resultados se considera la escala siguiente:

Alto 1

Medio 2

Bajo 3

Dimensión I

Como se observa en la tabla 1 y figura 2.
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Tabla 1. Resultados de la Dimensión I.

Dimensión 1. IDENTIFICA PROBLEMAS 
DE LA PRÁCTICA EDUCATIVA Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Total de la 

Dimensión

Media 1,93 2,13 1,93 2,07 2,02

Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Moda 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Desviación estándar 0,80 0,74 0,80 0,80 0,78

Figura 2. Resultados Dimensión I.

Según los resultados del estudio realizado y de manera particular en la Dimensión I, se puede percibir que es una regu-
laridad que los estudiantes, para el proceso de investigación identifiquen situaciones educativas que deben ser objeto 
de investigación, de manera que los temas seleccionados poseen relación con estas problemáticas. En este sentido 
media es para el primero de 1,93 y para el segundo de 2,13, con una desviación estándar de 0,80 respectivamente, lo 
cual implica que el valor se encuentra entre los niveles medio y alto favorables con relación a estos indicadores, que 
han sido sistematizados desde la concepción de la carrera. En el caso de los indicadores 3 y 4, aunque los resultados 
del análisis apuntan a una media de 2,93 y 2,07 respectivamente, se puede aseverar que las principales falencias 
desde los talleres de integración curricular, se centran en esta dimensión en que el estudiante utilice investigaciones 
precedentes para fundamentar los antecedentes, dejando de manera precisa cuál es el vacío científico como brecha 
para fundamentar la pertinencia de su investigación y por otra parte establecer la contradicción en el proceso de for-
mulación del problema de investigación. 

De manera general en esta dimensión los datos estadísticos se comportan favorable, en tanto la media de la dimensión 
la desviación estándar es de 0,78. 

Dimensión II

Como se observa en la tabla 2 y figura 3.

Tabla 2. Resultados Dimensión II.

Dimension 2. DIMENSIÓN 
METODOLÓGICA  1 2 3  4 5 6 Total de la Dimensión

Media 2,40 1,27 1,20 1,40 2,40 2,40 1,84
Mediana 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50
Moda 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00

Desviación estándar 0,63 0,59 0,41 0,63 0,63 0,63 0,59
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Figura 3. Resultados Dimensión II.

En la Dimensión II se concibe el diseño metodológico, donde a partir de la concepción de los indicadores que se plan-
tean en la dimensión I, se concreta el planteamiento del problema de investigación, y se definen de manera coherente 
las preguntas de investigación y/o idea a defender en que los objetivos devienen en los propósitos del proceso de 
investigación. Para la selección de los métodos y técnicas a utilizar a la luz de la investigación educativa, posee como 
premisa que el estudiante fundamente el enfoque de la investigación. Los resultados indican que en los indicadores 
1, 5 y 6 la media es de 2.40 respectivamente y la desviación estándar de 0.63; entonces se manifiesta una mayor 
tendencia hacia niveles favorables relacionado con la coherencia entre el planteamiento del problema, la delimitación 
del tema de investigación y la selección adecuada de los métodos de investigación. En el análisis de la dimensión de 
manera integral la media es de 1.84 y una desviación estándar de 0,59 

Dimensión III

Como se observa en la tabla 3 y Figura 4.

Tabla 3. Resultados Dimensión III.

Dimensión 3. ELABO-
RA MARCO TEÓRICO Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Total de la 

Dimensión

Media 1,20 1,07 2,40 2,47 1,78

Mediana 1,00 1,00 2,00 3,00 1,75

Moda 1,00 1,00 3,00 3,00 2,00

Desviación estándar 0,56 0,26 0,63 0,64 0,52

Figura 4. Resultados Dimensión III.

En la Dimensión III, se consideran los indicadores que indican el desarrollo de destrezas para el trabajo con las 
diferentes fuentes, donde la selección adecuada constituye una premisa importante para la elaboración del marco 
teórico, donde el estudiante además muestre honestidad académica. El resultado del análisis indica la media en este 
indicador se comporta en 1,78 y una desviación estándar de 0,52; que aunque no es desfavorable pues los niveles se 
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encuentran entre medio y alto, mismo que se corrobora con los resultados del sistema antiplagio de Urkund, en que 
el 87% de las estudiantes registran un resultado entre 4% al 7% donde prevalecen las competencias éticas para el 
proceso de investigación. Sin embrago este constituye un asunto de trabajo intenso para lograr que las estudiantes 
utilicen la información consultada desde posiciones críticas y reflexivas de las ideas de los diferentes autores que se 
han tomado como referente para la fundamentación del objeto y campo de investigación. 

Dimensión IV

Como se observa en la tabla 4 y Figura 5.

Tabla 4. Resultados Dimensión IV.

Dimensión 4. PRESENTA-
CIÓN DE RESULTADOS Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3 Indicador 4 Total de la 

Dimensión

Media 1,40 2,40 2,40 1,40 1,90

Mediana 1,00 2,00 2,00 1,00 1,50

Moda 1,00 3,00 3,00 1,00 2,00

Desviación estándar 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

Figura 5. Resultados Dimensión III.

En esta dimensión y tomando como referente las dimensiones anteriores, se puede constatar la media es de 1,90 
y la desviación estándar de 0.63, que significa que el mayor porcentaje de los indicadores se encuentran entre las 
opciones medio y alto, lo cual indica que se manifiesta una mayor tendencia hacia las respuestas favorables en torno 
a la comunicación de resultados de investigación. Sin embargo la mayor parte de los estudiantes, el 82%, muestran 
falencias en función de utilizar de manera adecuada los resultados para elaborar con claridad y precisión la redacción 
del informe de investigación. De la misma forma no demuestran capacidad de síntesis en el proceso de comunicación 
de los resultados, asimismo para defender sus puntos de vista acerca de los resultados alcanzados. 

Desde esta perspectiva, es importante considerar que se manifiesta que aún es insuficiente el aprovechamiento de las 
potencialidades de la práctica profesional para la preparación de los estudiantes desde una visión innovadora, que 
se expresa en que para el desarrollo de las destrezas investigativas se toma como elemento fundamental que estas 
se manifiesten desde y para la práctica, para contribuir al perfeccionamiento del proceso educativo en la escuela, la 
planificación y aplicación de diferentes métodos y técnicas que permitan recopilar información y aprovechar vías de 
solución a los problemas objeto de estudio.

CONCLUSIONES

La reflexión de la práctica en la formación inicial del profesorado constituye un elemento indispensable en el desarrollo 
de destrezas investigativas, en función del ejercicio profesional docente, pues se posibilita el desarrollo integral y de 
las fortalezas indispensables para el ulterior desempeño en los escenarios reales de aprendizaje, no solo el aspecto 
cognitivo, sino procedimental y actitudinal.

El principal desafío en torno a la formación inicial del profesorado se encuentra en vincular la formación académica con 
la práctica preprofesional laboral, en función del desarrollo de las destrezas investigativas, registran una heterogenei-
dad a partir del estudio realizado, en tanto se requiere de una integración en el ámbito de la tutoría tanto de la carrera 
como de los docentes de las instituciones educativas, que permitan el desarrollo profesional docente.
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RESUMEN

El cacao (Teobroma cacao L.) es un árbol de la fami-
lia Esterculiceae de gran importancia en la economía de 
países en desarrollo, por sus diferentes usos y derivados 
que se le da al fruto. El factor principal de la perdida de 
plantaciones y bajos rendimientos de la producción son 
ocasionadas por las enfermedades: la escoba de bruja 
(Moniliophthora perniciosa Stahel), la moniliasis provocada 
por (Moniliophthora roreri Cif & Par) y la pudrición negra de 
la mazorca (Phytophthora spp.).Debido a esta problemá-
tica de no tener un control eficaz para la erradicación de 
la enfermedad, nuestra investigación tiene como objetivo 
determinar la mejor estrategia de manejo fitosanitario en 
el cultivo de cacao, en la zona del recinto 3 de noviem-
bre, en el cantón Balao. Para el experimento se aplicó un 
diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con 7 
tratamientos y 3 repeticiones. El área experimental estuvo 
distribuida en parcelas de 50m2, cada una está conforma-
da por diferentes densidades de siembra 800-1000-1200 
plantas/ha. Para la dosificación de los tratamientos se 
combinaron diferentes productos biológicos: Trichoderma 
sp., Bacillus sp.; productos orgánicos como (extracto de 
algas); inductores de resistencia como (fosfito de potasio) 
y un fertilizante foliar a base de macro y micronutrientes, la 
aplicación de los tratamientos en la plantación de cacao se 
hizo durante 5 meses, acorde a la etapa fenológica de la 
planta. Como resultados estuvimos que el T3(Bacillus sp.+ 
extracto de algas+ fosfito de potasio + abono foliar) tuvo 
el mayor promedio de kilos cosechados de cacao en una 
densidad de 1200 plantas/ha.

Palabras clave: 

Cacao, hongos, enfermedades, Trichoderma sp.

ABSTRACT

Cocoa (Theobroma cacao L.) is a tree of the Esterculiceae 
family of great importance in the economy of developing 
countries, due to its different uses and derivatives that are 
given to the fruit. The main factor for the loss of plantations 
and low production yields are caused by diseases: wit-
ches’ broom (Moniliophthora perniciosa Stahel), moniliasis 
caused by (Moniliophthora roreri Cif & Par) and black ear 
rot (Phytophthora spp.). Due to this problem of not having 
an effective control for the eradication of the disease, our 
research aims to determine the best strategy for phytosa-
nitary management in cocoa cultivation, in the area of the 
enclosure 3 de Noviembre, in the Balao canton. For the ex-
periment, a completely randomized block design (DBCA) 
with 7 treatments and 3 repetitions was applied. The ex-
perimental area was distributed in plots of 50m2, each one 
is made up of different planting densities 800-1000-1200 
plants/ha. For the dosing of the treatments, different biologi-
cal products were combined: Trichoderma sp., Bacillus sp.; 
organic products such as (seaweed extract); resistance in-
ducers such as (potassium phosphite) and a foliar fertilizer 
based on macro and micronutrients, the application of the 
treatments in the cocoa plantation was done for 5 months, 
according to the phenological stage of the plant. As results 
we found that T3 (Bacillus sp. + algae extract + potassium 
phosphite + foliar fertilizer) had the highest average of har-
vested kilos of cocoa at a density of 1200 plants/ha.

Keywords: 

Cocoa, fungi, diseases, Trichoderma sp.
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INTRODUCCIÓN

El cacao es una planta agrícola tropical, su origen se da 
en la región amazónica que comprende a países como 
Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Brasil, en esta región 
se presenta la mayor diversidad de especies del género 
Theobroma (Pérez, et al., 2021). El cacao es un cultivo 
de gran importancia económica, al ser cultivado en más 
de 50 países, la superficie de siembra en el Ecuador es 
alrededor de 2 millones de hectáreas. 

Las provincias con mayor producción y superficie son Los 
Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas y El Oro (Campaña, 
et al., 2016). A nivel mundial se exportan alrededor de 
3,3 millones de toneladas de cacao en grano. El principal 
productor es África que aporta con el 66% de la oferta 
mundial, le sigue el continente asiático con un 17.5 % y 
América creció en un 11% su producción (Sánchez, et 
al., 2019). Ecuador es uno de los principales proveedores 
de cacao a nivel mundial, es líder en producción (61% 
del mercado mundial) de cacao denominado “Arriba”, 
sus exportaciones alcanzaron 260 mil toneladas métricas 
(87% grano y 13% productos derivados). Los destinos 
más importantes en la exportación de cacao ecuatoriano 
son América (54%), Europa (29%) y Asia (17%) (Moreno, 
et al., 2020).

Las principales enfermedades en el cacao son la es-
coba de bruja causada por la moniliasis provocada 
por  Moniliophthora roreri  Cif & Par)y la pudrición negra 
de la mazorca (Phytophthora spp.) (Martínez de la Parte 
& Pérez, 2015). La pudrición parda o mazorca negra es 
una enfermedad causada por varias especies del géne-
ro Phytophthora, su agente causal fue identificado como 
P. palmivora , se encuentra distribuida en los continentes 
de África, Asia y América siendo el factor más limitante 
en la producción de cacao , el desarrollo de la enferme-
dad está influenciada por las condiciones ambientales las 
precipitaciones, la humedad relativa alta y temperaturas 
frescas crean un ambiente favorable para el desarrollo 
del patógeno, donde su fuentes principales de inoculo 
son suelo, raíces ,hojas , cojines florales, flores y frutos 
infectados (Sanchéz, et al., 2015).

El uso de microorganismo beneficios del género Bacillus 
sp., se caracterizan por la producción lipopéptidos o me-
tabolitos secundarios como : iturina,surfactina,fengicinay 

bacilomicina, que presentan actividad antifúngica sobre 
fitopatógenos y son resistentes a presencia de fungicidas 
sintéticos (Orozco, et al., 2022). La siguiente investiga-
ción tiene como objetivo determinar la mejor estrategia de 
manejo fitosanitario en el cultivo de cacao, en la zona del 
recinto 3 de noviembre, en el cantón Balao.

MATERIALES Y MÉTODOS 

El experimento se desarrolló en una plantación comercial 
de cacao JHVH10 de 15 años de edad, durante el año 
2019-2020, en el recinto 3 de noviembre ubicado en 0° 
20′ 0″ S, 79° 15′ 0″ W a una altitud de 50 msnm, en el can-
tón Balao, provincia del Guayas, Ecuador. Es una zona de 
clima templado, con una precipitación anual de 400 mm y 
una temperatura promedio de 24°C (Figura 1).

Figura 1. Recinto 3 de noviembre zona del experimento, 
Balao-Guayas.

Para el experimento se aplicó un diseño de bloques com-
pletamente al azar (DBCA) con 7 tratamientos y 3 repeti-
ciones. El área experimental estuvo distribuida en parce-
las de 50m2, cada una está conformada por diferentes 
densidades de siembra 800-1000-1200 plantas/ha. Para 
la dosificación de los tratamientos se combinaron diferen-
tes productos biológicos: Trichoderma sp., Bacillus sp.; 
productos orgánicos como (extracto de algas); inducto-
res de resistencia como (fosfito de potasio) y un fertilizan-
te foliar a base de macro y micronutrientes, la aplicación 
de los tratamientos en la plantación de cacao se hizo du-
rante 5 meses, acorde a la etapa fenológica de la planta. 
El Tratamiento 7 (testigo absoluto) solo se le realizaron las 
labores culturales correspondientes.

Tabla 1. Tratamientos aplicados para el control de Mazorca negra (Phytophthora palmivora L.). 

Tratamientos Descripción general descripción especifica Densidad poblacional Método de control

T1
Producto biológico+ producto orgáni-
co+ inductor de resistencia + fertilizan-
te foliar completo

Bacillus sp.+ extracto 
de algas+ fosfito de po-
tasio + abono foliar

800 p/ha Biológico

T2
Producto biológico+ producto orgáni-
co+ inductor de resistencia + fertilizan-
te foliar completo

Bacillus sp.+ extracto 
de algas+ fosfito de po-
tasio + abono foliar

1000 p/ha Biológico
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T3
Producto biológico+ producto orgáni-
co+ inductor de resistencia + fertilizan-
te foliar completo

Bacillus sp.+ extracto 
de algas+ fosfito de po-
tasio + abono foliar

1200 p/ha Biológico

T4
Producto biológico+ producto orgáni-
co+ inductor de resistencia + fertilizan-
te foliar completo

Trichoderma sp.+ ex-
tracto de algas + fosfi-
to de potasio + abono 
foliar

800 p/ha Biológico

T5
Producto biológico+ producto orgáni-
co+ inductor de resistencia + fertilizan-
te foliar completo

Trichoderma sp.+ ex-
tracto de algas + fosfi-
to de potasio + abono 
foliar

1000 p/ha Biológico

T6
Producto biológico+ producto orgáni-
co+ inductor de resistencia + fertilizan-
te foliar completo

Trichoderma sp.+ ex-
tracto de algas + fosfi-
to de potasio + abono 
foliar

1200 p/ha Biológico

T7 Labores culturales Ninguno 1400 p/ha ninguno

p=planta, ha=hectárea 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en campo de las tres variables evaluadas total de kilos cosechados, número de mazorcas sanas 
y número de mazorcas infectadas, se sometieron a un análisis exploratorio de datos mediante las pruebas de Shapiro 
Will y Levene para comprobar si los datos obtenidos cumplen con los supuestos de normalidad y homocedasticidad. 
Expuesto lo anterior se procedió a analizar los datos mediante un ANOVA no paramétrico, mediante la prueba de 
Friedman, y adicionalmente se realizó la prueba de contrastes ortogonales.

 

Figura 2. Total, de kilogramos cosechados.

Como se evidencia en la figura 2, en la variable total de kilos cosechados no hay una diferencia significativa entre los 
tratamientos, pero se puede observar que el mayor promedio de kilos cosechados se da en el tratamiento 3 (Bacillus 
sp.+ extracto de algas+ fosfito de potasio + abono foliar). Estos datos obtenidos son similares a los reportados (Pilaloa, 
et al., 2021) los cuales nos indica que el uso de tratamientos biológicos a base de Bacillus sp combinado con podas 
fitosanitarias, presentan un mayor número de inflorescencia y cantidad de frutos sanos entre los primeros 30 y 60 días 
de evaluación.
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Figura 3. Numero de mazorcas sanas.

Como se evidencia en la figura 3, en la variable número de mazorcas sanas, si hay una diferencia estadística significa-
tiva entre los tratamientos, como se puede observar el tratamiento tres tiene el mayor número de mazorcas sanas que 
el resto de los tratamientos. Según Anzules, et al. (2019), el tratamiento a base de labores culturales + Bacillus subtilis 
+ fertilizante + abono tuvo el mayor número de mazorcas sanas.

Figura 4. Numero de mazorcas infectadas.

Como se evidencia en la figura 4, en la variable número de mazorcas infectadas, no hay una diferencia estadística sig-
nificativa entre los tratamientos, como se observa el tratamiento tres (Bacillus sp.+ extracto de algas+ fosfito de potasio 
+ abono foliar) a una densidad poblacional de 1200 p/ha y el tratamiento uno (Bacillus sp.+ extracto de algas+ fosfito 
de potasio + abono foliar) con 800 p/ha tienen el menor número de mazorcas enfermas que el resto de los tratamientos. 
Koranteng, et al. (2020), emplean cepas de Bacillus amyloliquefaciens a nivel in vitro y en campo para el control de P. 
palmivora demostrando la eficacia de esta bacteria antagonista en el control de la enfermedad y su potencial para ser 
desarrollado como agente de biocontrol (Tabla 1).

Tabla 2. Contrastes ortogonales en número de mazorcas sanas.

Contrastes ortogonales de Número de mazorcas sanas p-valor

C1: T3 vs. T1 T2 T4 T5 T6 T7 0.0297

C2:T1 T2 T3 vs. T4 T5 T6 0.0412

Como se puede evidenciar en la tabla 2, en el contraste 1 hay una diferencia estadísticamente significativa entre el T3 
con el resto de tratamientos, lo cual quiere decir que T3 es el mejor tratamiento. Además, se puede evidenciar en el 
contraste 2 que los tratamientos (T1-T2-T3) a base de bacillus son mejores y estadísticamente significativos, en com-
paración los tratamientos a base de Trichoderma (T4-T5-T6). Anzules, et al. (2022), encontraron que los tratamientos a 
base de Bacillus subtilis pueden utilizarse como biofungicidas en el control de enfermedades de cacao, teniendo un 
mejor efecto inhibitorio en el control de mazorca negra. De acuerdo a los datos reportados por 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo al análisis estadístico no paramétrico, prue-
ba de Friedman y a la prueba de contraste ortogonales, 
el T3 es el mejor tratamiento y estadísticamente diferen-
te al resto de los tratamientos. Se pudo evidenciar que 
los tratamientos a base de Bacillus son mejores y esta-
dísticamente diferentes a los tratamientos que contienen 
Trichoderma, de acuerdo a la prueba de contrastes or-
togonales. Realizar un programa nutricional en el cultivo 
de cacao, partiendo de un análisis de fertilidad de suelo, 
nos facilitaría identificar que nutrientes están deficientes 
en nuestro suelo y en base a eso obtener la dosificación 
ideal que cumpla con la demanda nutricional del cultivo.
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RESUMEN

La visión no solamente se circunscribe a la agudeza visual, 
existen otros parámetros para lograr una perfecta visión. 
Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal, retrospec-
tivo en Gamaoptica, Latacunga-Ecuador, en el año 2020, 
para conocer características clínicas epidemiológicas de 
los principales fenómenos fisiológicos de la visión. Se es-
tudió una muestra de 120 pacientes donde se exploraron 
variables como: edad, sexo, ocupación, agudeza visual, 
Test de Ishihara, Test Titmus y Test de Luces de Worth. Las 
variables cualitativas se resumieron mediante frecuencias 
absolutas y relativas porcentuales. Se utilizó la prueba de 
X2 al 95% de certeza para comparar frecuencias o asociar 
variables. En el estudio predominó: el sexo femenino con 
el 51.7%, el grupo etario de 15-24 años con un 28.3% y 
la población económicamente inactiva con 46%. El 46.7% 
de los individuos presentaron una agudeza visual sin co-
rrección binocular de lejos con limitación visual, según el 
Test de Ishihara el 98,3% de la muestra fueron personas 
estándar, el 69.2 % de la muestra presentó visión binocular 
normal según luces de Worth y el 88,3% de los individuos 
alcanzaron una estereopsis de 40 segundos de arcos. Se 
detectaron alteraciones, en menor por ciento, en todos los 
test aplicados para evaluar función visual: Test de Ishihara 
(1.7 %), Luces de Worth (30.8 %), Test de Titmus (11.7%).

Palabras clave: 

Agudeza visual, color, estereopsis, visión binocular.

ABSTRACT

Vision is not only limited to visual acuity, there are other pa-
rameters to achieve perfect vision. A descriptive, longitu-
dinal, retrospective study was carried out in Gamaóptica, 
Latacunga-Ecuador, in the year 2020, to know the clinical 
epidemiological characteristics of the main physiological 
phenomena of vision. A sample of 120 patients was stu-
died where variables such as: age, sex, occupation, visual 
acuity, Ishihara Test, Titmus Test and Worth’s light test were 
explored. The qualitative variables were summarized using 
absolute and relative percentage frequencies. The X2 test 
was used at 95% certainty to compare frequencies or asso-
ciate variables. In the study prevailed: the female sex with 
51.7%, the age group of 15-24 years with 28.3% and the 
economically inactive population with 46%. 46.7% of the 
individuals presented visual acuity without binocular co-
rrection of distance with visual limitation, according to the 
Ishihara Test, 98.3% of the sample were standard people, 
69.2% of the sample had normal binocular vision according 
to Worth’s lights and 88.3% of the individuals reached a ste-
reopsis of 40 seconds of bows. Alterations were detected, 
in a lower percentage, in all the tests applied to evaluate vi-
sual function: Ishihara Test (1.7%), Worth’s Lights (30.8%), 
Titmus Test (11.7%).

Keywords: 

Visual acuity, color, stereopsis, binocular vision.
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INTRODUCCIÓN

Entre el siglo VII y principios del VIII, cuando Mahoma 
daba inicio a su religión, se dio un pobre concepto so-
bre el ojo, cuando una persona se acercó a visualizar el 
ojo de otra persona vio el iris y por alguna extraña razón 
aseguró que era de agua y fuego. Tras el paso de varios 
siglos, tuvo que aparecer la opinión de uno de los filóso-
fos más prestigiosos de hoy en día, la de Aristóteles, para 
que amplíe este punto de vista y le diera un giro científico 
a la visión. Pues era la forma diferente de ver unas perso-
nas alcanzaban a mirar más que otras (agudeza visual) 
que fue considerada como un enigma desde siempre. 

En 1858, Herman Snellen inventa con éxito la cartilla de 
Snellen (como sabemos es uno de los optotipos que se 
siguen usando hasta hoy en día) y consigo la identidad 
de lo que conocemos como agudeza visual, que se po-
pularizo durante la Primera Guerra Mundial. Debido a que 
era una manera fácil de evaluar la visión.

Todo lo que conocemos y todo lo que sabemos parte des-
de una imagen, la misma que emula un conocimiento sea 
de forma color o contenido Para poder escribir, leer, nece-
sitamos de un trazo que solo tiene sentido y existe porque 
pudimos primero verle y darle un nombre un sentido y 
un significado, algo similar ocurre con el color pues son 
nuestros ojos los responsables de darnos esa información 
para analizarla, nombrarla y replicarla si fuese necesario.

Se han comprobado que una persona solo al mirar a 
través de una ventana mantiene su cerebro en funcio-
namiento y conectado con la realidad, porque con una 
mirada recogemos mucha información y es la principal 
herramienta de aprendizaje. 

La agudeza visual es la habilidad de detección, recono-
cimiento y resolución del sistema óptico-ocular, para per-
cibir dos objetos próximos entre sí como separados. Es 
exclusiva función de los conos y se podría definir también 
como el poder de discriminación de ojo.

Para explicar la fisiología de la agudeza visual podemos 
partir diciendo que el sentido de la vista es, talvez, el más 
importante de cuantos sentidos disponemos para la cap-
tación de la realidad externa. El hombre, tiene a su ser-
vicio un órgano doble maravillosamente desarrollado: el 
ojo. Ambos ojos, actuando en perfecta coordinación, re-
cogen con todo detalle, a modo de dos pequeñas cáma-
ras oscuras, las imágenes sobre las cuales fijamos nues-
tra mirada y las trasladan a la corteza visual del cerebro.

Para que dos puntos puedan verse separadamente es 
necesario que se impresionen dos conos separados por 
un cono intermedio no impresionado, el ángulo de sepa-
ración entre estos dos puntos debe ser de 52 a 64 se-
gundos de arco. A los 5 años la agudeza visual alcanza 
la unidad, pudiendo considerarse, por otra parte, que la 
visión central o fóveal se encuentra definitivamente desa-
rrollada a los 8 años. Entre los 10 y 20 Años, la agudeza 

visual seria máxima, valor que se mantendría hasta 45 
años para iniciar un suave descenso a partir de esta edad 
y acentuarse la disminución a partir de los 60 años.

Entre todas las exploraciones que en la práctica de re-
fracción del ojo se realizan, la determinación de la agude-
za visual es sin lugar a duda, una de las más importantes. 
Teniendo en cuenta que la disminución de la agudeza 
visual es el síntoma más común de todas las ametropías 
y que la corrección de estas nos da una notable mejoría.

La evaluación de la agudeza visual se definiría como la 
capacidad que tiene el ojo para detectar el detalle que 
subtiende un ángulo de 1 minuto de arco, sin lentes para 
un emétrope y con lentes para un amétrope. Para lograr 
este objetivo se emplean los optotipos de Snellen cuya 
realización se basa en el principio anteriormente mencio-
nado, cada letra del optotipo se circunscribe dentro de un 
cuadrado que tiene 5 minutos de arco y que es directa-
mente proporcional a los 5 detalles que conforman cada 
letra, que coincide a la distancia que un ojo emétrope 
será capaz de distinguir.

Los optotipos o cartillas de Snellen son los más utiliza-
dos y están conformados por letras mayúsculas cuadra-
das dibujadas sobre un cartel, cuyo tamaño va variando 
de arriba abajo. La altura de cada letra forma un ángulo 
de 5 minutos de arco, el ancho de cada trazo subtiende 
un ángulo de 1 minuto de arco. La escala más grande 
corresponde a una letra que puede ser visualizada a 60 
metros o 200 pies; seguida de diferentes renglones con 
letras que deben ser leídas a 30 m o 100 pies, 21 m o 80 
pies, 15m o 60 pies, 12m o 40 pies, 9m o 30 pies ,6m o 20 
pies, 4.5m o 15 pies y 3m o 10 pies.

La agudeza visual puede verse disminuida por factores 
de diversa índole que estén afectando a la salud ocular 
y sus diferentes estructuras o comprometiendo su integri-
dad o fisiología. Dentro de estas afecciones tenemos, por 
ejemplo, factores refractivos, factores de tipo congénitos, 
patológicos, traumáticos, degenerativos, inflamatorios, 
farmacológicos, seniles, etc.

La visión del color es otra de las facultades y le permite 
al ojo distinguir los distintos colores, bajo la excitación de 
estímulos luminosos de diferente longitud de onda. Es un 
fenómeno extraordinario, propio de la visión fotópica que 
se da cuando el ojo está adaptado a la luz y por ende 
es función exclusiva de los conos. Entendiéndose que el 
color no es una materia o una partición de la luz sino una 
sensación, es una de las facetas interpretativas que le da 
el cerebro a la estimulación luminosa exterior que recibe 
el ojo u órgano receptor, que nos ayuda a distinguir la 
coloración de forma precisa, de todo lo que nos rodea.

El sentido de la vista es diferente con respecto a los otros 
sentidos, si lo comparamos con el oído, por ejemplo, al 
sonar dos instrumentos simultáneamente, el resultado no 
será un tono intermedio, sino que se puede distinguir dife-
renciadamente cada nota. El oído, es un sentido analítico, 
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en tanto que en el sentido cromático no. Ya que no es 
capaz de discernir por separado los diferentes compo-
nentes intervinientes en un color final (Capilla, 2020).

En el ojo, la visión del color, como habíamos mencionado 
anteriormente, es una exclusiva función de los conos de 
la retina. Los mismos que luego de ser estimulados por 
los rayos de luz provenientes del infinito, la convierten en 
energía química, lista para ser trasmitida por la vía visual, 
hacia el cerebro. Dentro del espectro luminoso, el ojo hu-
mano solo es capaz de apreciar un rango de longitudes 
de ondas que va desde los 400 hasta los 700 nanómetros 
(nm), y esto se da por la presencia de los fotopigmentos 
que están en el segmento externo de los conos, los cua-
les reaccionan selectivamente a determinadas longitudes 
de ondas. Por encima y por debajo de este rango de lon-
gitudes de onda, el ojo no está capacitado para percibir 
ningún estímulo porque no tiene receptor con fotopig-
mentos para hacerlo, por lo tanto, no es visible por el ojo 
humano aquella radiación luminosa ubicada en el rango 
ultravioleta o infrarrojo.

Un factor importante a tomar en cuenta es que la visión 
del color solo es posible si el estímulo es lo suficientemen-
te intenso, así cuando el observador inicia sin percibir 
nada; y se va aumentando de manera progresiva la ilumi-
nación de la zona coloreada va apareciendo una luz con 
color, de esta manera el observador habría alcanzado el 
primer umbral que se conoce como umbral acromático, y 
por último el color es reconocido; para que se alcance el 
umbral cromático. Entre estos dos umbrales se encuen-
tra el intervalo fotocromático, que varía con la longitud de 
onda (aumenta en función inversa de ésta y por lo tanto 
es mínimo con la luz de color rojo) y con la topografía re-
tiniana (la que aumenta desde el centro hacia la periferia) 
(Luque, et al., 2019).

La luz es una radiación y al estimular al ojo, se producen 
diferentes sensaciones cromáticas, las mismas que física-
mente tienen magnitudes, y se expresan en: longitud de 
onda, intensidad y pureza (cuanto color blanco contiene). 
No obstante, las tres magnitudes físicas ya mencionadas, 
desde un punto de vista sensorial, son nociones elemen-
tales (las nociones elementales se dan para el entendi-
miento y relación con otras ciencias) y corresponden a: 
tonalidad, luminosidad y saturación (Stivala, et al., 2014).

Durante varios años se plantearon diferentes teorías para 
desentrañar la visión del color, muchas tuvieron una par-
te en razón y otra de falacia, mejorando con el pasar de 
los años, en ese mismo transcurso cada nueva teoría 
perfeccionaba el entendimiento hacia la visión del color; 
derivando e lo que hoy conocemos como las láminas de 
Ishihara eran el mejor método diagnostico para altera-
ciones del color. Las láminas pseudoisocromáticas de 
Ishihara o Test de Ishihara, son una serie de láminas que 
están destinadas a suministrar una valoración rápida y 
exacta de la deficiencia congénita de la visión cromática, 
que es la forma común de alteración de dicha visión. Es la 

técnica más utilizada en el estudio de la visión cromática. 
Una de las de las alteraciones de este fenómeno y princi-
palmente a lo que llamamos como daltonismo.

Los defectos de la visión cromática también pueden pre-
sentarse de forma adquirida, y representan a menudo un 
síntoma de enfermedad ocular. En general son del grupo 
amarillo-azul. Estos defectos pueden deberse a lesiones 
retinianas con alteraciones en los pigmentos receptores 
del color, o ser secundarios a lesiones del nervio óptico, 
que provocan un trastorno en la transmisión de las seña-
les del color. La ambliopía tóxica puede originar un defec-
to rojo-verde o del azul-amarillo que puede ser el signo 
inicial de la enfermedad. 

Otras ambliopías como las lesiones retinianas, el edema, 
los quistes, o la degeneración macular; son susceptibles 
de acarrear defectos similares en la percepción cromá-
tica, en general leves, y que, a veces, son reversibles. 
Los pacientes con lesiones del nervio óptico, del tipo de 
neuritis, pueden mostrar alteraciones reversibles en la 
transmisión de los estímulos de los colores o defectos 
permanentes asociados con la atrofia óptica. 

Las alteraciones en la visión del color también pueden 
aparecer luego de desprendimiento de retina, en la icte-
ricia, el glaucoma crónico y la retinopatía diabética. De 
modo característico las cataratas seniles también redu-
cen lentamente la apreciación de los colores, pero se re-
cupera la visión coloreada normal tras la eliminación de 
esas lesiones.

La visión binocular es la integración o unificación de dos 
estímulos, impulsos o impresiones visuales diferentes, en-
viados al cerebro, una de cada ojo, y que son percibidos 
como una imagen única. El termino visión binocular viene 
del latín “bini” que significa compuesto por dos partes y 
“oculaire” que hace referencia a ojo-visión. La visión úni-
ca que obtenemos partiendo de dos imágenes supone 
un aprendizaje que el niño debe ir adquiriendo desde sus 
primeros años de vida y corresponde a la habilidad de ir 
creando una correlación entre los dos ojos, que se deno-
minan puntos correspondientes (Puell, 2006). 

La visión binocular constituye un desarrollo superior de la 
función visual. A medida que los dos ojos van situándose 
hacia el frente, aparece la necesidad de unificar más zo-
nas o puntos en las dos retinas, hasta que finalmente en 
el ser humano, la superposición es casi total y esto se da 
porque las dos retinas son estimuladas simultáneamente 
por los rayos luminosos proyectados por los objetos del 
mundo exterior y como consecuencia de esta superposi-
ción casi total, se dan los siguientes fenómenos senso-
riales: fusión, diplopía fisiológica, supresión (Grosvenor, 
2004).

La visión única se produce cuando las imágenes del ob-
jeto caen en puntos correspondientes de ambas retinas. 
Son puntos correspondientes todos los puntos que pro-
duciríamos pinchando con un alfiler a las dos retinas, si 
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pudieran superponerse meridiano por meridiano y para-
lelo con paralelo. A cada punto de la retina de un ojo le 
corresponde un punto en la retina del otro ojo. Los puntos 
correspondientes más importantes desde luego son las 
fóveas (un par), el resto de puntos correspondientes, se 
localizan a igual distancia de la mácula (Perea, 2018).

El área de Panum es más o menos elíptica, con sui eje 
mayor horizontal. El área Panum introduce, pues, una 
cierta flexibilidad en el sistema; dos imágenes ligeramen-
te dispares en la retina, pueden fusionarse igualmente en 
la corteza; pues caen sobre las áreas correspondientes. 
A todo punto de una de las retinas corresponde en la otra 
retina una pequeña área tal, que, si la imagen se forma 
dentro de esta área, el objeto se ve simple.

En la visión binocular normal existe un hipotético para-
lelismo de los ejes visuales, pero esa condición se daría 
solamente al mirar al infinito sin que se efectúe ningún 
esfuerzo acomodativo. En condiciones normales, al ob-
servar objetos más o menos próximos, los ejes visuales 
están en una posición de mayor o menor convergencia. 
La convergencia no está presente en la visión lejana y va 
aumentando junto con el esfuerzo de acomodación que 
se va imprimiendo al acercar un objeto a nuestros ojos, 
los ejes visuales convergen sobre este y al mismo tiempo 
se va haciendo el esfuerzo acomodativo correspondiente 
a esa distancia.

La visión binocular puede presentarse en varios grados, 
fueron descritos por primera vez por Worth y se describen 
como: Grado I o percepción macular simultánea, Grado II 
o fusión y Grado III o visión estereoscópica. Algunas per-
sonas pueden ser capaces de ver los objetos claramente 
con cada ojo, y cuando los ejes visuales están alineados 
proporcionalmente, las dos imágenes resultantes están 
superpuestas de tal manera que se perciben como una 
sola, pero cuando algún factor adverso comienza a influir; 
los ejes visuales se desorientan, desaparece la fusión y 
se produce la diplopía (Clemente, et al., 2018).

Los objetivos de la evaluación de la binocularidad son 
tener a mano una serie de exámenes para valorar: prime-
ro, la alineación de los ejes visuales que permita la visión 
binocular, y segundo, para determinar si existen disfun-
ciones en el sistema de vergencias horizontales y verti-
cales que puedan dar sintomatología o algún mecanismo 
de compensación como supresión, por ejemplo. Dentro 
de los test que sirven para este objetivo tenemos: Cover 
Test, punto próximo de convergencia, Test de Schober, 
Test luces de Worth, etc.

La visión estereoscópica es la visión en relieve y se debe 
a la disparidad de las imágenes retinianas de un mismo 
objeto. Algunos autores consideran a la estereopsis como 
un fenómeno psicofísico debido a que la percepción se 
obtiene por la diferencia en el contenido de las imáge-
nes en su totalidad y no solo por la disparidad de las dos 
imágenes.

La visión estereoscópica es también conocida como per-
cepción de profundidad o tercera dimensión (3D), es un 
fenómeno que nos permite apreciar los objetos tridimen-
sionalmente, percibiendo, la profundidad o la distancia a 
la que se encuentran. Está presente en nuestra vida dia-
ria, ya que se presenta como la habilidad que requerimos 
para desenvolvernos en algunas de nuestras actividades: 
tomar café por la mañana, abrir el agua de la ducha, aga-
rrar y abrir la manija de una puerta e incluso para caminar, 
cruzar la calle, subir una vereda, etc. La estereopsis es el 
termómetro de la visión binocular.

La estereopsis requiere de un grado de mayor especiali-
zación de la visión binocular pues presupone una binocu-
laridad perfecta, la estereopsis no se reduce a la simple 
adición de dos imágenes idénticas o muy próximas; sino 
que también implica una integración de carácter psíquico 
de dichas imágenes.

Sin embargo, cuanto menor sea la disparidad de las imá-
genes dentro del horóptero mayor será la sensación de 
profundidad. La disparidad vertical no produce efecto 
estereoscópico. Panum dice que: “cuando puntos retinia-
nos bastante dispares son estimulados por imágenes del 
mismo objeto entonces existe diplopía. Pero si están den-
tro del horóptero hay estereopsis (Puell, 2006).

En la zona periférica de la retina hay más estereopsis que 
diplopía. En la zona foveal hay más diplopía que este-
reopsis ya que los puntos en esta última tienen que estar 
muy cerca, por la estructura anatómica de la retina.

El Test de Titmus es un test de fácil comprensión y clí-
nicamente es el más utilizado en el estudio de la visión 
estereoscópica, con ayuda de unas gafas polarizadas. 
Consta de dos cartulinas sobre las cuales están repre-
sentados tres tipos de test, cuya función es a nivel del 
cerebro y da la sensación de relieve.

MATERIALES Y MÉTODOS

Teniendo en cuenta las revisiones bibliográficas realiza-
das se dispuso a Determinar las características clínicas 
epidemiológicas de los principales fenómenos fisiológi-
cos de la visión en pacientes de la óptica Gamaoptica, 
Latacunga-Ecuador en el periodo entre agosto 2019 a 
marzo 2020. Con este trabajo se dio cumplimiento al pro-
yecto de investigación de la carrera de Optometría.

Se utilizaron los siguientes materiales:

 • Historias clínicas.

 • Test de Ishihara. 

 • Luces de Worth. 

 • Test de Titmus.

 • Cartilla de Snellen.

 • Computadora.
La siguiente investigación se realizó en Gamaóptica, 
situada en la ciudad de Latacunga, en el período 
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comprendido entre agosto 2019 a marzo 2020. Al encar-
gado de la óptica se le presentó un resumen del proyecto, 
donde se explicó el objetivo fundamental y objetivos es-
pecíficos de la investigación. Simultáneamente se le pidió 
autorización para proceder a la revisión de las historias 
clínicas, donde se revisaron los datos de interés como: 
edad, sexo, ocupación, agudeza visual, resultados de los 
Test de Ishihara, Test luces de Worth y Test de Titmus, y se 
relacionaron éstos con las posibles patologías asociadas.

Se consideró en la muestra de estudio a las personas des-
de los 5 hasta 84 años y formamos grupos etáreos de 9 
años teniendo en cuenta el Censo Nacional de Población 
y Vivienda del Ecuador (Ecuador. Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, 2010).

La variable ocupación se estableció por la situación labo-
ral del paciente, descrito en la historia clínica, clasifica-
da en tres categorías mutuamente excluyentes (según la 
encuesta nacional (ENEMUD), febrero 2015, realizada en 
Ecuador): la población ocupada, la población desocupa-
da y la población económicamente inactiva.

La población ocupada trabajó al menos una hora en la 
semana de referencia, fueron aquellos individuos con tra-
bajo o que estuvieron ausentes al momento de llenar la 
historia clínica, por motivos tales como: vacaciones, en-
fermedad, licencia. Las personas desocupadas fueron 
aquellos individuos sin trabajo al momento en que fue-
ron evaluados, que estuvieron disponibles para trabajar 
y que podían estar o no en búsqueda de un trabajo. Por 
último, la población económicamente inactiva fueron to-
das aquellas personas que no se encontraban en edad 
laboral o que por algún motivo no podían trabajar; estu-
vo conformado por estudiantes, trabajadores del hogar 
(amas de casa), personas con discapacidad, jubilados 
y rentistas (Ecuador. Instituto Nacional de Estadística y 
Censo, 2015).

La agudeza visual es una variable cualitativa, ordinal, po-
litómica. La Organización Mundial de la Salud determi-
nó una clasificación de la agudeza visual, estableciendo 
cuatro grupos diferentes. Se revisaron los datos de las 
historias clínicas y la agudeza visual estaba clasificada 
en los siguientes grupos: normal (los que alcanzaron una 
visión de 20/20 a 20/60); limitación visual (los individuos 
con agudeza visual entre 20/60 y 20/200); limitación vi-
sual severa (grupo de personas que lograron una agu-
deza visual entre 20/200 y 20/400); ceguera (individuos 
con agudeza visual menor 20/400). Se tomó en cuenta la 
visión binocular de lejos sin corrección (AVSC lejos AO) 
y con corrección (AVCC lejos AO) (Organización Mundial 
de la Salud, 2008).

En las historias clínicas el Test de Ishihara utilizado fue 
el de 24 láminas y el resultado se asentó en una tabla 
donde se enumeraron las 24 láminas y se anotó lo que el 
paciente vio en cada una de ellas. En función de los da-
tos registrados se clasificó al paciente con visión al color 

normal o estándar, deficiencia al rojo o verde, o ceguera 
total o debilidad cromática.

El paciente con visión del color normal fue el que vio de la 
lámina 1 a la 17 los siguientes números, en orden conse-
cutivo de lámina: 12, 8, 6, 29, 57, 5, 3, 15, 74, 2, 6, 97, 45, 
5, 7, 16, 73. De la lámina 18 a la 21 no vieron números y 
de la 22 a la 24 vieron los números: 26,42 y 35.

El paciente con deficiencia al rojo- verde vio de la lámina 
1 a la nuevo los siguientes números en orden consecutivo 
de láminas: 12, 3, 5, 70, 35, 2, 5, 17, 21. De la lámina 10 
a la 17 no vieron números, de la lámina 18 a la 21 vieron: 
5, 2, 45, 73 y de la 22 a la 24 vieron: 6,2,5 (protanomalía), 
6,2,5 (deuteranomalía). El paciente con ceguera total o 
debilidad cromática vio solo la lámina 1 como 12, no vio 
nada de la lámina 2 a la 21 y de la 22 a la 24 vieron: 6, 2, 
5 (protánope), 2, 4, 3 (deuteránope).

Las Luces de Worth conocida también como prueba 
rojo-verde sirve para evaluar la capacidad de integrar 
imágenes o estado sensorial. La prueba fue realizada en 
penumbra; al paciente se le había colocado una gafa ro-
jo-verde, el color rojo en el ojo derecho (OD) y el color ver-
de en el ojo izquierdo (OI). Se realizó a una distancia de 3 
metros. Al paciente con las gafas puestas se le presentó 
el test con las 4 luces referidas: una roja, una blanca y 
dos verdes. 

Si el paciente vio 4 luces, una de color rojo arriba, 2 de 
color verde a los laterales y una de color rojo-verde, se-
gún el ojo dominador, se anotó una visión binocular nor-
mal. Si vio 3 luces de color verde, supresión del OD que 
tuvo ante sí el cristal rojo, sólo vio la imagen que le propor-
cionó su OI. Si observó 2 luces de color rojo significó una 
supresión del OI, sólo utilizó su OD. 

Si vieron 5 luces, 2 de color rojo y 3 de color verde, existió 
diplopía, entonces exploraron la dirección de las luces 
para determinar la desviación: endotropia cuando las lu-
ces rojas se encontraron a la derecha de las luces verdes, 
también conocida como diplopía homónima o descruza-
da; exotropía cuando las rojas se encontraron a la izquier-
da de las luces verdes, también conocida como diplopía 
heterónima o cruzada; hipertropia en OD cuando las lu-
ces rojas se encontraron en la parte inferior de las verdes 
e hipertropia en OI cuando las luces rojas se encontraron 
en la parte superior de las verdes. De esta forma quedó 
anotado en la historia clínica el resultado del test (Tapia, 
2017).

El Test de Titmus o también conocido como el de la mos-
ca, es una prueba estereoscópica, que se utilizó en las 
historias clínicas para detectar la capacidad de percibir 
la profundidad y, por tanto, para identificar condiciones 
oculares de la visión en tercera dimensión o si había au-
sencia de la misma. El valor tomado como normal fue de 
40 segundos de arco.
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En la evaluación se usaron lentes polarizados. El Test de 
Titmus se compone de 3 variantes: las alas de la mosca, 
el de los animales y el de los círculos (Test de Wirth). Cabe 
recalcar que todos son anáglifos. Se preguntó al paciente 
cuál de los mismos sobresalió del resto. Empezaron con 
el Test de la mosca, el paciente que siguió las alas de 
la mosca tuvo 3000 segundos de arco (Albornoz, et al., 
2012).

Luego se mostró el de los animales, 3 variantes con 3 
opciones, el paciente debió reconocer cuál fue la opción 
que se encontró en una variante de profundidad. Si el pa-
ciente logró reconocer en profundidad al gato se anotó 
400 segundos de arco, sí reconoció en profundidad al 
conejo se anotó 200 segundos de arco y si reconoció en 
profundidad al mono se anotó 100 segundos de arco.

Se examinó también el Test de los círculos, donde hay 9 
rombos con 4 círculos incorporados, siendo uno el que 
presenta la variante en la profundidad. El que observó 
el círculo de abajo en el primer rombo en profundidad, 
representó 800 segundos de arco; el que observó en el 
segundo rombo el círculo de la izquierda en profundidad, 
representó 400 segundos de arco; el que observó en el 
tercer rombo el círculo de abajo en profundidad, repre-
sentó 200 segundos de arco; el cuarto fue el de arriba 
con 140 segundos de arco, el quinto también fue el de 
arriba con 100 segundos de arco. Continuando con el 
sexto que fue el de la izquierda con 80 segundos de arco, 
el séptimo el de la derecha con 60 segundos de arco, el 
octavo el de la izquierda con 50 segundos de arco y el 
noveno el derecho con 40 segundos de arco (Parámetro 
normal de estereopsis) (Albornoz, et al., 2012).

Para esta prueba se tomó en cuenta el objeto observado 
en profundidad en cada examen y se anotó los que com-
pletaron cada prueba, observando todas las variantes en 
profundidad.

Para conocer la incidencia de patologías asociadas a los 
test aplicados (Test de Ishihara, Test de Titmus y Luces 
de Worth) se tomaron en cuenta los resultados anotados 
en las historias clínicas. La variable se planteó en: si te-
nía o no una alteración en los fenómenos fisiológico de la 
visión.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 1 se expone la distribución de la muestra se-
gún el sexo de los pacientes estudiados.

Tabla 1. Distribución de la muestra según el sexo.

Sexo N° %

Masculino 58 48.3

Femenino 62 51.7

Total 120 100

Luego de verificar los datos recogidos durante el estu-
dio, según el sexo, de una muestra de 120 individuos, 

el 51.7% de pacientes pertenecieron al sexo femenino, 
mientras que el 48.3% pertenecieron al sexo masculino. 

En la investigación de Dután & Espadero (2016), sobre 
los pacientes con afecciones oculares en la unidad edu-
cativa “Fray Vicente Solano” en la ciudad de Cuenca, 
obtuvieron una totalidad de 285 participantes donde se 
evidenció que el sexo femenino se compone de 125 con 
un porcentaje de 43,9% mientras que en sexo masculino 
con 160 hombres y un porcentaje del 56,1% del total. En 
la tabla 2 se demuestra la distribución de la muestra se-
gún la edad de cada paciente incluidos en la muestra.

Tabla 2. Distribución de la muestra según la edad.

Edad (Años) N° %

5 – 14 22 18

15 – 24 34 28,3

25 – 34 29 24,2

35 – 44 9 7,5

45 – 54 10 8,3

55 – 64 7 5,8

65 – 74 3 2,5

75 – 84 6 5

Total 120 100

La tabla 2 muestra los resultados obtenidos en el estudio 
según la edad. Se evidenció una mayor participación en 
el estudio de individuos entre 15 y 24 años (34), equiva-
lente a un 28,3% seguida de individuos entre 25 y 34 años 
(29). El grupo menos representado fue el de 65 a 74 con 
un 2,5%.

En un estudio realizado con una muestra expuesta con 
pacientes seleccionados, que presentaban problemas 
patológicos oculares en la Universidad Politécnica de 
Catalunya, donde se demostró una incidencia de afeccio-
nes oculares en pacientes de 15- 25 años con un número 
de 38 personas a un 14,4% al total. Y con 26 pacientes 
siendo la incidencia más baja de 65-75 años con un por-
centaje del 25,1% (Ondategui, 2015).

En la tabla 3 se expresa la distribución de la muestra se-
gún la ocupación.

Tabla 3. Distribución de la muestra según la ocupación.

Ocupación N° %

Población ocupada 37 30,8

Población desocupada 5 4,2

Población económicamente inactiva 78 65

Total 120 100
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En los resultados alcanzados en la investigación sobre las ocupaciones de los pacientes se observó que el 65% de los 
individuos formaron el grupo de población económicamente inactiva, seguido del grupo de población ocupada con un 
30,83%. La población desocupada fue el 4,17%.

En la investigación sobre defectos visuales realizados por Anabel González-Peña en México, octubre-diciembre 2013, 
más del 50% de estudiantes voluntarios lo presentan y no hay estudios que demuestren que existe una forma de pre-
venir estas patologías ya que es un defecto fisiológico que se puede presentar sin ninguna clase de síntomas (Feijoo 
& Del Pozo, 2019).

En la tabla 4 se muestra los resultados de la agudeza visual en ambos ojos, obtenidos de los pacientes incluidos en 
la muestra de estudio.

Tabla 4. Agudeza visual de los pacientes estudiados.

Clasificación de agudeza visual según OMS AVSC lejos AO
N (%)

AVCC lejos AO
N (%)

Normal 20/20 a 20/60 47(39,2) 120(100)

Limitación visual 20/60 a 20/200 56(46,7) 0(0)

Limitación visual severa 20/200 a 20/400 17(14,1) 0(0)

Ceguera < 20/400 0(0) 0(0)

Total 120(100) 120(100)

En los datos descritos en la tabla anterior podemos dar como resultado que el 46.7% de la muestra presentó limitación 
visual en la agudeza visual sin corrección de lejos, con ambos ojos, y sólo el 14.1% presentó limitación visual severa, el 
resto tuvo una visión normal; sin embargo, después de la corrección, el 100% de los pacientes pudieron llegar a tener 
una agudeza visual normal de lejos con ambos ojos.

En la tabla 5 se muestra los resultados del Test de Ishihara aplicada a los pacientes incluidos en la muestra de estudio.

Tabla 5. Resultados del Test de Ishihara.

Resultados Del Test De Ishihara N° %

Persona “Estándar” 118 98,3

Persona con deficiencias Rojo-Verde 2 1,7

Persona con Ceguera Total o Debilidad Cromática 0 0

Total 120 100

En la tabla 5 se expone que en el estudio el 98,3% fueron personas estándar y solo un 1,67% fueron pacientes con 
deficiencia rojo-verde. No se encontraron individuos con ceguera total o debilidad cromática. En la tabla 6 se expresa 
los resultados arrojados por los pacientes estudiados, con el Test de Worth. 

Tabla 6. Resultados del Test Luces de Worth.

Resultados Del Test Luces De Worth N %

Visión Binocular Normal 83 69,2

Supresión del OD 20 16,7

Supresión del OI 13 10,8

Endotropia 3 2,5

Exotropia 1 0,8

Hipertropia en OD 0 0

Hipertropia en OI 0 0

Total 120 100
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La tabla expresa que el 69.2 % de la muestra presentó visión binocular normal, mientras que el resto de los individuos 
estudiados (30.8 %) presentó algún tipo de alteración: el 16,7% tuvo supresión del OD, el 10,8% tuvo supresión del OI, 
el 2,5% diplopía homónima y el 0,8% diplopía heterónima.

En un estudio realizado por José Antonio García y Francisco Javier Perales, obtuvieron resultados que se exponen en 
que los problemas binoculares tienen una prevalencia total del 25,7%, siendo el exceso de divergencia el que en ma-
yor porcentaje aparece (6,5%), bastante similar a la prevalencia de los demás problemas binoculares. Los resultados 
del estudio actual guardan similitud con los referidos por los autores (García, et al., 2013).

En la tabla 7 muestra los resultados del Test de Titmus, que fue sometida a los pacientes incluidos en la muestra de 
estudio.

Tabla 7. Resultados del Test de Titmus.

Prueba completada

Variantes del Test De Titmus N %

Alas de la Mosca 3 2,5

Test de Animales 11 9,2

Test de Círculos 106 88,3

Total 120 100

En la tabla se puede visualizar que el 88,3% de los individuos estudiados completaron el Test de los círculos por lo 
que alcanzaron una estereopsis de 40 segundos de arcos considerada como normal. Solo el 2.5 % de la muestra logró 
terminar el Test de la mosca alcanzando 4000 segundos de arco, siendo una alteración del sentido de profundidad.

En una investigación Elizabeth Paola Mera Pichucho encontró valores del 93% con aprobados y 7% de no aprobados, 
se consideró de igual manera el Test de la mosca o de Titmus para aprobar a los pacientes cuando presentaban una 
estereopsis de 40 segundos de arco y los que no lograron estos valores no fueron aprobados. Los resultados encon-
trados por el equipo de investigación coinciden con los referidos por los autores (Mera, 2016).

En la tabla 8 se expresa las incidencias de alteraciones de los fenómenos de la visión en la muestra.

Tabla 8. Incidencia de alteraciones asociadas a los test aplicados.

Incidencia Test Ishihara
N°(%)

Luces de Worth
N°(%)

Test de Titmus
N°(%)

Total, Incidencia
N°(%)

Si 2(1.7) 37(30.8) 14(11.7) 53(44.2)

No 118(98.3) 83(69.2) 106(88.3) 67(55.8)

Total: 120(100) 120(100) 120(100) 120(100)

La tabla 8 evidencia que el 44.2% de los individuos estudiados presentaron algún grado de alteración en los test 
aplicados y el mayor porciento se presentó en el Test de las luces de Worth. 30.8%, que denota alteración de la visión 
binocular. El 11.7 % de la muestra presentó alteraciones en la estereopsis evidenciada por el Test de Titmus y solo el 
1.7% presentó alteración de la visión del color. 

El estudio demuestra que la evaluación de la agudeza visual no es suficiente para determinar que todas las funciones 
visuales están normales, por lo que el resto de los test deben ser aplicados de forma rutinaria en la exploración op-
tométrica de los pacientes. 

Una investigación realizada por Lorena Gil plantea que entre la población en general cerca de un 40% de individuos 
con problemas refractivos que generan baja agudeza visual (AV) los cuales pueden ser corregidos con prescripción 
óptica y pueden o no presentar aunados problemas de binocularidad, pero un porcentaje aún mayor, presenta algún 
tipo de alteración de VB sintomático o asintomático adicional o independiente de las condiciones refractivas, tales 
problemas son difícilmente detectados en exámenes convencionales por falta de tiempo o equipo adecuado. Los re-
sultados del estudio actual guardan similitud con los referidos por los autores (Gil, 2013).

CONCLUSIONES

En el estudio predominó el sexo femenino con el 51.7%, el grupo etario de 15 a 24 años con un 28.3% y la pobla-
ción económicamente inactiva con 46%. El 46.7% de los individuos presentaron una agudeza visual sin corrección 
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binocular de lejos con limitación visual y el 100% de la 
muestra alcanzó visión normal con corrección óptica.

Según el Test de Ishihara el 98,3% de la muestra fueron 
personas estándar, el 69.2 % de la muestra presentó vi-
sión binocular normal según luces de Worth y el 88,3% 
de los individuos alcanzaron una estereopsis de 40 se-
gundos de arcos.

El 44.2% de los individuos estudiados presentaron algún 
grado de alteración en los test aplicados y el mayor por-
ciento se presentó en el Test de las luces de Worth. 30.8%
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RESUMEN

Las sociedades por acciones simplificadas resultan nove-
dosas en el Ecuador, en el año 2020 se incluyó esta figu-
ra jurídica, dichas sociedades tienen naturaleza mercantil 
y pueden constituirse de una forma ágil en razón que no 
necesitan de minutas, escrituras públicas ni inscripciones 
en el Registro Mercantil. Lo que implica que el/los constitu-
yentes no incurran en gastos por su creación. Lo novedoso 
de este tipo de compañías mercantiles es que no requieren 
de un capital social oneroso ya que, se las puede constituir 
con 1 USD, si bien estas sociedades tienen responsabili-
dades ante los entes de control estatal, esta será estricta-
mente limitada hasta el monto máximo de sus aportes ya 
que como se establece en la Ley de Compañías, es una 
persona jurídica distinta de sus accionistas, salvo disposi-
ción judicial. En varios países como Colombia, Argentina, 
Brasil, entre otros, ya existía esta figura jurídica, que, a más 
tener un trámite de creación sencillo, rápido, sin costo, 
brindan varios beneficios a sus accionistas, ya que les per-
mite generar diversas actividades económicas tan amplias 
como se requieran, este análisis de legislación comparada 
nos permitirá comprender la importancia de esta nueva fi-
gura legal en Ecuador, así como sus similitudes y diferen-
cias con otras legislaciones. 

Palabras clave: 

Acciones, mercantil, persona jurídica, sociedades por ac-
ciones simplificadas.

ABSTRACT

Simplified stock companies are quite new in Ecuador, in 
2020 in our legislation this legal figure was included, the-
se companies have the nature purely mercantile and can 
be set up quickly because they do not need minutes, pu-
blic documents as neither of inscriptions in the Mercantile 
Registry or Property, as appropriate, which implies that the 
constituent(s) so not incur costs for its creation. The no-
velty of this type of mercantile companies is that they do 
not require an ample an onerous social capital since they 
can even be constituted with one American dollar, althou-
gh these companies have responsibilities with the state 
control entities, this liability will be strictly limited up to the 
maximum amount of their contributions, by the Companies 
Law, is a different legal person of its shareholders, unless 
otherwise proved by court order. In several countries such 
as Colombia, Argentina, Brazil, among others, this figure 
of corporate law already existed, that, in addition to having 
a simple creation procedure, fast, with no cost, they pro-
vide various benefits to their shareholders, since it allows 
them to generate various economic activities as wide as 
required, this analysis of compared legislation will allow 
us understand the importance of this new legal figure in 
Ecuador as well as their similarities and differences with 
other legislation. 

Keywords: 

Actions, trade, legal person, Simplified stock companies. 
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INTRODUCCIÓN

Inglaterra fue el primer sistema legislativo en pronunciar-
se respecto a las sociedades por acciones simplificadas, 
mediante una providencia judicial (Court House of Lords, 
1897) en la que la Cámara de los Lores reconoció la exis-
tencia y validez de las one man companies, es decir, se 
aceptó que aunque para la formación de la sociedad 
concurriera el número mínimo de accionistas exigidos por 
la ley y ellos no fueran los verdaderos titulares del interés, 
esta conservaba sus atributos aun cuando de hecho es-
tuviera integrada por un solo socio. 

Tal sociedad conformada por un único socio, ha tenido 
más acogida en los países del common law, que son los 
sistemas legales basados primordialmente en las deci-
siones que son adoptadas o emitidas por los tribunales 
de justicia, en donde no se exige como requisito la plu-
ralidad de accionistas o socios. En Estados Unidos tan 
solo se conocen tres tipos de sociedad (partnership, limi-
tedpartnership y corporations), pero no se desconoce la 
existencia de las sociedades unipersonales. Antes bien, 
se acepta la constitución y validez de estas sin importar 
si la representación e interés de la sociedad recae en una 
sola persona; por ejemplo, la ley general de sociedades 
de Delaware indica que cualquier persona, sociedad de 
personas, asociación o sociedad de capitales, individual 
o conjuntamente con otros y sin consideración a su lugar 
de residencia, domicilio o estado de constitución, puede 
formar una sociedad de capitales. 

Por su parte, en la legislación alemana a raíz de la elabo-
ración de la teoría de empresa se consideró esta como 
un patrimonio autónomo destinado al cumplimiento de su 
finalidad económica, y se aceptó que las acciones de una 
sociedad estuvieran concentradas en una sola persona 
sin que ello implicara su disolución ni la adquisición de 
una mayor responsabilidad.

En Holanda se aceptó expresa y formalmente, la consti-
tución de sociedades de un único fundador, esto a partir 
de una jurisprudencia de la Corte Suprema que se dio en 
1928, en la que el legislador estableció la concentración 
de las acciones en un único titular; y, señaló que la des-
aparición del requisito de pluralidad no constituiría una 
causa que perjudicara la validez de la sociedad ni que 
impusiera una mayor responsabilidad al único socio, ya 
que la misma se limitaba al monto del aporte que este 
efectuará.

La legislación brasileña la incluyó en 1976, pero ha sido 
Argentina, el país que ha mostrado una mayor preocu-
pación frente a la limitación del riesgo del único socio, 
debido a que las denominadas «sociedades anónimas 
ficticias» cometían acciones fraudulentas con las que 
perjudicaban a terceros, y por ello se decidió afectar par-
te del patrimonio del empresario y crear garantías para 
quienes contrataran con él (Pena Nossa, 2022).

En México, el tratadista Pérez Chávez (2017), refiere que 
mediante el Decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles (LGSM), publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 14 de marzo de 2016, cambió la 
denominación del capítulo XIV para quedar como “De la 
Sociedad por Acciones Simplificada”, el cual comprende 
de los artículos 260 al 273 de la citada ley; de acuerdo 
con el artículo transitorio único del referido decreto, en-
tró en vigor a los seis meses contados a partir del día 
siguiente de su publicación en el DOF, es decir el 15 de 
septiembre de 2016. Según el artículo 260 de la LGSM, 
la sociedad por acciones simplificada es aquella que se 
constituye con una o más personas físicas que solamente 
están obligadas al pago de sus aportaciones representa-
das en acciones.

En ningún caso, las personas físicas podrán ser simultá-
neamente accionistas de otro tipo de sociedad mercan-
til, a saber: sociedad en nombre colectivo, sociedad en 
comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, 
sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, 
sociedad cooperativa y sociedad por acciones simplifi-
cada, si su participación en dichas sociedades mercan-
tiles les permite tener el control de la sociedad o de su 
administración.

Con esta figura jurídica se busca establecer un mecanis-
mo de constitución administrativa con todos los efectos 
legales a través de un nuevo régimen societario constitui-
do a partir de uno o más accionistas, siempre que sean 
personas físicas; además no existe un capital mínimo, 
promoviendo el uso de medios electrónicos en la toma 
de decisiones de los accionistas. De esta manera se pro-
tege el patrimonio personal al separarlo de aquel aporte 
que se realice a la empresa, este tipo de constitución es 
totalmente gratuito y la operación de la empresa será más 
sencilla.

Soto Figueroa (2020), considera que las Sociedades por 
Acciones Simplificadas corresponde a la idea de socie-
dad, por cuanto hace que se trata de una persona moral, 
y que puede integrarse ya sea por una persona, o por dos 
accionistas o más, y eso le otorga carácter de sociedad. 
Se le denomina – también– como simplificada, en razón 
de las facilidades que tiene este tipo societario, en rela-
ción con las otras sociedades.

Estratégicamente, la Sociedad por Acciones Simplificada 
tiene como virtud que el empresario decide exteriorizar 
su voluntad con la intención de separar su patrimonio de 
la actividad empresarial que realice. Así, se trata de dos 
personas distintas, el empresario como persona física, 
natural, humana; y, la persona mora que se instituye como 
empresa, con un nombre distinto, con un patrimonio, con 
un domicilio y con responsabilidades distintas que la van 
a caracterizar y diferenciar.
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En Colombia, el autor Peña (2022), al realizar su exposi-
ción en cuanto a la empresa unipersonal indica que “hoy 
en día la sociedad unipersonal también actúa en el cam-
po de las grandes empresas bajo las llamadas filiales o 
subsidiarias totalmente controladas, las cuales adoptando 
la forma de sociedades anónimas se extienden a fin de 
diversificar sus actividades y crean diversas sociedades 
subordinadas, sobre las cuales la matriz ejerce un control 
por ser el único titular real, ya que en las restantes solo tie-
nen una participación simbólica o insignificante. Entonces, 
será la matriz la que las domina, pero salvará las aparien-
cias con la colaboración de uno o varios testaferros”. (p. 
71)

No obstante, son dos las razones por la cuales, la cons-
titución de sociedades unipersonales ha sido rechazada 
en el ámbito académico. Una de orden teórico y otra de 
orden práctico. La primera se debe a la existencia del 
dogma de la unidad indivisible del patrimonio y el dogma 
de la naturaleza contractual de la compañía, cuya solidez 
se vería entredicha si se llegara a aceptar la existencia de 
una sociedad con un solo socio. Sin embargo, se ignora 
la realidad comercial, pues la limitación del patrimonio no 
perjudica a los acreedores si está dotada de publicidad 
y si el único socio no abusa de tal condición, por cuanto 
es la limitación de responsabilidad la que ha estimulado 
la actividad económica, y la segunda porque existe la po-
sibilidad de que se abuse de la limitación de la respon-
sabilidad. Entonces, el problema no está en la existencia 
de la sociedad unipersonal, sino en que ella sea utilizada 
de manera desviada o abusiva para acometer acciones 
fraudulentas.

En el Ecuador, esta figura jurídica fue implementada ape-
nas en el año 2020, cuando en varios países de la región, 
ésta ya lleva varios años vigente y con un marco norma-
tivo y requisitos bien definidos; en la Ley de Compañías 
(Ecuador. Asamblea Nacional del Ecuador, 2020) se la 
define como una sociedad de capitales cuya naturaleza 
será siempre de carácter mercantil, independientemente 
de sus actividades operacionales, limitando su respon-
sabilidad hasta por el monto de sus respectivos aportes 
con la salvedad de que en sede judicial bajo la estricta 
emisión de una sentencia que se encuentre firme y ejecu-
toriada, se hubiere desestimado la personalidad jurídica 
de la sociedad por acciones simplificada, en tal caso el 
accionista no será responsable por las obligaciones labo-
rales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que 
incurra la sociedad.

DESARROLLO

García Castañón (2017) respecto a las sociedades civiles 
afirma que “es aquélla no tiene en vista la obtención de 
beneficios pecuniarios, aunque los persiga de otro orden, 
mientras que ésta se constituye para obtener beneficios 
pecuniarios”. Por regla general, los fines de las asociacio-
nes son culturales, científicos, recreativos o deportivos.

Travis (2016), define las sociedades mercantiles, comer-
ciales o de prestación de servicios aquellas con fines lu-
crativos, en México el concepto de empresa mercantil no 
está definido desde el punto de vista jurídico. Es difícil 
encontrar en cualquier país una legislación que la defi-
na legalmente. La Comisión de la Unión Europea, en su 
Recomendación 2003/361/ CE del 6 de mayo de 2003, 
emitió la siguiente definición: “Se considerará empresa 
toda entidad, independientemente de su forma jurídica, 
que ejerza una actividad económica”.

Pero, entonces, se debe tener claro lo que es una activi-
dad económica. En este sentido la economía tiene dos 
acepciones pertinentes: a) es el conjunto de bienes y ac-
tividades que integran la riqueza de una colectividad; y, 
b) es la ciencia que estudia los métodos más eficaces 
para satisfacer las necesidades humanas materiales, me-
diante el empleo de bienes escasos. 

La empresa mercantil y/o comercial con su actividad, ge-
nera riqueza o un valor agregado. Una clave de la acti-
vidad de la empresa mercantil consiste en el concepto 
de “escasez” de los bienes. Mientras más escaso sea un 
bien, es decir, mientras menos satisfactores existan, el 
bien tiende a ser más caro. La empresa mercantil, como 
unidad de organización, nace de una idea o un proyecto 
del empresario. Esta idea a veces está implícita, y en mu-
chas empresas modernas se plasma de manera expresa 
llamándola la “misión” de la empresa.

Es importante tener claro, la diferencia de una sociedad 
civil de una mercantil ya que en ello radica o se entorna 
el control estatal en ambas formas jurídicas de una forma 
totalmente diferenciada, ya que una sociedad civil nace 
de un contrato privado y una voluntad de partes, quienes 
integran dicho contrato deciden como fin último empezar 
una actividad económica con la cual no siempre se opte 
por un fin de lucro, pero sin realizar actos comerciales, sin 
embargo cuando se obtienen ganancias estas son repar-
tidas entre los socios de ella, caso diferente sucede con 
las sociedades mercantiles las que de forma obligatoria 
se compone de una personalidad jurídica que se crea 
bajo el amparo de la ley vigente, en el caso del Ecuador 
la Ley de Compañías, para emprender acciones econó-
micas con carácter lucrativo; y, para ello se necesitan un 
mínimo de 2 personas, socios, y entre ellos se deberá 
repartir por partes iguales tanto las pérdidas y las ganan-
cias de la empresa, ya que la relación que se establece 
entre los socios es la conseguir un objetivo común.

Veiga (2011), considera que la SAS permite configurar 
la acción como los socios crean oportuno, solo veda su 
acceso a los mecanismos de financiación bursátil y por 
tanto el registro de emisión en el registro público de emi-
sión de valores. Salvando esto, pueden emitir acciones u 
otros valores cuya finalidad no sea la de la captación de 
la inversión del público en general como de facto hace 
una sociedad que va a cotizar sus valores. No puede en 
suma realizar una oferta pública de venta de acciones u 
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otros valores que la misma emita. Su apelación al “inver-
sor” es privada. Un instrumento privado que puede o no 
canalizar el ahorro y la inversión, pero nunca a través de 
la bolsa y de los registros públicos.

Además, conforme refiere el doctrinario González (2020), 
este tipo de modelo societario se puede constituir, inclu-
so, por diferentes personas jurídicas, tal como fue conce-
bido, aceptado y regulado en los inicios de este régimen 
societario en Francia. La permisión también se encuentra 
contemplada dentro de nuestra legislación. Sobre este 
aspecto, nuestro Código de Comercio trae directrices cla-
ras e inmodificables sobre la pluralidad de los diferentes 
tipos societarios. 

Como se puede evidenciar, las sociedad unipersonal, es 
una figura jurídica tratada desde hace varios años, tan-
to en Europa como en América, en este sentido es im-
portante tratar el tema de las sociedades por acciones 
simplificadas (SAS) en el Ecuador, teniendo como punto 
de partida lo que ellas significan en países de la región, 
quienes han sido pioneros en la implementación jurídica 
de dichas sociedades mercantiles, es así que Gonzáles 
(2007), indica que “la sociedad unipersonal resta impor-
tancia a quien es socio para dársela a la administración 
de un capital y a la relación de estos administradores con 
terceros. Por este motivo las nuevas tendencias jurídicas 
han concebido la sociedad comercial más como un ente 
económico que como un grupo de personas vinculadas 
por un contrato social, desestimando el conocido affectio 
societatis y fortaleciendo la creación de capital”. 

Las Sociedades por Acciones Simplificadas o S.A.S. 
(Ecuador. Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, 2020), son un tipo de compañía mercantil que 
se constituyen por una o varias personas naturales o ju-
rídicas, mediante un trámite simplificado sin costo. Tiene 
como objetivo impulsar la economía mediante la forma-
lización de los emprendimientos, constituyéndolos en 
sujetos de crédito y con ello ampliar sus procesos pro-
ductivos. La Constitución de una S.A.S. puede ser elec-
trónica o manual (Con firma electrónica o manuscrita, 
respectivamente).

Conforme lo establece la Ley de Compañías del Ecuador, 
esta nueva forma de sociedad, que se encuentra bajo el 
control estatal, tiene algunas limitantes como el hecho 
de que no pueden realizar actividades relacionadas con 
operaciones financieras, de mercado de valores, seguros 
y otras que tengan un tratamiento especial, se crean me-
diante contrato o acto unilateral que conste en documento 
privado que se inscribirá en el Registro de Sociedades de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
momento desde el cual adquiere vida jurídica. 

En consideración a este tipo de sociedades, el trámite 
resulta bastante sencillo en todos los países, incluso se 
lo puede realizar en los portales en línea de cada enti-
dad pública, tanto más que no necesita la legalización en 

entes externos, tales como notarías y registros públicos; 
y, se lo ejecuta directamente en el ente de control a cargo 
de estas sociedades.

A más de la normativa propia del caso, en el Ecuador se 
ha desarrollado e implementado la Ley para la optimiza-
ción y eficiencia de trámites administrativos, la que busca 
hacer más sencillos los trámites a nivel gubernamental, 
sin requerir documentación innecesaria o que ya consta 
en las bases de datos de las mismas, así:

1. Certificado electrónico del accionista, cuando 
corresponda. 

2. Reserva de la denominación.

3. Contrato privado o escritura (no necesita ser elevada 
a escritura pública como las sociedades mercantiles).

4. Nombramiento(s).

5. Petición de inscripción con la información necesa-
ria para el registro del usuario en el sistema de la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
del Ecuador, esto es:

a. Tipo de solicitante

b. Nombre completo

c. Número de identificación

d. Correo electrónico

e. Teléfono convencional y/o teléfono celular

f. Provincia

g. Ciudad

h. Dirección

6. Copia(s) de cédula o pasaporte.

Una sociedad por Acciones Cerrada Simplificada (SACS) 
se crearon con el propósito de ser una alternativa de for-
malización de actividades económicas de las personas 
naturales e impulsar el desarrollo productivo y empresa-
rial de la micro, pequeña y mediana empresa; y se puede 
constituir con el acuerdo de 2 a 20 personas naturales 
en el SID-Sunarp, en un plazo máximo de 72 horas, sin 
tramitar una escritura pública, a través del Sistema de 
Intermediación Digital (SID-Sunarp) y del uso del certifi-
cado de firma digital.

1. El interesado deberá ingresar al módulo SACS del 
SID-Sunarp, a través del link “Accede a nuestros ser-
vicios en línea de manera fácil y segura” de la página 
web institucional www.gob.pe/sunarp 

2. A continuación, se debe realizar la reserva automa-
tizada de la denominación social y completar los si-
guientes datos para crear la empresa:

 • La denominación social que debe incluir la indicación 
“Sociedad por Acciones Cerrada Simplificada” o la si-
gla SACS.

 • El domicilio principal de la sociedad y el de las distin-
tas sucursales.
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 • El plazo de duración de la sociedad. 

 • El objeto social.

 • El monto del capital suscrito y pagado totalmente.

 • Nombre, documento de identidad y domicilio de los 
accionistas fundadores.

 • Los aportes de cada accionista.
3. Como requisito todos los socios, directores y gerente 

general deberán firmar digitalmente el acto constitu-
tivo, para ello deben contar con DNI electrónico, y su 
respectiva lectora, u otro certificado digital emitido 
por una entidad acreditada. 

4. Tramitar una SACS involucra el pago de dos costos: 
por el acto constitutivo S/. 18.70 y por la inscripción 
registral, cuyos montos podrán ser cancelados en lí-
nea con una billetera electrónica escaneando el có-
digo QR.

5. Una vez finalizado el proceso de calificación, la 
Sunarp comunicará -vía correo electrónico- la anota-
ción, el asiento de inscripción y el número de RUC de 
la empresa.

En Uruguay, La Sociedad por Acciones Simplificadas 
(SAS), sin perjuicio de ser de simple creación, esta 
debe cumplir con la obligación de inscribirse en la 
Administración Tributaria para el respectivo control, pre-
vio al inicio de la actividad económica y que está asocia-
do a la asignación de un número de Registro, son requisi-
tos para su constitución:

Formularios:

 • Formulario 0351 “Inscripción y Actualización” en 3 
vías, con timbre profesional.

 • Formulario 0352 Personas físicas vinculadas o 0353 
Personas Jurídicas vinculadas, según corresponda 
(en tres vías y doble faz).

Los formularios deben contener los datos completos y fir-
mas del representante legal, administrador o directores 
según corresponda.

Los formularios deberán ser escritos a máquina o con le-
tra de imprenta. No pueden contener enmendaduras (sal-
vo que se encuentren debidamente salvadas por quienes 
suscriben la declaración). En los formularios 351 y 352 
corresponde indicar el vínculo funcional (VF) según la in-
tegración establecida y la empresa por la que se aporte. 
Ampliar información.

Documentación a presentar:

 • Fotocopia de los documentos de identidad de los 
titulares.

 • Si concurre un tercero a realizar el trámite, debe pre-
sentar 2 fotocopias de su documento de identidad.

 • Testimonio por exhibición y fotocopia del estatuto 
otorgado en escritura pública o documento privado 
protocolizado.

 • Impresión de «consulta de trámite de inscripción» de 
Dirección general de registros (DGR), a través www.
drg.gub.uy/ConsultaTramite/, seleccionando Reg. 
Nac. Comercio o copia del talón con número de ins-
cripción del estatuto en DGR.

 • En el domicilio fiscal se debe identificar en el formula-
rio calle y número. En caso de no contar con número, 
obligatoriamente deberá aportarse el número de pa-
drón. En los casos de domicilios en Ruta, obligatoria-
mente deberá aportarse el Km y el número de padrón.

 • Se deberá consignar en formulario 351 – Rubro 2 la 
fecha y número de inscripción en DGR.

 • Las empresas deben informar el consejo de salarios 
correspondiente a su actividad, para su incorporación 
a la planilla de trabajo unificada. Esta información es 
necesaria para declarar el ingreso de trabajadores 
dependientes.

La inscripción se realiza dentro de los 30 días corri-
dos posteriores a la fecha de la constitución (estatuto). 
Corresponde tener presente que el no cumplimiento de 
los plazos genera sanciones.

Costos

 • Timbre profesional.
En México, es un tipo de sociedad mercantil, en la que a 
partir de una persona física se puede constituir una em-
presa a través de medios electrónicos, sin la intervención 
de un fedatario público que la revise con detalle, sus re-
quisitos son:

1. Uno o más accionistas.

2. Externar sus consentimientos respecto de los estatu-
tos que conformarán el contrato social.

3. Contar con denominación vigente, solicitada por al-
guno de los accionistas.

4. Contar con firma electrónica avanzada.

En Chile, la sociedad se forma, existe y prueba por un 
acto de constitución social escrito, inscrito y publicado, 
que se perfeccionará mediante escritura pública o por 
instrumento privado suscrito por sus otorgantes, y cuyas 
firmas sean autorizadas por notario público, en cuyo re-
gistro será protocolizado dicho instrumento. 

El cumplimiento oportuno de la inscripción y publicación 
del acto de constitución de la sociedad producirá efec-
tos desde la fecha de la escritura o de la protocolización 
del instrumento privado, según corresponda. El acto de 
constitución de la sociedad irá acompañado de su esta-
tuto, el que deberá expresar, a lo menos, las siguientes 
materias:

1. El nombre de la sociedad, que deberá concluir con la 
expresión “SpA”;

2. El objeto de la sociedad, que será siempre conside-
rado mercantil;
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3. El capital de la sociedad y el número de acciones en 
que el capital es dividido y representado;

4. La forma como se ejercerá la administración de la so-
ciedad y se designarán sus representantes; con indi-
cación de quienes la ejercerán provisionalmente, en 
su caso, y

5. La duración de la sociedad, la cual podrá ser indefini-
da y, si nada se dijere, tendrá este carácter.

En Colombia, se puede constituir mediante documento 
privado, excepto si en su constitución se aportan bienes 
sujetos a escritura pública, caso en el cual sí se debe 
constituir mediante escritura pública. Por regla general 
no es necesario constituirla mediante escritura pública en 
notaria, sino que es suficiente con un contrato privado, 
que luego se inscribe en el registro mercantil, según lo 
contempla el artículo 5 de la ley 1258 de 2008.

El único formalismo, es la necesidad de autenticar el do-
cumento privado de constitución por todos los que parti-
cipen en él, autenticación que no es una escritura públi-
ca, sino un simple reconocimiento de firmas ante notario. 
Una vez constituida la S.A.S, se conforma una persona 
jurídica con vida propia e independiente a los socios que 
la conforman.

El documento privado de constitución debe contener 
como mínimo los siguientes aspectos:

1. Nombre, documento de identidad y domicilio de los 
accionistas.

2. Razón social o denominación de la sociedad, seguida 
de las palabras “sociedad por acciones simplificada”; 
o de las letras S.A.S.;

3. El domicilio principal de la sociedad y el de las distin-
tas sucursales que se establezcan en el mismo acto 
de constitución.

4. El término de duración, si este no fuere indefinido. Si 
nada se expresa en el acto de constitución, se enten-
derá que la sociedad se ha constituido por término 
indefinido.

5. Una enunciación clara y completa de las actividades 
principales, a menos que se exprese que la sociedad 
podrá realizar cualquier actividad comercial o civil, lí-
cita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier 
actividad lícita.

6. El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, nú-
mero y valor nominal de las acciones representativas 
del capital y la forma y términos en que estas deberán 
pagarse.

7. La forma de administración y el nombre, documento 
de identidad y facultades de sus administradores. En 
todo caso, deberá designarse cuando menos un re-
presentante legal.

Visto el tema desde Paraguay se plantea que la Empresa 
por Acciones Simplificadas se creará mediante contrato 

o acto unilateral que conste en instrumento público, o ins-
trumento privado con certificación de firma por escribano 
público o funcionario registrador de la oficina ante la cual 
se efectúe la inscripción, a menos que para su constitu-
ción se aporten bienes que requieran para su transferen-
cia de escritura pública, en cuyo caso se deberá llenar 
esta formalidad para su constitución e inscripción.

El acto constitutivo de la empresa, sin perjuicio de las 
cláusulas que los integrantes de la EAS resuelvan incluir 
(A.I.T. Sociedad Anónima, 2022) deberá indicar cuanto 
menos lo siguiente:

a. Nombre, documento de identidad y domicilio de los 
integrantes de la empresa.

b. La denominación de la persona jurídica, seguida de 
las palabras “Empresa por Acciones Simplificada” o 
de sus iniciales (EAS).

c. El domicilio principal de la empresa.

d. El objeto de la empresa.

e. La duración de la empresa, la que se entenderá que 
es indefinida en caso de que el acto constitutivo no 
contenga disposición al respecto.

f. El capital social, el emitido, el suscripto y el integrado, 
la clase, número y valor nominal de las acciones y la 
forma y términos en que éstas deberán integrarse.

g. Las normas según las cuales se deben distribuir las 
utilidades y la cuota de cada integrante en ellas y las 
pérdidas.

h. La organización de la administración, de las reunio-
nes de integrantes de la empresa y, en su caso, de la 
fiscalización.

El instrumento constitutivo en la forma que se realice y 
de acuerdo a los recaudos del presente artículo, deberá 
ingresarse única y exclusivamente a través del Sistema 
Unificado de Apertura y Cierre de Empresas (SUACE), 
dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, ade-
más de contener la individualización de los integrantes de 
los órganos de administración y, en su caso, del órgano 
de fiscalización, fijándose el término de duración en los 
cargos e individualizándose el domicilio donde serán vá-
lidas todas las notificaciones que se les efectúen en tal 
carácter. En todos los casos, deberá designarse repre-
sentante legal.

En Perú, la Sociedad por Acciones Cerradas Simplificadas 
(SACS) se constituyen por un acuerdo privado entre 2 
hasta 20 personas naturales, quienes son responsables 
económicamente hasta por el monto de sus respectivos 
aportes.

La diferencia frente al resto de personas jurídicas es que 
el acto constitutivo se realiza por documento privado y 
no por escritura pública, además sólo las personas na-
turales pueden optar por constituir este nuevo régimen 
societario.
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El artículo 7 del decreto legislativo 1409 hace referencia 
a la manifestación de voluntad por medios electrónicos. 
Las SACS se generan mediante el uso del SID-Sunarp 
suscribiendo dicho acto por medio de la firma digital.

El acto constitutivo de las SACS se realiza íntegramente 
de manera virtual; por lo que se pueden constituir desde 
cualquier lugar sin necesidad de contar con un aboga-
do y sin tener que recurrir a un notario, reduciendo los 
costos.

Debemos añadir que todas las observaciones, liquidacio-
nes, y anotaciones de inscripción deben realizarse a tra-
vés del SID-Sunarp (Sistema de Intermediación Digital) el 
cual en la actualidad ha tenido gran trascendencia y uso 
en la presentación de los títulos en los distintos registros.

El estatuto puede establecer que las SACS puedan tener 
directorio, así como uno o varios gerentes.

El plazo para la calificación es de 1 día hábil dentro del 
plazo de vigencia del asiento de presentación y cualquier 
comunicación que realice el registrador será de manera 
virtual. La tasa por la prestación del servicio electrónico 
es S/ 18,70 (Dieciocho y 70/100 Soles) el cual no admite 
devoluciones ante cualquier circunstancia ya sea desisti-
miento o tacha.

Una vez que el acto constitutivo sea inscrito se cursara 
un mensaje a la Unidad de Inteligencia Financiera la cual 
es una dependencia de la SBS especializada en lavado 
de activos de tal forma que con este régimen habrá una 
mayor fiscalización para evitar el lavado de activos.

En la Argentina, la sociedad unipersonal es una especie 
dentro de las sociedades anónimas, por lo que la ley im-
pone para su constitución y funcionamiento los mismos 
requisitos que para aquéllas, salvo algunas excepciones 
que la ley regula, tales como: 

1. CONSTITUCIÓN: puede ser constituida por persona 
física o jurídica, pero no puede ser constituida por 
otra sociedad unipersonal.

2. DENOMINACIÓN SOCIAL: el denominado nombre 
de fantasía, el cual se puede componer del nombre 
del accionista debe ir acompañado de “Sociedad 
Anónima Unipersonal”, su abreviatura o la sigla SAU.

3. INSTRUMENTO DE CONSTITUCIÓN: sólo por instru-
mento público y por acto único.

4. CAPITAL SOCIAL: el socio podrá suscribir como mí-
nimo un capital de cien mil pesos. La integración del 
aporte debe ser en su totalidad al momento de su 
constitución. 

5. ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN: un directorio pluri-
personal, integrado con un mínimo de tres miembros 
titulares, más los tres suplentes.

6. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN: una sindicatura cole-
giada en número impar, mínimo tres miembros titula-
res y tres suplentes, sin posibilidad de prescindir de 
ella.

7. ESTADOS CONTABLES: se requiere que este tipo 
social efectúe la presentación de balances en cada 
ejercicio.

Societas Unius Personae (Consejo de la Unión Europea, 
2015) tiene por objetivo facilitar las actividades transfron-
terizas de las empresas, especialmente de las PYME, y 
la creación de sociedades unipersonales en calidad de 
filiales en otros Estados miembros, al reducirse los costes 
y cargas administrativas que implica la creación de estas 
empresas. Esto permitirá a las empresas aprovechar ple-
namente las ventajas del mercado interior. 

Los Estados miembros tendrían que velar por que sus 
sistemas jurídicos nacionales contemplen un tipo de so-
ciedad que cumpla las normas comunes que establece la 
Directiva. La forma jurídica se determinaría a nivel nacio-
nal. Se utilizaría la misma abreviatura en toda la UE:SUP 
(Societas Unius Personae). 

Los elementos principales del acuerdo son los siguientes: 

1. Registro en línea utilizando los modelos facilitados por 
los Estados miembros. Con ello se pretende facilitar 
la actividad económica con vistas a la creación de 
crecimiento y empleo, de conformidad con la Agenda 
Digital de la UE.

2. Requisito de un capital mínimo de 1 EURO. 

3. Las empresas deben constituir reservas obligatorias, 
el establecimiento de requisitos de análisis del balan-
ce y/o la exigencia de la firma de una declaración de 
solvencia.

CONCLUSIONES

En virtud de lo analizado, la legislación ecuatoriana, tar-
díamente ha implementado dentro de su estructura jurí-
dica societaria las S.A.S., en virtud que las referidas so-
ciedades ya se encontraban instituidas en su marco legal 
a nivel internacional. Independientemente del nombre o 
denominación que se le dé a esta figura legal (empre-
sas unipersonales, sociedades anónimas unipersonales, 
sociedades por acciones simplificadas, etc.) las mismas 
llevan implícitas en todas las legislaciones: 

Las obligaciones fiscales o impositivas irán generando 
un porcentaje mayor de pago a medida que la empresa 
vaya creciendo en ventas, en el caso del Ecuador es el 
impuesto de carácter progresivo como el Impuesto sobre 
la renta, en donde se paga un porcentaje dependiendo 
de las ganancias generadas por la empresa.

En el Ecuador se ha marcado, a través de la reforma a la 
Ley de Compañías, un camino claro para la creación de 
las sociedades por acciones simplificadas, y se ha imple-
mentado además un Reglamento específico para la regu-
lación interna tales como guía de juntas, aumentos de ca-
pital, disolución, liquidación y cancelación de las mismas, 
lo que ayuda a perfeccionar los actos societarios que de 
esta se deriven, optimizando el aparataje gubernamental.
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Esta figura legal es concomitante con lo establecido en 
la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, la que 
busca la creación e impulso de pequeños emprendimien-
tos, dando incluso una facilidad de financiamiento para 
sustentar estas sociedades y buscando la formalización 
de los negocios, lo que refleja incluso un mejor catastro 
público.
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RESUMEN

La presente investigación no experimental con un alcance 
descriptivo tuvo como objetivo diagnosticar la percepción 
ambiental y los conocimientos sobre este tema de los estu-
diantes de varias carreras de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador, a fin de sustentar la importancia de la forma-
ción ambiental desde todas las asignaturas de la malla 
curricular de la oferta académica, no solamente con una 
visión orientada a la preservación de la naturaleza y la pro-
tección del medio ambiente, sino desde la perspectiva de 
desarrollo sostenible. Para ello, se diseñó un cuestionario 
en base a la bibliografía y se aplicó a una muestra de 200 
estudiantes. Se obtuvo como resultado que aproximada-
mente el 50% de los estudiantes consideran que tienen un 
conocimiento alto-medio sobre temas ambientales y esta 
misma cantidad manifiestan irritarse ante situaciones que 
deterioran el ambiente. Sin embargo, la otra mitad no está 
consciente de la situación y gravedad de los problemas 
ambientales de la sociedad a nivel global, ni el grado de 
percepción ambiental necesario que los induzca a un cam-
bio en los hábitos y valores hacia la protección y cuidado 
del medio ambiente, como una dimensión esencial para el 
desarrollo sostenible.

Palabras clave:

Medio ambiente, percepción ambiental, desarrollo sosteni-
ble, estudiantes universitarios.

ABSTRACT

The objective of this non-experimental research with a des-
criptive scope was to diagnose the environmental percep-
tion and knowledge on this subject of the students of va-
rious careers of the Metropolitan University of Ecuador. In 
order to support the importance of environmental training 
from all the subjects of the curriculum of the academic offer, 
not only with a vision oriented to the nature preservation and 
the protection of the environment, but also from the pers-
pective of sustainable development. For it, a questionnaire 
was designed based on the bibliography and applied to 
a sample of 200 students. As a result, it was obtained that 
approximately 50% of the students consider that they have 
high-medium knowledge on environmental issues and this 
same amount expresses irritation on situations that deterio-
rate the environment. However, the other half is not aware 
of the situation and seriousness of the environmental pro-
blems of global society, neither the level of necessary envi-
ronmental perception to induce them to change habits and 
values towards the protection and care of the environment, 
as an essential dimension for sustainable development.

Keywords:

Environment, environmental perception, sustainable deve-
lopment, university students.
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INTRODUCCIÓN

La problemática ambiental es uno de los desafíos que en-
frenta actualmente la humanidad. El planeta muestra cada 
vez más señales sobre las catástrofes climáticas que tie-
nen diferentes efectos en cascada para los ecosistemas 
y la seguridad humana como son: el ritmo de subida del 
nivel medio del mar a escala mundial, la acidificación 
del océano y pérdida de biodiversidad mar y la modifi-
cación de las condiciones hidrológicas (Organización 
Meteorológica Mundial, 2021). De aquí la importancia de 
la participación activa de todos los sectores y agentes de 
la sociedad, a fin de lograr la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), la transición energéti-
ca hacia una economía descarbonizada, el uso eficiente 
de la energía así como el cambio en los hábitos de con-
sumo, entre otras.

En ese sentido la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura reconoce que la 
educación ambiental, en todos los niveles de enseñanza, 
es un pilar básico para alcanzar el desarrollo sostenible, 
y a nivel universitario debe contribuir a la formación de 
un profesional integral con habilidades, sentimientos y 
formas de actuación, dirigidas a la toma de decisiones 
responsables y al comprometimiento con la construcción 
de un futuro mejor, a través de un desarrollo sostenible 
(Espinosa, et al., 2016).

Según Lehman & Geller (2004), diferentes estudios han 
demostrado que es la educación general de los indivi-
duos la que determina las interacciones con los recursos 
naturales. Se encuentran mejores indicadores asociados 
con el cuidado y aprovechamiento del ambiente en aque-
llos países con altos indicadores en educación y cultura 
ciudadana, es decir, países con una conducta sostenible, 
definida como el conjunto de acciones efectivas cuyo fin 
es asegurar los recursos naturales y socioculturales que 
garantizan el bienestar presente y futuro de la humanidad 
(Corral, 2010).

Es necesario entender todo el accionar que conlleva la 
educación ambiental. Para ello una de las mejores defini-
ciones para este término es dada por Teitelbaum (1978), 
“la educación ambiental es la acción educativa perma-
nente por la cual la comunidad educativa tiende a la toma 
de conciencia de su realidad global, del tipo de relacio-
nes que los hombres establecen entre sí y con la natu-
raleza, de los problemas derivados de dichas relaciones 
y sus causas profundas. Ella se desarrolla mediante una 
práctica en el educando de las habilidades y aptitudes 
necesarias para dicha transformación”. 

Gran parte de las carreras que oferta la Educación 
Superior en el Ecuador tienen incorporadas asignaturas 
que desarrollan la anterior definición, debido a que es-
tas profesiones buscan o dependen de la conservación 
ambiental, o incluyen en asignaturas básicas la temática 
medioambiental que culturice al estudiante. Sin embargo, 

que el estudiante universitario reciba y apruebe una 
asignatura ambiental lo que demuestra es un aumento 
de la conciencia ambiental, según plantean Berenguer 
& Corraliza (2000), pero no siempre llevan ese conoci-
miento a la práctica hábitos pro ambientales, ya sea por 
confort o por que se encuentran frente a dilemas de pre-
servación medio ambiental y rédito económico.

La Universidad tiene que trascender a través de la edu-
cación ambiental, con enfoque en el cambio de actitud, 
valores y comportamiento de quienes la conforman, inclu-
yendo a la comunidad que la rodea, haciendo énfasis en 
el sector de la población menos privilegiado, homogeni-
zando la opinión y actuación pública, con sentido de res-
ponsabilidad ambiental. Este reto para las universidades 
ecuatorianas, tendrá como salida principal que el profe-
sional sea consciente de su entorno y de las consecuen-
cias que tienen sus acciones, como una muestra de la 
pertinencia, lo que conlleva a cambios constantes en el 
quehacer de la vida académica a fin de cubrir las deman-
das y expectativas de la sociedad en las nuevas condi-
ciones sociales que van surgiendo en entornos cada vez 
más dinámicos y proactivos (Márquez, et al., 2017).

A partir de la problemática expuesta, se requiere indagar 
sobre la forma de pensar y los modos de actuación de 
las personas, especialmente los estudiantes universita-
rios, respecto a la problemática ambiental a fin de llevar a 
cabo acciones educativas, formativas y motivadoras que 
los conduzcan a la actuación responsable hacia el medio 
ambiente, a través de la percepción ambiental. 

La percepción ambiental se entiende como la toma de 
conciencia por el ser humano hacia el ambiente, o sea 
las disímiles formas en que el individuo puede percibir, 
reaccionar y responder, lo cual fundamenta sus acciones 
y prácticas ambientales (Pavez, et al., 2016).

El objetivo del artículo es diagnosticar la percepción am-
biental y los conocimientos sobre este tema de los estu-
diantes de varias carreras de la Universidad Metropolitana 
del Ecuador, a fin de sustentar la importancia de la forma-
ción ambiental desde todas las asignaturas de la malla 
curricular de la oferta académica, no solamente con una 
visión orientada a la preservación de la naturaleza y la 
protección del medio ambiente, sino desde la perspecti-
va de desarrollo sostenible.

DESARROLLO

Uno de los principales problemas a nivel de Latinoamérica 
es la falta de conocimiento de los tomadores de decisio-
nes, tanto de las organizaciones públicas como de las 
privadas, sobre cómo gestionar de forma adecuada los 
recursos naturales, qué tecnologías son apropiadas y 
cómo lograr una de producción más limpia, así como la 
falta de promoción del desarrollo sostenible a través de la 
formación ambiental de los individuos (Góngora, 1996). 
Entonces, si son los hábitos y el comportamiento de las 
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organizaciones e individuos el origen de los problemas 
ambientales, la solución sería lograr un cambio de actitud 
ambiental a través de la educación.

En ese sentido, los docentes en su encargo social de 
formadores de los futuros profesionales, cumplen un rol 
principal de influencia en sus estudiantes, pueden sem-
brar en sus mentes semillas de responsabilidad social y 
ambiental, motivar a las buenas prácticas ambientales 
dentro y fuera de la Universidad. Además de que sean 
los mismos estudiantes quienes propongan soluciones a 
los problemas ambientales a los que nos enfrentamos, y 
continúen el ciclo de la educación siendo porta voces de 
las futuras generaciones (Hernández, et al., 2006).

Existen cientos de universidades alrededor del mundo 
que se encuentran comprometidas con el desarrollo sos-
tenible, firmando acuerdos y convenciones internaciona-
les, como la cata de Bologna, la declaración de Halifax, 
la declaración de Talloires y la Copernicus Charter para el 
desarrollo sostenible (Murga, 2017).

Por ejemplo, en la India varios principios del desarrollo 
sostenible han sido incluidos en su política educativa, 
tal vez el único país en el que el más alto tribunal ha or-
denado la educación ambiental en todos los niveles de 
la educación formal, que incluye un curso de pregrado 
obligatorio. Sin embargo, los desafíos de la implementa-
ción se ven obstaculizados por la falta de competencia 
interdisciplinaria entre el personal y los estudiantes, y los 
métodos tradicionales de evaluación. Además, se prac-
tican iniciativas comunitarias exitosas que han surgido 
principalmente de los intereses y las prioridades acadé-
micas y estudiantiles y no de iniciativas políticas formales 
(Chhokar, 2010).

En el caso de la Universidad Metropolitana del Ecuador 
(UMET) una de sus acciones ha estado encaminada 
a impulsar la gestión ambiental a través del trabajo en 
redes académicas y de investigación, a partir de la fir-
ma de un convenio marco de colaboración con la Red 
Iberoamericana de Medio Ambiente (REIMA, A. C.) des-
de el año 2017. Dentro de los principales logros resaltan 
la participación de docentes y estudiantes en congresos 
internacionales convocados por la red, que ha permitido 
el intercambio interdisciplinar de conocimientos y expe-
riencias en diferentes temáticas dentro del área ambien-
tal. Además, la participación de estudiantes en concur-
sos estudiantiles como el Taller Estudiantil sobre Medio 
Ambiente, motivándolos a ampliar el conocimiento teóri-
co-práctico sobre el tema (Medina, et al., 2020). Otra de 
las acciones de esta institución superior que evidencia 

el interés por los temas ambientales y la importancia de 
la conservación del medio ambiente, es la contribución 
hacia la mejora continua de proyectos e investigaciones 
relacionados con el medio ambiente e incentivar la parti-
cipación de la comunidad estudiantil, a partir de un diag-
nóstico en el alumnado sobre el grado de concientización 
ambiental y la aplicación de buenas prácticas ambienta-
les en sus hogares. 

Pavez, et al. (2016), fundamentan la importancia de la in-
cidencia de las actitudes y conocimientos de los jóvenes 
en el comportamiento proambiental, tanto a nivel micro-
social como la forma de relacionarse cotidianamente con 
el ambiente, como macrosocial a partir de la actuación 
social con incidencia pública.

Desde el punto de vista metodológico el presente estudio 
es no experimental de un alcance descriptivo, con un en-
foque cuali-cuantitativo. Para ello, se diseñó un cuestio-
nario tomando como base el estudio de Zamorano, et al. 
(2009), que permite analizar el grado de conocimientos, 
de percepción ambiental y los hábitos ambientales de 
los estudiantes. El cuestionario se dividió en cinco pre-
guntas, se utilizó la escala de Litker para medir de forma 
consistente la opinión de los encuestados y a través del 
coeficiente Alpha de Cronbach se verifica la fiabilidad de 
la información obtenida.

La encuesta fue aplicada a un total de 200 alumnos de 
varias carreras (Derecho, Enfermería, Entrenamiento 
Deportivo, Economía, Gestión Empresarial, Turismo, 
Talento Infantil, Optometría, Ingeniería en Sistemas, entre 
otras.), durante el segundo semestre del 2020 que cur-
saban desde el primer hasta el noveno semestre. Estas 
fueron procesadas utilizando los softwares Excel 2010 y 
SPSS versión 2.3, depurándose algunas por errores e in-
formación faltante. Se verificó la fiabilidad de la informa-
ción a partir del coeficiente Alpha de Cronbach (0,831) 
y se obtuvo como resultado 195 encuestas válidas, de 
las cuales 114 correspondieron a encuestadas mujeres 
y 81 a hombres. Durante la aplicación de la encuesta los 
estudiantes podían decidir no responder alguna de las 
preguntas, por incomodidad o falta de conocimiento del 
tema.

A partir del análisis de la información obtenida con la apli-
cación del cuestionario, se logra un compilado de resulta-
dos que se valoran de forma cuantitativa y cualitativa. Los 
principales hallazgos se exponen a continuación.

La primera pregunta se enfocó a medir conocimientos 
medioambientales básicos. En la tabla 1 se resume los 
resultados por tema, expresados en porcentaje.
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Tabla 1. Pregunta 1- Cuanto considera usted que conoce de los siguientes temas: 1 representa menor conocimiento y 
5 mayor conocimiento.

Escala
Separación 
selectiva de 

residuos

Cambio climáti-
co y su afecta-
ción al planeta

Cuáles son los 
compuestos que 
dañan la capa de 
ozono y en qué 
productos se 
encuentran

Los ecosis-
temas que 
se encuen-

tran en 
peligro en 
el Ecuador

Los tipos de 
energías y 

combustibles 
que contami-

nan y dañan el 
planeta

Promedio

5 26,67% 35,90% 16,92% 22,56% 24,62% 25,33%

4 29,23% 32,31% 25,13% 27,18% 26,15% 28,00%

3 22,56% 21,03% 40,51% 25,13% 31,28% 28,10%

2 10,77% 8,72% 11,79% 16,92% 9,23% 11,49%

1 10,77% 2,05% 5,64% 8,21% 8,72% 7,08%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Los resultados muestran que solo aproximadamente un 25% de los alumnos, como promedio, considera tener un 
mayor conocimiento sobre los temas ambientales incluidos en el cuestionario. Se puede observar que el problema 
ambiental global del deterioro de la capa de ozono y los compuestos que la dañan, es el tema de menor dominio en 
general, mientras que el problema ambiental del cambio climático refleja un mayor conocimiento. Esto podría deberse 
a la cantidad de publicidad e información que existe en redes sociales y en los diferentes canales de comunicación 
que contribuye a la concientización del cambio climático y sus afectaciones a los seres vivos. Los tres temas restantes 
obtuvieron puntuaciones similares entre sí y están cerca al promedio. 

La sumatoria de los porcentajes obtenidos con las puntuaciones de mayor conocimiento (4 y 5) reflejan que solo el 
53% de los alumnos pueden considerarse con un alto y medio alto conocimiento de los temas ambientales, el 28% 
respondió de forma neutral demostrando conocimientos insuficientes y un 18% ubicaron sus respuestas en el límite 
inferior de la escala, reflejando muy poco o nada de conocimientos acerca de la temática ambiental.

Se evidencia que aproximadamente la mitad de los estudiantes que participaron en la encuesta creen tener conoci-
mientos acertados de los temas ambientales, lo que concuerda con Márquez, et al. (2017), sobre la importancia de 
impulsar la formación ambiental desde un aprendizaje que les permita a los estudiantes gestionar la prevención, miti-
gación o dar solución a los impactos negativos vinculados con la práctica de la profesión. 

Debe analizarse la dimensión ambiental no solamente desde las asignaturas ambientales o de forma específica en 
eventos o talleres científicos, sino desde una concepción propia de su carácter transversal que promueva las necesa-
rias relaciones con la práctica de la profesión. Solo así se logrará formar profesionales actores de cambios de actitudes 
y aptitudes, para lograr un equilibrio entre el ser humano y su entorno.

La segunda pregunta está enfocada a medir el nivel de irritación del encuestado al experimentar diferentes situaciones 
relacionadas al deterioro del medio ambiente. La tabla 2 muestra de forma resumida los resultados obtenidos expre-
sados en porcentaje.

Tabla 2. Pregunta 2- Qué nivel de irritación siente ante las situaciones: 1 representa menor irritación y 5 mayor irritación.

Escala

Cuando observa 
que arrojan resi-
duos a la calle, 
áreas de recrea-
ción, ríos, etc.

Cuando obser-
van desperdi-
cio de recur-
sos, papel, 
agua, etc.

Cuando escuchan 
o lee noticias de 

desastres ambien-
tales nacionales o 

internacionales

Cuando 
encuentra 

contaminada 
o deforestada 
un área que 
no lo estaba 
en el pasado

Cuando obser-
va maltrato a 

otros seres vivos 
como plantas y 

animales

Promedio

5 54,87% 46,15% 43,59% 51,79% 69,23% 53,13%
4 20,51% 30,26% 31,79% 22,56% 14,87% 24,00%
3 16,92% 15,90% 16,41% 18,97% 8,21% 15,28%
2 4,62% 6,15% 6,15% 2,56% 4,10% 4,72%
1 3,08% 1,54% 2,05% 4,10% 3,59% 2,87%
TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
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Se observa que como promedio el 53% de los alumnos 
encuestados afirmaron experimentar un nivel alto de irri-
tación ante cualquiera de las situaciones descritas, sien-
do el maltrato a otros seres vivos la situación que genera 
mayor irritación, lo que evidencia un alto nivel de empatía 
por parte de los estudiantes hacia plantas o animales. 
En tanto, que la situación que genera menor irritación al 
tratarse de una experiencia indirecta es escuchar o leer 
noticias de desastres ambientales locales o globales.

La sumatoria de los porcentajes obtenidos para las pun-
tuaciones de 4 y 5, alcanza un promedio del 77%, va-
lor que supera el obtenido en estas puntuaciones en el 
grupo de la pregunta anterior, por lo que se puede inferir 
que, aunque los estudiantes no se sientan tan seguros de 
dominar diferentes temas de preocupación ambiental, tie-
nen una correcta percepción de situaciones o comporta-
mientos en contra de la naturaleza que son inaceptables.

Solamente en promedio el 3% de los encuestados afirmó 
sentir menor o ningún nivel de irritación ante las situacio-
nes de deterioro ambiental, que podría estar relacionado 
a la falta de conocimientos o interés por las problemáticas 
ambientales.

La tercera pregunta buscó determinar si los alumnos co-
nocen y practican hábitos o acciones que contribuyen a 
la conservación del medio ambiente, como se puede ob-
servar en la tabla 3. En promedio solamente el 25% de 
los alumnos encuestados siempre tiene comportamientos 
ambientales correctos, de acuerdo a los hábitos o prác-
ticas que se analizan. La práctica más común es contar 
con focos ahorradores en sus hogares, con un 56% apro-
ximadamente de respuestas favorables, seguido por la 
reparación inmediata de fugas de agua en sus hogares. 
Estas dos acciones tienen además una implicación eco-
nómica, ya que su implementación trae como resultado 
ahorro en las facturas de electricidad y agua potable en 
el hogar, por lo que este comportamiento podría deberse 
más al efecto positivo en la economía familiar que a una 
práctica amigable con el ambiente.

Los comportamientos que obtuvieron un menor porcenta-
je de práctica siempre fueron los relacionados a la dispo-
sición de los residuos, solamente el 12% de los alumnos 

afirmó siempre separar los residuos desde la fuente en 
contenedores adecuados. Este comportamiento tuvo un 
alcance especial pues se preguntó también las razones 
por las cuales el encuestado no realizaba la separación 
adecuada de sus residuos, siendo la causa principal la 
falta de espacio para los contenedores diferenciados, se-
guida por el desconocimiento de la separación en sí.

Otras acciones con bajo porcentaje de realización fueron 
la adecuada disposición de pilas y baterías, como tam-
bién la del aceite de cocina usado. Es desconocido por 
la mayor parte de la población la grave contaminación 
ambiental que producen estos residuos cuando son des-
echados de forma inadecuada, y tampoco existen cam-
pañas públicas informativas que contribuyan a corregir 
este comportamiento.

Como se aprecia en la tabla 3 no supera el 50% los 
alumnos que afirman tener siempre o casi siempre (5 o 
4) adecuados comportamientos ambientales a partir de 
prácticas o hábitos que realizan en el hogar, el porcen-
taje restante lo hace de forma esporádica o no nunca lo 
realiza.

Adicionalmente, en la pregunta 3 se indagó sobre los 
aspectos que consideran los estudiantes dificultan la se-
paración de residuos, resultados que se resumen en la 
figura 1. Un 53,3% considera que la falta de espacio es 
la razón que más incide, seguido de un 20% aproximada-
mente que desconoce cómo realizarlo.

Figura 1. Razones fundamentales que inciden en que no 
se realice la separación de residuos en el hogar.

Tabla 3. Pregunta 3- Con qué frecuencia realiza las siguientes acciones: 1 significa nunca y 5 siempre, N/R no respon-
de.
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Escala

Separa 
usted los 
residuos 
en casa 
en orgá-
nicos e 

inorgánicos

Desechas 
las pilas 
y/o ba-

terías en 
conte-

nedores 
especiales

El aceite 
de 

cocina 
usado lo 

des-
echa en 
conte-

nedores 
especia-

les

Realiza el 
reciclaje 
de papel, 
plásticos 
y vidrios 

en su 
hogar.

Cuenta 
con 

focos 
ahorra-
dores 
en su 
hogar

Repara 
inmedia-
tamente 

fugas 
de agua 
en las 

tuberías 
de su 
hogar

Al mo-
mento de 
realizar 

sus com-
pras ve-
rifica las 
etiquetas 

para 
constatar 

que se 
trate de 

productos 
amiga-

bles con 
el medio 
ambiente

Utiliza 
fundas 
reusa-
bles al 

momento 
de reali-
zar sus 

compras

Utiliza el 
transporte 

público, 
bicicleta 
o camina 
para re-
ducir las 

emisiones 
de CO2

Prome-
dio

5 12,31% 11,28% 12,82% 21,03% 55,90% 50,26% 13,85% 27,18% 25,13% 25,53%

4 24,10% 11,79% 15,90% 28,72% 20,00% 20,51% 22,56% 19,49% 21,54% 20,51%

3 31,79% 32,82% 24,10% 28,21% 13,33% 17,95% 33,85% 32,82% 28,21% 27,01%

2 22,05% 17,95% 21,03% 12,82% 5,13% 7,69% 16,92% 13,85% 11,79% 14,36%

1 6,67% 24,62% 24,62% 7,69% 4,10% 2,05% 11,28% 5,13% 10,77% 10,77%

N/R 3,08% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54% 1,54% 2,56% 1,82%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

La pregunta cuatro, cuyos resultados se muestran en la tabla 4, tuvo como objetivo es determinar la fuente principal 
de los conocimientos ambientales de los estudiantes haciendo énfasis en el análisis de la universidad y su aporte 
percibido por los alumnos.

Tabla 4. Pregunta 4- Valoración de los conocimientos ambientales. Valore el aporte de los siguientes medios o institu-
ciones a sus conocimientos ambientales: 1 representa ningún aporte y 5 aporte completo, N/R no responde.

ESCALA Colegio en el que 
se graduó Su familia La 

Universidad

Medios de comunica-
ción del país, televi-
sión, radio, prensa

Redes 
sociales

Investiga-
ción propia

5 26,67% 29,74% 20,51% 16,41% 20,51% 18,97%

4 31,28% 32,31% 25,64% 31,28% 28,21% 33,33%

3 26,67% 24,62% 32,31% 31,79% 26,67% 25,13%

2 6,67% 8,72% 12,31% 9,74% 13,85% 7,69%

1 6,15% 2,56% 7,18% 8,21% 8,21% 12,31%

N/R 2,56% 2,05% 2,05% 2,56% 2,56% 2,56%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

La tercera parte de los encuestados afirmó que la fuente principal de la cual recibió el aporte total de sus conocimien-
tos ambientales es de sus familias. Como plantea Conopoima (2021), debe ser en el hogar donde a través del ejemplo, 
se imparta el uso hacer uso racional y consciente de los recursos naturales y promover esa educación ambiental que 
transforme la conducta de todos hacia los valores ambientales que permitan el cuidado del ambiente. Seguido de 
los colegios de los cuales se graduaron y ocupa un tercer lugar la universidad a la par de las redes sociales. De esta 
forma se reafirma lo mencionado en el apartado de la introducción, es necesario que la universidad transcienda en la 
educación ambiental y tenga como objetivo no sólo concientizar al alumnado sino a la comunidad que la rodea y la 
integra, es decir, a las familias de los estudiantes. 

Un 7% de los estudiantes valora que no recibió ningún aporte por parte de la universidad a sus conocimientos am-
bientales, a pesar de que más del 50% de los estudiantes que participaron en el estudio cursaban niveles académicos 
superiores, entre el séptimo o décimo nivel. De lo anterior se infiere que el trabajo que se realiza en la UMET en la 
formación ambiental de los estudiantes, desde los componentes curriculares y extracurriculares es aún insuficiente. 
Se aprecia que la formación ambiental no logra una verdadera transformación del saber que emerge a partir de un 
estrecho vínculo con la problemática ambiental. 
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La Universidad debe ser un centro de producción de conocimiento científico en campos muy variados como el tecno-
lógico, el humano y el social. Además de tener la responsabilidad de formar profesionales con ética ambiental, tiene 
también que difundir la educación ambiental más allá de sus alumnos, a toda la comunidad, debe ser un ente de apo-
yo, consulta y decisión, encaminada al desarrollo sostenible del país. Solo así logrará dar respuesta a la misión que la 
sociedad le exige.

Finalmente, en la pregunta cinco los estudiantes valoraron afirmaciones relacionadas a la cultura y creencias propias 
con relación al ambiente. Estos resultados se presentan en la tabla 5.

Tabla 5. Pregunta 5- Valore las siguientes afirmaciones: siendo 1 nada de acuerdo y 5 completamente de acuerdo, N/R 
no responde. 

ESCALA 

La posibilidad de 
tener más dinero 
justifica el dete-
rioro ambiental

Los ecuatoria-
nos en general 
se preocupan 

por temas 
ambientales

Nuestras accio-
nes no hacen 

ninguna diferen-
cia en los proble-
mas ambientales

Los principales 
responsables 
de la contami-
nación son las 

autoridades

Es necesario 
que exista en su 
universidad una 

estrategia de edu-
cación ambiental

5 15,38% 11,79% 23,08% 26,67% 64,10%

4 4,10% 8,21% 9,74% 11,28% 11,79%

3 13,85% 19,49% 20,00% 17,95% 11,28%

2 9,74% 23,08% 11,28% 13,33% 3,59%

1 56,41% 36,92% 34,87% 30,26% 8,72%

N/R 0,51% 0,51% 1,03% 0,51% 0,51%

TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Un 15% de los alumnos afirma que el deterioro ambiental es justificado por la posibilidad de tener más dinero, este 
resultado es preocupante, ya que implica falta o confusión en los valores personales, éticos y profesionales. Por otro 
lado, el 64% de los estudiantes está totalmente de acuerdo en la necesidad de implementar estrategias de educación 
ambiental en la Universidad, esto no solo refleja el interés del alumnado sino también un grupo potencial que formaría 
parte de forma activa en proyectos, eventos, capacitaciones y talleres enfocados a la conservación ambiental. Según 
Espejel & Castillo (2008), la educación debe integrar en su programación eventos dirigidos a la concientización am-
biental, debates guiados por el profesor y conformación de clubs o grupos ecologistas. 

Se debe considerar las experiencias que han tenido otros países en la implementación de la educación ambiental en 
su sistema de educación superior, para optimizar procesos y evitar cometer errores, pero siempre adaptada a la reali-
dad socioeconómica y cultural del Ecuador, siendo unos de los principales desafíos a enfrentar por las universidades, 
a fin de garantizar su pertinencia como institución social (Márquez, et al., 2017).

Es importante que la universidad ecuatoriana logre un protagonismo y sea fuente de soluciones a las problemáticas 
ambientales que van desde malas prácticas ambientales en el 70% de los hogares (Ecuador. Instituto Nacional de 
Estadística y Censos, 2010), hasta serios problemas de contaminación por inadecuadas prácticas de explotación de 
los recursos naturales.

Uno de los primeros pasos para consolidar la educación ambiental en la universidad ecuatoriana es incluirla en la ma-
lla curricular de las carreras y en el diario accionar de docentes y administrativos. Para ello se debe tomar en cuenta 
que la educación para el desarrollo sostenible incluye acciones a diferentes niveles como se expone en la figura 2, a 
partir de un análisis de los criterios que plantean Aznar & Ull (2009).
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Figura 2. Educación para la sostenibilidad en las instituciones universitarias.

Es necesario establecer estrategias que faciliten la inserción de toda la comunidad universitaria hacia el logro del 
modelo del desarrollo sostenible al que quiere dirigirse el Ecuador, a través de la promoción de adecuadas conductas 
ambientales a partir de la apropiada percepción de los problemas ambientales actuales.

CONCLUSIONES

De los resultados obtenidos los hallazgos más relevantes apuntan, a que el aproximadamente la mitad del estudianta-
do posee un grado de percepción y un nivel de conocimiento adecuado, sin embargo la otra mitad no está consciente 
de la situación y gravedad de los problemas ambientales de la sociedad a nivel global, ni el grado de percepción 
ambiental necesario que los induzca a un cambio en los hábitos y valores hacia la protección y cuidado del medio 
ambiente, como una dimensión esencial para el desarrollo sostenible.

Se evidenció que el hogar-familia constituye uno de los espacios esenciales en la formación de valores ambientales 
a través de hábitos y conductas, e inclusive hasta de inculcar sentimientos hacia la fauna y la flora que rodea al ser 
humano y que conforman el ecosistema.
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La formación ambiental universitaria es una tarea aún 
pendiente que necesita de la responsabilidad de todos 
los actores involucrados para potenciarla con la agilidad 
que demanda los problemas ambientales locales, regio-
nales y globales, como un eje transversal interdisciplinar 
y transdisciplinar que busca interrelacionar los conteni-
dos con los contextos sociales, de donde emerge pro-
puestas prácticas que contribuyan al desarrollo de las di-
mensiones curriculares y extracurriculares en el proceso 
formativo.
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RESUMEN

Los modelos de datos conceptuales han sido desarrolla-
dos para capturar el significado de los datos utilizando 
mecanismos de abstracción tales como asociación, ge-
neralización/especialización, categorización y agregación. 
El uso de la construcción de agregación en las diversas 
notaciones del modelo Entidad-Relación ha sido limitado 
debido a que la muchas de las notaciones existentes no la 
soportan. Lo mismo ocurre actualmente con las herramien-
tas CASE (Computer Aided Software Engineering) para el 
diseño de base de datos. El objetivo de este artículo es 
resaltar las potencialidades semánticas de la agregación 
y mostrar cómo su uso contribuye a la riqueza semántica 
de los esquemas conceptuales. Este resultado puede ser 
aplicado en la docencia en temas de modelación concep-
tual en asignaturas relacionadas con las bases de datos.

Palabras clave: 

Modelación conceptual, modelo Entidad-Relación, abs-
tracciones, agregación.

ABSTRACT

Conceptual data models have been developed to capture 
the meaning of data using abstraction mechanisms such 
as association, generalization/specialization, categoriza-
tion, and aggregation. The use of the aggregation cons-
truct in the various Entity-Relationship model notations has 
been limited because many of the existing notations do not 
support it. The same is currently the case with CASE tools 
(Computer Aided Software Engineering) for database de-
sign. The objective of this article is to highlight the semantic 
potential of aggregation and show how its use contributes 
to the semantic richness of conceptual schemes. This re-
sult can be applied in the teaching of conceptual modeling 
issues in subjects related to databases.

Keywords: 

Conceptual modeling, Entity-Relationship model, abstrac-
tions, aggregation.
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INTRODUCCIÓN

La modelación conceptual es una disciplina que ha 
ido ganando importancia en varias áreas de la Ciencia 
de Computación, entre las que pueden mencionar-
se la Ingeniería de Software, el diseño de Sistemas de 
Información, la Ingeniería de Dominio, Ingeniería de 
Requerimientos, Ingeniería de Conocimiento y el Diseño 
de Bases de Datos. Su objetivo fundamental radica en 
identificar, analizar y describir los conceptos esenciales 
y sus restricciones en un universo de discurso, que con 
la ayuda de algún lenguaje de modelación basado en un 
conjunto básico de abstracciones, consigue crear repre-
sentaciones de los aspectos relevantes de un sistema fí-
sico y/o social (Guizzardi, et al., 2002).

Una abstracción es un proceso mental que se usa cuan-
do se seleccionan algunas características y propiedades 
de un conjunto de objetos y se excluyen otras característi-
cas que no son relevantes (Batini, et al., 1992). En los mo-
delos conceptuales se pueden encontrar una colección 
de mecanismos de abstracción primitivos. Esta colección 
de abstracciones está formada por las abstracciones de: 
clasificación, agregación y generalización. Las abstrac-
ciones ayudan al diseñador a comprender, clasificar y 
modelar la realidad.

Aunque en la actualidad se utilizan otros modelos con-
ceptuales, por ejemplo, UML (Object Management 
Group, 2017), el modelo conceptual más popular sin 
lugar a dudas sigue siendo el modelo Entidad-Relación 
(ER) (Chen, 1976). Para aumentar su poder de expresión, 
muchos autores han introducido o propuesto numerosas 
extensiones a este modelo (Elmasri, et al., 1985; Teorey, 
et al., 1986; Hohenstein & Gogolla, 1988; Czejdo, et al., 
1990; Markowitz & Shoshani, 1992; Chen, 2006; Combi, 
et al., 2008), entre las que se encuentra la agregación.

La principal contribución de este artículo es la de poten-
ciar el uso de la agregación en esquemas conceptuales 
Entidad-Relación por la riqueza semántica que ofrece 
para modelar situaciones del universo de discurso, que 
de otra manera su semántica no quedaría tan natural. 
Estas reflexiones, si bien pueden resultar triviales para 
algunos expertos, es una realidad que la mayoría de las 
notaciones ER existentes y las herramientas CASE más 
populares no la soportan, razones por la que se consi-
dera oportuno destacar su utilidad, sobre todo en el ám-
bito académico, en particular en asignaturas donde se 
abordan temas relacionados con el diseño conceptual de 
bases de datos.

DESARROLLO

En el modelo Entidad-Relación la construcción de agre-
gación se manifiesta en varios grados de abstracción; 
en su forma simple, una entidad es una agregación de 
sus atributos. El concepto de agregación como extensión 
al modelo ER fue introducido por Markowitz & Shoshani 

(1992), y a partir de ese momento ha sido abordado por 
varios autores (Smith & Smith, 1977; Korth, et al., 1997; 
Batini, et al., 1992; Thalheim, 2000; Elmasri & Navathe, 
2004). Se destaca en este artículo el concepto dado en 
Smith & Smith (1977) en que se trata la agregación como 
una abstracción en la cual una interrelación entre varios 
conjuntos de entidades es considerada como un conjunto 
entidad de nivel superior. 

La agregación también está presente en el modelo 
Orientado a Objetos y su uso está más dirigido en el 
sentido de relacionar un todo con sus partes (Object 
Management Group, 2017), mientras que este trabajo se 
centra en destacar la utilidad de esta construcción en un 
sentido más general, cuando de forma natural esa agre-
gación representa un hecho derivado de la interrelación 
de entidades de diferente naturaleza semántica con una 
relevancia en el universo de discurso.

En este artículo, al conjunto entidad que resulta de ele-
var el nivel de abstracción de una asociación mediante 
una agregación, se le denominará conjunto entidad agre-
gada, para diferenciarla de los conjuntos de entidades 
primitivos, y sólo con el propósito de esclarecer la expli-
cación, pues desde el punto de vista formal tienen un tra-
tamiento similar.

El conjunto de entidad agregada tiene todas las pro-
piedades que son inherentes a un conjunto de entidad 
(nombre, atributos) por lo que puede participar en otras 
interrelaciones. Por ejemplo, una entidad agregada pue-
de participar en una interrelación de asociación o en una 
jerarquía generalización/especialización con otro conjun-
to de entidad (Ponniah, 2008). Es oportuno señalar que a 
nivel conceptual sólo tendrán sentido aquellas participa-
ciones que tengan una contrapartida real, es decir, que 
representen hechos realmente existentes en el universo 
de discurso.

Soporte de la agregación en una herramienta case

Con el propósito de ilustrar el uso de la agregación en la 
modelación de diversos hechos, se utilizará una herra-
mienta de diseño de bases de datos, llamada ERECASE, 
que fue desarrollada como resultado del proyecto doc-
toral del autor de este artículo (García González, 2010). 

ERECASE se basa en el modelo Entidad-Relación 
Extendido y usa la notación que presenta Elmasri & 
Navathe (2007) en los diagramas ER. Para la creación 
de los esquemas conceptuales la herramienta posee un 
conjunto amplio de construcciones, entre ellas: entidades 
fuertes y débiles; interrelaciones de asociación recursi-
vas, binarias y ternarias; interrelaciones ISA; interrelacio-
nes débiles; jerarquías de generalización/especialización 
y agregación. La agregación es algo poco común en 
herramientas para la creación de diagramas Entidad-
Relación, lo que hace que ERECASE sea singular en este 
sentido. 
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La herramienta ERECASE posee una interfaz gráfica de usuario que apoya la creación de diagramas y su transforma-
ción a esquemas relacionales; en particular, para modelar una agregación se debe seleccionar una interrelación de 
asociación. En la Figura 1 se muestra la interrelación de asociación “se_evalua” que permite registrar las evaluaciones 
de un estudiante en cada asignatura, para esto se va asumir que la interrelación “se_evalua” posee dos atributos: la 
calificación y la fecha de realización del examen.

Figura 1. La interrelación de asociación “se_evalua”.

Para crear un conjunto entidad agregada, se selecciona la opción correspondiente en el menú principal (Constructors 
| Aggregation) y se despliega un rectángulo para indicar la interrelación y los conjuntos de entidades que participan en 
la misma, y de esta manera la interrelación seleccionada es tratada como un conjunto entidad agregada, la cual ahora 
representa una nueva abstracción como se muestra en la Figura 2, y además de tener un nombre también pudiera 
tener atributos propios, como puede ser la calificación obtenida por el estudiante y la fecha de realización del examen.

Figura 2. La interrelación de asociación se_evalua convertida en la agregación EXAMEN.

Resulta interesante e instructivo a la vez obtener el esquema lógico a partir de aplicar las reglas de transformación de 
un esquema entidad-relación a un esquema lógico, las cuales pueden ser encontradas en Date (2001); Batini, et al. 
(2004); y Elmasri & Navathe (2007).

El esquema de relación que corresponde al conjunto entidad agregada EXAMEN es el siguiente:
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Examen ( código_estudiante, código_asignatura, fecha_examen, calificación )

Donde los atributos código_estudiante, código_asignatura y fecha_examen son las llaves primarias de este esquema 
de relación, registrando el hecho de que un estudiante puede examinarse varias veces en una misma asignatura, sólo 
que en fechas distintas.

Posteriormente este conjunto entidad agregada EXAMEN es considerada un conjunto de entidad más y puede ser 
utilizada junto con las otras construcciones del modelo tal y como se mostrará en la sección siguiente.

Expresivad semántica de la agregación

Teniendo en cuenta que un conjunto entidad agregada es un conjunto de entidades en sí mismo, puede entonces 
participar en otras interrelaciones. Para el estudio de la expresividad semántica de la agregación se analizará la parti-
cipación de los conjuntos entidades agregadas en las siguientes interrelaciones: un conjunto entidad agregada en una 
interrelación de asociación, un conjunto entidad agregada en una jerarquía de especialización y un conjunto entidad 
agregada con uno de los conjunto entidad que participa en la propia agregación. 

Participación de un conjunto entidad agregada en una interrelación de asociación

El uso más generalizado de un conjunto entidad agregada es la participación en interrelaciones de asociación como 
puede observarse en la Figura 3, la cual muestra la modelación del hecho de que un juego queda definido en base 
a un encuentro entre dos equipos en una fecha dada y que los equipos pueden enfrentarse varias veces durante el 
campeonato. El ejemplo ilustra cómo se ha elevado el nivel de abstracción de la interrelación juegan a un conjunto de 
entidades agregada nombrada JUEGO, y como a partir de esta abstracción se facilita, mediante la interrelación “se_
realiza_en”, la modelación del hecho adicional de que un juego tiene que ser efectuado en un determinado estadio.

Figura 3. La agregación JUEGO participando en una interrelación de asociación.

Transformando los esquemas conceptuales de la Figura 3, se obtienen los siguientes esquemas de relación:

Equipo ( idEquipo, Nombre_del_equipo )

Estadio ( idEstadio, Nombre_del_estadio, Ciudad )

Juego ( idEquipoHC, idEquipoVS, fecha, idEstadio )

Obsérvese que al definir el conjunto entidad agregada JUEGO se facilita la modelación de otros hechos como, por 
ejemplo: 1) los jugadores que participaron en un juego dado, 2) cuál es el equipo ganador de un juego, entre otros. 
Estos dos ejemplos, podrían ser utilizados desde el punto de vista docente para ilustrar las potencialidades semánti-
cas de este tipo de construcción.

El ejemplo mostrado en la Figura 3 ha sido el uso más generalizado que ha tenido la agregación (Korth, et al., 1997; 
Dey, et al., 1999; Teorey, 1999; Thalheim, 2000; Elmasri & Navathe, 2007) y se puede afirmar que su utilización ayuda 
a un reforzamiento de la semántica de las construcciones utilizadas en los diagramas Entidad-Relación. 
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Como contribución desde el punto de vista académico, se mostrarán a continuación algunos de los usos menos co-
munes de la agregación.

Participación de un conjunto entidad agregada en una jerarquía de generalización/especialización

La utilización de un conjunto entidad agregada en una jerarquía de generalización/especialización se verá a partir 
del siguiente ejemplo: supóngase un sistema para el control docente de una Universidad en que las calificaciones 
se otorgan en una escala de 2 a 5; 2 significa desaprobado, 3 aprobado, 4 bien y 5 excelente, que es la calificación 
máxima. En este universo de discurso los estudiantes realizan un examen final en cada una de las asignaturas, si el 
estudiante no aprueba en este examen puede hacer un examen extraordinario que en caso de aprobarlo la calificación 
sólo puede ser 3. Se permite hacer un examen de mejora de nota sólo para aquellos estudiantes que han obtenido una 
calificación de 3 ó 4 en el examen final, y en este caso la calificación que se otorga es la más alta entre la calificación 
anterior y la que se obtenga en el examen de mejora de nota. Además, para aquellos estudiantes que obtuvieron 5 en 
el examen final se permite realizar un examen de premio y los ganadores de los tres primeros lugares obtendrán una 
bonificación que se agrega a la calificación obtenida, y que varía para el primero, segundo y tercer premio. Es oportu-
no señalar que en este problema se desean registrar todas las calificaciones obtenidas por el estudiante en cada tipo 
de examen. La Figura 4 muestra un diagrama Entidad-Relación que modela esta problemática.

Figura 4. Una agregación participando en una jerarquía de generalización/especialización.

Como se puede observar los conjuntos de entidad EXAMEN_EXTRAORDINARIO, EXAMEN_MEJORA_NOTA y 
EXAMEN_PREMIO son especializaciones del conjunto entidad agregada EXAMEN. Para registrar las calificaciones 
finales en los diferentes exámenes se utilizan los siguientes atributos:

 • Calificación: en el conjunto entidad EXAMEN registra la calificación obtenida en el examen final.

 • Calificación_Extraordinario: en el conjunto entidad EXAMEN_EXTRAORDINARIO registra la calificación obtenida en 
el examen extraordinario si el atributo Calificación tiene el valor 2.

 • Calificación_Mejor: en el conjunto entidad EXAMEN_MEJORA_NOTA registra la calificación obtenida en el examen 
de mejora de nota si el atributo Calificación tiene el valor 3 ó 4.

 • Calificación_Bononificada: en el conjunto entidad EXAMEN_PREMIO es el valor de la calificación bonificada obte-
nida en el examen de premio si el valor de Calificación es 5.

Los esquemas de relaciones correspondientes al diagrama de la Figura 4 es el siguiente:
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Estudiante( código_estudiante, Nombre, otros atributos )

Asignatura( código_asignatura, NombreAsignatura, otros atributos )

Examen( código_estudiante, código_asignatura, Calificacion )

Examen_Extraordinario( código_estudiante, código_asignatura, Calificacion_Extraordinario )

Examen_Mejora_Nota( código_estudiante, código_asignatura, Calificacion_Mejor )

Examen_Premio( código_estudiante, código_asignatura, LugarObtenido, Calificacion_Bonificada )

El cálculo de la calificación definitiva de un estudiante en una asignatura está basado en reglas de negocios que de-
penden del tipo de examen:

1. Si el valor del atributo Calificación en el esquema Examen es 2 entonces se tomaría como calificación definitiva el 
valor almacenado en el esquema Examen_Extraordinario.

2. Si valor del atributo Calificación es 3 ó 4 entonces la calificación definitiva sería ésta si el estudiante no realiza un 
examen de mejora de nota, en caso contrario se tomaría el valor más alto entre los atributos Calificación y el atributo 
Calificación_Mejor del esquema Examen_Mejora_Nota. 

3. Si el valor del atributo Calificación es 5 y el estudiante no realiza examen de premio entonces esta sería su ca-
lificación definitiva; en caso de haberse presentado al examen de premio se tomaría el lugar obtenido en este 
examen para hacer el cálculo de la calificación final con bonificación cuyo valor se almacenará en el atributo 
Calificación_Bonificada.

Del análisis de este ejemplo se puede concluir que la especialización del conjunto de entidad agregada EXAMEN facili-
ta la modelación de los requerimientos descritos y enriquece la modelación desde el punto de vista semántico; de esta 
forma se ha facilitado la modelación de aspectos no estáticos mediante reglas de negocio para cada especialización.

Participación de un conjunto entidad agregada en una interrelación de asociación con uno de los conjuntos entidades 
que participa en la agregación

El diagrama de la Figura 5, muestra la modelación del equipo ganador en cada juego, para esto se establece una 
interrelación de asociación entre el conjunto entidad agregada JUEGO y el conjunto de entidad EQUIPO, que a su vez 
es uno de los componentes del conjunto de entidad agregada JUEGO. 

Figura 5. Una agregación participando en una interrelación de asociación con uno de los conjuntos de entidad 
(EQUIPO) que participan en la agregación.
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Transformando los esquemas conceptuales de la Figura 
5, se obtienen los siguientes esquemas de relación:

Equipo ( idEquipo, Nombre_del_equipo )

Juego ( idEquipoHC, idEquipoVS, fecha, idEquipoGa-
nador )

El esquema de relación Juego permite conocer cuál fue 
el equipo ganador entre dos equipos, el equipo visitador 
(VS, Visitor) y el equipo de casa (HC, Home Club) que 
se enfrentan en una fecha determinada. De esta forma 
se garantiza que un hecho se complete con información, 
como es el de un juego realizado sobre el equipo gana-
dor; de forma que el equipo ganador solo se adiciona a 
juegos realmente existentes.

El diagrama mostrado en la Figura 5 es uno de los usos 
no tan comunes de la agregación y que contribuye a re-
saltar la utilidad de la misma para la modelación natural 
de los hechos que se describen. 

CONCLUSIONES

Es este artículo se ha hecho énfasis en la utilidad de la 
agregación en esquemas Entidad-Relación, mostrándose 
la conveniencia de su uso para lograr una mayor expre-
sividad semántica en la modelación conceptual. La agre-
gación constituye una construcción útil como se acaba 
de mostrar en los ejemplos anteriores, y que un conjunto 
entidad agregada constituye un conjunto entidad por de-
recho propio como cualquier conjunto de entidades. 

Utilizando una herramienta de diseño de bases de datos 
que soporta a la agregación como una de sus construc-
ciones, ha permitido mostrar algunos usos no tan comu-
nes de esta construcción en diagramas Entidad-Relación. 

Desde el punto vista académico los ejemplos mostrados 
pueden ser utilizados como complemento en el tema de 
modelación conceptual de bases de datos en asignatu-
ras de Bases de Datos. Se sugiere que para la impartición 
de temas relacionados con la modelación de datos, se 
consulte la sistematización que se hace de la modelación 
conceptual de bases de datos en García González, et al. 
(2017).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Batini, C., Ceri, S., & Navathe, S. B. (1992). Conceptual 
Database Design: An Entity-Relationship Approach. 
Benjamin/Cummings. 

Batini, C., Navathe, S. B., Ceri, S., Martín García, A. V., 
& Romero Ibancos, D. (2004). Diseño Conceptual de 
Bases de Datos: Un enfoque de entidades-interrela-
ciones. Addison-Wesley/Diaz de Santos. 

Chen, P. (1976). The entity-relationship model: Toward a 
unified view of data. ACM Transactions on Database 
Systems, 1(1), 9-36. 

Chen, P. P. (2006). Suggested Research Directions for a 
New Frontier – Active Conceptual Modeling. ER 2006. 
Springer.

Combi, C., Degani, S., & Jensen, C. S. (2008). Captu-
ring Temporal Constraints in Temporal ER Models. ER 
2008. Springer. 

Czejdo, B., Elmasri, R., Rusinklewicz, M., & Embley, D. 
(1990). A graphical data manipulation language for an 
extended entity-relationship model. IEEE Computer, 
23(3), 26-35. 

Date, C. J. (2001). Introducción a los Sistemas de Bases 
de Datos (7ma ed.). Pearson Educación. 

Dey, D., Storey, V. C., & Barron, T. M. (1999). Improving 
Database Design through the Analysis of Relations-
hips. ACM Transactions on Database Systems, 24(4), 
453-483. 

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2004). Fundamentals of Da-
tabase Systems (4th ed.). Pearson Addison-Wesley. 

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2007). Fundamentos de Sis-
temas de Bases de Datos (5ta ed.). Pearson Educa-
ción S.A. 

Elmasri, R., Weeldreyer, J., & Hevner, A. (1985). The Cate-
gory Concept: An Extension to the Entity-Relationship 
Model. Data & Knowledge Engineering, 1(1), 75-116. 

García González, C. E. (2010). Enfoque sistémico a la mo-
delación de datos, base para el desarrollo de una he-
rramienta CASE. (Tesis doctoral). Universidad Central 
“Marta Abreu” de Las Villas.

García González, C. E., González González, L. M., Rodrí-
guez Morffi, A., & López Porrero, B. E. (2017). Mode-
lación de datos. Un enfoque sistémico. Universo Sur. 

Guizzardi, G., Herre, H., & Wagner, G. (2002). On the Ge-
neral Ontological Foundations of Conceptual Mode-
ling. ER 2002. Springer. 

Hohenstein, U., & Gogolla, M. (1988). A calculus for an 
extended entity-relationship model incorporating arbi-
trary data operations and aggegate funtions. ER 1988. 
Springer.

Korth, H. F., Silberschatz, A., & Sudarshan, S. (1997). Da-
tabase System Concepts (3rd Ed. ed.). McGraw-Hill. 

Markowitz, V., & Shoshani, A. (1992). Representing exten-
ded entity-relationship structures in relational databa-
ses: A modular approach. ACM Transactions On Data-
base Systems, 17(3), 423-464. 

Object Management Group. (2017). Unified Modeling 
Language (formal/2017-12-05). https://www.omg.org/
spec/UML/2.5.1/About-UML/ 

Ponniah, P. (2008). Database Design and Development: A 
Practical Guide for IT Professionals (1st ed.). Wiley-In-
terscience. 



192
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

Smith, J., & Smith, D. (1977). Database abstractions: Ag-
gregation and generalization. ACM Transactions On 
Database Systems, 2(2), 105-133. 

Teorey, T. (1999). Database Modeling & Design (3rd ed.). 
Morgan Kaufmann Publishers. 

Teorey, T., Yang, D., & Fry, J. (1986). A logical design me-
thodology for relational databases using the extended 
E-R model. ACM Computing Surveys, 18(2), 197-222. 

Thalheim, B. (2000). Entity-Relationship Modeling. Foun-
dations of Database Technology. Springer-Verlag. 



22 LA FORMACIÓN CONTINUA 
Y LA SUPERACIÓN PROFESIONAL DEL LICENCIADO EN 
ENFERMERÍA. RETOS Y DESAFÍOS



194
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

E-mail: revista@umet.edu.ec
REVISTA METROPOLITANA DE CIENCIAS APLICADAS | Revista Científica Multidisciplinaria de la Universidad Metropolitana de Ecuador

Fecha de presentación: junio, 2022          Fecha de aceptación: julio, 2022         Fecha de publicación: septiembre, 2022
ISSN: 2631-2662

Yanet Rojas Rodríguez¹
E-mail: yanetrr@infomed.sld.cu. 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4138-9572 
¹Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Cuba.

RESUMEN

Los análisis anuales de la actividad posgraduada permiten 
observar posibles cambios y planificar su futuro desarrollo 
para mejorar la generación de conocimientos en los profe-
sionales de enfermería, es por ello que las actividades de 
superación profesional se planifican y ejecutan de modo 
que se logren los resultados esperados con mínimo gas-
to de tiempo, movimiento y recursos humanos, materia-
les y financieros. El objetivo es diseñar una estrategia de 
formación continua y superación profesional en la carre-
ra de Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas 
de Cienfuegos. Se utilizaron métodos teóricos y empíricos 
para el diseño de la estrategia. Se diseña la estrategia te-
niendo en cuenta diferentes momentos para la formación 
continua y la superación profesional, es una herramienta 
de trabajo elaborada sobre la base del carácter sistémi-
co de la superación profesional, la cual es permanente, 
continuada, activa y desarrolladora, orientando el uso de 
las diferentes formas organizativas del postgrado. Con su 
monitoreo y control de estos procesos de superación pro-
fesional se evalúa el impacto a través del cual aparecen 
otros problemas que generan la necesidad de un nuevo 
ciclo en la estrategia planteada.

Palabras clave: 

Educación de postgrado, formación continua, superación 
profesional, Enfermería. 

ABSTRACT

The annual analyzes of postgraduate activity allow obser-
ving possible changes and planning their future develop-
ment to improve the generation of knowledge in nursing 
professionals, which is why the professional improvement 
activities are planned and executed in such a way that the 
expected results are achieved with minimum expenditure of 
time, movement and human, material and financial resour-
ces. The objective is to design a strategy for continuous 
training and professional improvement in the Nursing ca-
reer at the University of Medical Sciences of Cienfuegos. 
Theoretical and empirical methods were used for the de-
sign of the strategy. The strategy is designed taking into 
account different moments for continuous training and pro-
fessional improvement, it is a work tool elaborated on the 
basis of the systemic nature of professional improvement, 
which is permanent, continuous, active and developer, 
guiding the use of the different organizational forms of the 
postgraduate.

Keywords: 

Postgraduate education, continuing education, professio-
nal improvement, Nursing training activities.
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INTRODUCCIÓN 

El Licenciado en Enfermería en su desempeño profe-
sional debe cumplir funciones asistenciales, administra-
tivas, docentes e investigativas; las funciones docentes 
en particular se desarrollan en diferentes escenarios do-
centes: el área clínica en la cual a través de los métodos 
de educación en el trabajo desarrolla en sus estudiantes 
habilidades profesionales y el área docente, en la cual los 
educandos reciben todo el soporte teórico que desde el 
punto de vista científico técnico le permitirá aplicar el pro-
ceso de atención de enfermería como método científico 
de la profesión.

Según refieren Cardentey & González (2016), “la supera-
ción en profesionales de las ciencias médicas constituye 
un proceso complejo, que en las condiciones actuales 
necesita de una rigurosa construcción teórica y práctica”. 
(p.2)

En Cuba, el Ministerio de Educación Superior concibe la 
formación del profesional universitario con carácter con-
tinuo y abarca tres etapas: la formación de pregrado en 
carreras de perfil amplio, que asegura una profunda for-
mación en los aspectos básicos y específicos de cada 
profesión, y permite al egresado brindar respuestas a los 
problemas más generales y frecuentes que se presen-
tan en el eslabón de base de la profesión; la preparación 
para el empleo, concebida y ejecutada en las entidades 
laborales con el propósito de desarrollar los modos de 
actuación profesional específicos y la cultura laboral rela-
cionada con el puesto de trabajo del recién graduado, y 
la formación de posgrado, dirigido a la superación profe-
sional y la formación académica. 

La superación es un proceso gradual que ocurre a lo lar-
go de toda la vida desarrollándose a través de ella apren-
dizajes significativos no solo son válidos para el ejercicio 
de una actividad profesional o laboral, sino también para 
la vida social, familiar, civil e incluso, para la vida coti-
diana de las personas; todo lo cual exige la vinculación 
armónica de la preparación y superación con el trabajo 
(Marqués, 2011).

El término superación ha sido trabajo en el plano inter-
nacional por múltiples autores: Morales (2007); Zabalza 
(2009); Nava (2012); Peralta (2016) consideran a la supe-
ración como un proceso de cambio y transformación en y 
desde la práctica.

En Cuba se destacan: Bermúdez (2002); Urbina Laza 
(2015); Cardentey & González (2016); Cabrera (2018), 
quienes tienen puntos de coincidencia en sus concep-
ciones toda vez que consideran la importancia de la su-
peración profesional al contribuir a la transformación de 
experiencias significativas y al crecimiento personal del 
sujeto a partir de la participación en actividades sistemá-
ticas, coherentes y flexibles.

Cuba comparte los avances de los países de mayor desa-
rrollo en lo referido al perfeccionamiento de la superación 
profesional del profesor universitario, en tal sentido se en-
cuentran diferentes autores que han abordado la temá-
tica tales como: Cabrera (2018); y Rodríguez & Massani 
(2020); entre otros, los que profundizan en la superación 
profesional como proceso trasformador de la enseñanza 
que contribuye a la formación y el desarrollo profesional, 
sin embargo a pesar de los resultados mencionados, no 
se ha logrado sistematizar en todo su alcance por los di-
ferentes investigadores la superación profesional.

La superación profesional tiene como objetivo contribuir 
a la educación permanente del profesional. Sus funcio-
nes principales son: la actualización sistemática de los 
graduados universitarios, el perfeccionamiento o reorien-
tación de su desempeño, así como el enriquecimiento de 
su acervo cultural y personológico (Bernaza, et al., 2020).

La superación profesional en nuestro país está muy com-
prometida con las necesidades identificadas, general-
mente a través del diagnóstico, que tiene en cuenta no 
solo hacia dónde se proyecta el desarrollo de la produc-
ción y los servicios de la empresa en los próximos años, 
sino también hacia las necesidades de los profesionales, 
tendiente a ampliar, desarrollar y perfeccionar su creci-
miento profesional en determinada área del conocimien-
to o para que sea más eficiente y productivo en su car-
go y con ello potenciar el desarrollo de su personalidad 
(Bernaza, et al., 2018).

Para la preparación de los recursos humanos que se for-
man como enfermeros, se requiere de un alto nivel de 
competencia y desempeño profesional que responda a 
la exigencia de la era moderna. Los constantes cambios 
que se operan como resultado del desarrollo científi-
co-técnico constituyen un reto para los profesionales de 
la Enfermería en la actualidad. 

La educación de posgrado constituye el nivel más eleva-
do del Sistema Nacional de Educación, y tiene como ob-
jetivos centrales la formación académica de posgrado de 
los egresados universitarios durante su vida profesional, 
lo que contribuye de forma sistemática a la elevación de 
la productividad, eficiencia y calidad del trabajo, todo lo 
cual posibilitará a los recién egresados universitarios, du-
rante el período de adiestramiento laboral, la adquisición, 
actualización, complementación y profundización de los 
conocimientos y las habilidades específicas para asu-
mir con eficiencia las funciones inherentes a los cargos 
para los que sean destinados en su centro de trabajo, así 
como formar y desarrollar los cuadros científicos al más 
alto nivel de desarrollo de cada rama de actividad, de 
acuerdo con las necesidades presentes y futuras del país 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018).

El modelo de formación continua de la educación supe-
rior cubana está integrado por los componentes y parti-
cularidades siguientes: 1. La Formación de Pregrado en 
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Carreras de Perfil Amplio, que asegura la formación en 
los aspectos básicos y básicos específicos de cada pro-
fesión, y permite al egresado brindar respuestas a los pro-
blemas más generales y frecuentes que se presentan en 
el eslabón de base de la profesión. En esta formación, la 
mayor responsabilidad recae en las universidades, con el 
apoyo de los organismos empleadores. 2. La Preparación 
para el Empleo, que asegura continuar el desarrollo y 
perfeccionamiento de los modos de actuación profesio-
nal específicos relacionados con el puesto de trabajo del 
recién graduado. Es concebida y ejecutada en las enti-
dades laborales en coordinación con las universidades 
(Cuba. Ministerio de Educación Superior, 2018).

En este sentido alude Quiñones & Celorrio (2019), que 
a partir del enfoque sociocultural de Vigotsky, que diver-
sidad de contextos en los que desempeñan profesores 
y estudiantes, resulta significativo para apropiarse de la 
de la cultura acumulada por la humanidad, para que sea 
utilizada a partir de las necesidades sociales según área 
del conocimiento.

El proceso de superación profesional es un proceso peda-
gógico que no se reduce al proceso de enseñanza-apren-
dizaje, presente en el transcurso de él, sino incluye otros 
procesos formativos y de desarrollo muy vinculados con 
la actividad laboral presente o futura del estudiante (pro-
fesional) que accede a sus diversas formas organizativas. 
Es una sucesión sistemática de actividades de aprendi-
zaje en un contexto histórico cultural concreto, de cons-
trucción y reconstrucción social del conocimiento a través 
de la actividad y la comunicación, donde la vivencia y la 
experiencia profesionales de los que participan general-
mente tienen un lugar importante en los múltiples inter-
cambios que en él se producen; es transformador, no solo 
del objeto de aprendizaje y su entorno, sino de los sujetos 
que forman parte, y se concibe a partir de la comprensión 
de que es posible aprender y desarrollarse a lo largo de la 
vida. Este proceso contribuye a la apropiación por el pro-
fesional de una cultura general integral, al mejoramiento 
continuo y pertinente de su desempeño profesional y al 
logro de auténticos valores humanos a los que aspira la 
sociedad (Bernaza, et al., 2018).

Urbina Laza(2015), considera que los procesos de su-
peración o capacitantes en la educación de posgrado 
deben ser estrategias organizadas y planificadas a partir 
de las necesidades de aprendizaje que se identifiquen 
en los procesos productivos y de prestación de servicios, 
los que se desarrollan con el propósito de elevar el ni-
vel de actualización científico-técnica, así como también 
las competencias que deben demostrar los profesionales 
para el desarrollo de sus funciones y actividades, en de-
pendencia del puesto de trabajo en que se desempeñan.

Las actividades de superación profesional se planifican 
y ejecutan de modo que se logren los resultados espera-
dos con mínimo gasto de tiempo, movimiento y recursos 
humanos, materiales y financieros. Para ello se elabora 

el plan de desarrollo profesional que responde a las ne-
cesidades de las instituciones y a las sentidas por cada 
profesional; no puede ser espontáneo, sino dirigido a 
cumplir con la misión, la visión y los objetivos de cada 
unidad, municipio, provincia y/o el sistema nacional de 
salud cubano

La propuesta que se presenta aborda no solo las accio-
nes concebidas en ellas, sino la explicación de su con-
tenido y la manera de proceder, por lo que es de gran 
utilidad para los centros de educación superior con un 
enfoque lógico y holístico, que posibilite diseñar y ejecu-
tar acciones capacitantes para complementar, profundi-
zar y actualizar el sistema de conocimientos y habilidades 
sobre la base del carácter sistémico, de la superación 
profesional de los licenciados en enfermería. 

Objetivo general: Diseñar una estrategia de forma-
ción continua y superación profesional en la carrera de 
Enfermería de la Universidad de Ciencias Médicas de 
Cienfuegos.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para dar solución al problema científico planteado con 
anterioridad se elaboró sobre la base de fundamentación 
teórica y de los métodos empíricos de la investigación 
una estrategia para la formación continua y la superación 
profesional del licenciado en enfermería.

Métodos teóricos: 

Análisis-síntesis: El análisis, fue muy útil a través de toda 
la revisión bibliográfica, la cual abarcó un volumen consi-
derable de trabajos contenidos en libros de texto y con-
sultas, tesis, resoluciones etc., y fue posible fundamen-
tar teóricamente el problema y comprenderlo mejor. La 
síntesis ligada directamente al análisis estuvo presente 
en todo el proceso lo que permitió precisar los aspectos 
significativos de cada momento y expresarlos de forma 
lógica en el informe.

Inducción - deducción: se utilizó en aquellos aspectos 
que permitieron partir de conceptos generales, formular 
conceptos específicos, con los cuales se estructuró la es-
trategia de trabajo.

Histórico-lógico: Se empleó a partir del análisis de do-
cumentos, artículos, tesis, resoluciones y bibliografías 
en general, lo que permitió determinar las tendencias y 
regularidades en cuanto a la formación continua y la su-
peración profesional y su inserción en la dinámica de un 
plan de acción para incrementar la calidad del proceso 
docente educativo del postgrado.

Métodos empíricos:

Análisis de documentos (modelo del profesional, modelo 
de plan de estudio, objetivos por año, programas de dis-
ciplina y análisis de los componentes organizativos del 
plan de estudio: académico, laboral e investigativo). 
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El criterio de expertos (jefe de carrera, jefes de disciplina, 
jefes de colectivo de año, miembros del consejo científico 
provincial) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

De acuerdo con el análisis de las posibilidades que ofre-
ce a la superación, a sus manifestaciones y a la influencia 
que ejerce en profesionales e instituciones de salud, se 
puede plantear que la superación profesional tiene las 
características siguientes: Es permanente, continuada; 
Tiene un carácter activo; Es desarrolladora; Es social y 
personalmente significativa. 

Se lleva a cabo a través de diferentes modalidades: auto 
preparación, cursos, entrenamientos, talleres, diploma-
dos y otras formas. 

En la medida en que los profesionales se superan, la ca-
lidad de los servicios mejora, y, por lo tanto, el nivel de 
satisfacción de la población es superior, así como el re-
conocimiento social a la profesión. Además, se logra un 
mayor desarrollo de conocimientos y habilidades, un cre-
cimiento de su autoevaluación, la autoestima, el nivel de 
realización personal, y por tanto, aumentan sus motiva-
ciones e intereses, por lo que la superación profesional es 
social y personalmente significativa. Puede el profesional, 
superarse utilizando aquellas modalidades que les sean 
más convenientes: la auto preparación, los cursos, los en-
trenamientos, los talleres, los seminarios y otras formas y 
modalidades, incluyendo la educación a distancia. 

Todo centro de educación médica debe satisfacer las ne-
cesidades de aprendizaje de sus profesionales. Se de-
berá solicitar a las instituciones docentes y asistenciales, 
a las direcciones municipales y provinciales de Salud y 
al MINSAP, las principales temáticas para la confección 
de los programas. Las instituciones y direcciones, para 
ello, identificarán los problemas de salud y otros que ge-
neren necesidades de aprendizaje (Cuba. Ministerio de 
Educación Superior, 2018).

Acciones para implementar la estrategia:

 » Concepción de las actividades (planificación)

Al realizar el diagnóstico de necesidades de superación, 
paso esencial que no puede ser violado, pues se estarían 
dando pasos en la oscuridad, perdiéndose de vista los 
elementos esenciales para diseñar la forma organizativa 
de posgrado más adecuada, se pueden utilizar diversos 
instrumentos como: cuestionarios, encuestas, evalua-
ciones de desempeño, entrevistas, observación y otras 
técnicas. Bernaza, et al. (2018), elaboran el cuerpo del 
plan de superación, teniendo en cuenta una organización 
dada por el nivel de que se trate, un orden entre las di-
ferentes actividades correspondientes a los programas, 
situación actual de salud, estrategias del MINSAP, pro-
gramas priorizados (PAMI, Adulto mayor, MNT) y otras 
indicaciones de este ministerio. 

A partir de los resultados se organiza la forma de supe-
ración más pertinente, quedando de esta manera preci-
so el para qué del programa de posgrado. A punto de 
partida de las necesidades de aprendizaje identificadas, 
expresadas en diferentes temáticas que responden a los 
programas concebidos, se planifican las actividades de 
superación profesional a través de las diferentes formas 
organizativas principales: El curso; el entrenamiento; y el 
diplomado. Y otras secundarias como el seminario; el ta-
ller; la conferencia especializada; el debate científico, la 
auto preparación; la consulta; y otras. 

Todas las formas complementan y posibilitan el estudio, 
la divulgación de los avances del conocimiento, la ciencia 
y la tecnología. 

Sobre esta base, cada sede municipal o provincial y 
Facultad de Ciencias Médicas elaborarán su plan de ac-
tividades de superación comenzando por el nivel inferior. 
Por ejemplo, en el caso de una facultad, se programarán 
las actividades correspondientes a ella, partiendo de las 
propuestas que realicen cada departamento, la carrera 
de Enfermería, en este caso, hará énfasis en el diagnós-
tico de necesidades de aprendizaje, intencionando los 
recién graduados de la misma, partiendo de los resulta-
dos cualitativos del examen estatal que estos egresados 
realizaron y sus principales dificultades en el mismo. Una 
vez, seleccionadas las temáticas, se elaborará el plan de 
superación profesional para el año desde la carrera, el 
formará parte del Plan de superación de la Facultad y se 
aprobará en el consejo de dirección de la decana en el 
primer consejo de dirección del año. 

Una vez definida la actividad de superación profesional a 
impartir (tras la identificación de necesidad de aprendiza-
je, solicitud u otra vía), el Dpto. docente debe velar por la 
calidad del diseño metodológico del programa que pro-
pone y completar el formulario que corresponda (anexos 
de este manual), con el objetivo de proceder a elaborar el 
expediente requerido.

El programa de la actividad de superación profesional se 
regirá por las indicaciones establecidas por el MES que 
aparecen en el marco legal y están implícitas en las re-
soluciones emitidas, dentro de las cuales se resaltan las 
siguientes precisiones:

La denominación de la forma organizativa de supera-
ción se hará de acuerdo a las que aparecen descritas 
en el manual de Gestión del postgrado (2020), que son 
las establecidas por el MES. No se aceptan propuestas 
indeterminadas. 

 » Ejecución de las actividades del plan de superación 

Se crearán las condiciones y se ejecuta en su sede, con 
toda la seriedad que caracteriza a una Academia, cum-
pliéndose estrictamente el programa que se estableció.

Es importante tener en cuenta en las actividades planifica-
das las modalidades de estudio, que estas se determinan 



198
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

atendiendo al grado de participación del cuerpo docen-
te. Todos los programas de superación profesional de-
ben cumplir con las indicaciones de este manual para su 
aprobación, con independencia de la modalidad de estu-
dio que lo defina. Modalidad presencial: Todas las activi-
dades lectivas del plan de estudio, o la mayoría de ellas, 
están planificadas para ser desarrolladas con la presen-
cia física conjunta de estudiantes y cuerpo docente; en 
la modalidad presencial tanto la docencia como la prác-
tica de aprendizajes se dan en tiempo real. Modalidad 
Semipresencial: Los encuentros con profesores y tutores 
son interrumpidos por períodos durante los cuales el es-
tudiante se dedica a vencer los objetivos del programa de 
manera individual o en colectivos de aprendizaje. Se trata 
de una combinación de actividades virtuales y presen-
ciales para el desarrollo del aprendizaje. En general se 
utilizan tecnologías de la comunicación y de la informa-
ción para este proceso. Esta modalidad enfatiza el apren-
dizaje práctico y autónomo. A distancia: Los encuentros 
presenciales con el cuerpo docente no se producen o 
son muy escasos y dedicados, generalmente, a sesiones 
de evaluación y a consultas individuales o colectivas. La 
actividad individual y la autogestión del aprendizaje, en 
esta variante, alcanzan su máxima expresión. Deberán to-
marse previamente todas las medidas de seguridad infor-
mática que permitan las plataformas utilizadas para evi-
tar vulnerabilidades de los accesos. Esta modalidad de 
estudio se caracteriza por un aprendizaje independiente 
y autónomo mediado por uso de tecnología y una super-
visión tutorial bien sincronizada y por otorgar un mayor 
grado de flexibilidad.

Las formas organizativas principales de la superación 
profesional de posgrado son: el curso, el entrenamiento 
y el diplomado; otras formas son: la auto preparación, la 
conferencia especializada, el seminario, el taller, el de-
bate científico, la consulta y otras que complementan y 
posibilitan el estudio y la divulgación de los avances del 
conocimiento, la ciencia, la tecnología y el arte (Cuba. 
Ministerio de Educación Superior, 2018).

 » Control de las actividades de superación 

Es de vital importancia para los centros de educación 
superior que se desarrollen actividades de superación, 
que se realicen controles sistemáticos para garantizar la 
correcta ejecución del proceso de enseñanza-aprendiza-
je, y que se exija que el proceso evaluativo y certificativo 
se comporte a la altura del desarrollo científico actual, se 
orienta control trimestral del cumplimiento de estas acti-
vidades. Esta fase está presente en todo el proceso de 
gestión de la implementación del sistema de superación 
lo cual contribuye a determinar las brechas existentes 
para poder reorganizar el proceso, esta fase se enlaza a 
la evaluación, donde se asegura que los resultados res-
pondan a los objetivos fijados en la planificación y se al-
cancen las propuestas. 

La actuación profesional 

Nos permite comprobar la efectividad de nuestra estra-
tegia de superación profesional, acción que se controla 
como vía para identificar los problemas, aunque pocas 
veces se utilizan indicadores para corroborar si los cono-
cimientos y habilidades que adquirieron y desarrollaron 
se están aplicando, por lo que se hace necesario evaluar 
el impacto que la superación ha provocado. 

En la superación profesional la medición del impacto 
contribuye a investigar nuevos problemas que actuarán 
como fuentes de identificación de necesidades de apren-
dizaje, conjuntamente con otras vías. Todo este proceso, 
constituye un enfoque lógico y sistémico que permite, de 
manera continuada, mantener a los profesionales de la 
salud con un alto nivel de actualización de sus conoci-
mientos y habilidades 

Las instituciones de educación superior y los centros au-
torizados por el Ministro de Educación Superior para de-
sarrollar superación profesional de posgrado, proyectan 
y ejecutan los programas correspondientes, según lo re-
gulado en la legislación vigente, en función de garantizar 
la superación permanente del egresado y contribuir a su 
adecuado desempeño profesional y al enriquecimiento 
de su acervo cultural. 

La superación profesional como proceso transformador 
y actualizador del trabajador, en especial en lo referen-
te a sus conocimientos profesionales y culturales, es una 
oportunidad real y concreta de participar de los progre-
sos científicos, técnicos y tecnológicos que acontecen.

CONCLUSIONES 

La estrategia planteada es una herramienta de trabajo 
elaborada sobre la base del carácter sistémico de la su-
peración profesional, la cual es permanente, continuada, 
activa y desarrolladora, y se lleva a cabo sobre la base 
de la identificación de los problemas de salud y las ne-
cesidades de aprendizaje, para lo cual se planifican, 
organizan y ejecutan los procesos capacitantes. Con su 
monitoreo y control se evalúa el impacto a través del cual 
aparecen otros problemas que generan la necesidad de 
un nuevo ciclo en la estrategia planteada. 
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RESUMEN

La investigación contiene la revisión de doctrina especiali-
zada que relacionó el Derecho Administrativo con aspec-
tos medulares del ejercicio de los derechos políticos, esti-
mando la compleja facultad de la Contraloría General del 
Estado en la determinación de la sanción de destitución 
de los servidores públicos de elección popular. La revisión 
bibliográfica constató la escasa producción científica en el 
ámbito jurídico ecuatoriano que aborde la correspondencia 
entre estas categorías de estudio. El análisis y discusión de 
la información hace un llamado de atención a la necesi-
dad de armonizar las normas que regulan la organización, 
funcionamiento y competencias del Estado y la responsa-
bilidad de todos los servidores públicos en el ejercicio de 
sus funciones. Unido a ello, se valora en forma positiva la 
misión de la Contraloría General del Estado de procurar 
el buen uso de los recursos públicos, sin embargo, exis-
te la imposibilidad de ejecutar la sanción de destitución 
a dignatarios de elección popular mientras no haya una 
adecuación legal que no vulnere el goce de los derechos 
de participación de dignatarios y electores.

Palabras clave:

Responsabilidad administrativa, Contraloría General del 
Estado, servidores públicos.

ABSTRACT

The investigation contains the review of specialized doctri-
ne that related Administrative Law with core aspects of the 
exercise of political rights, estimating the complex power 
of the Comptroller General of the State in determining the 
sanction of dismissal of public servants of popular election. 
The bibliographic review confirmed the scarce scientific 
production in the Ecuadorian legal field that addresses the 
correspondence between these categories of study. The 
analysis and discussion of the information calls attention to 
the need to harmonize the rules that regulate the organiza-
tion, operation and powers of the State and the responsibi-
lity of all public servants in the exercise of their functions. 
Together with this, the mission of the Comptroller General 
of the State to ensure the proper use of public resources 
is valued positively, however, there is the impossibility of 
executing the sanction of dismissal of popularly elected 
dignitaries while there is no legal adaptation that does not 
violate the enjoyment of the participation rights of dignita-
ries and voters.

Keywords

Administrative responsibility, General Contralory of the 
State, public servers.
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INTRODUCCIÓN

A nivel mundial existen numerosas entidades y organis-
mos que se especializan en el control de la administra-
ción pública y privada de los recursos públicos, los cua-
les tienen la obligación de conservar la dirección de sus 
actos y ejercer control de las diversas de las funciones 
que les fueron delegadas, legal y constitucionalmente.

Esta responsabilidad en el Ecuador se atribuye, entre otros 
órganos, a la Contraloría General del Estado, organismo 
técnico que, según el artículo 211 de la Constitución de 
la República, es el “encargado del control de la utilización 
de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos 
de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos” 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008). Esta 
institución es la encargada del control administrativo de 
los recursos públicos, para lo cual se le reconocen dis-
tintas funciones, tales como lo señalado en el numeral 2 
del artículo 212 eiusdem: “Determinar responsabilidades 
administrativas y civiles culposas e indicios de respon-
sabilidad penal, relacionadas con los aspectos y ges-
tiones sujetas a su control, sin perjuicio de las funciones 
que en esta materia sean propias de la Fiscalía General 
del Estado”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008)

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado 
(LOCGE) incorpora la facultad de control de la gestión 
pública, una vez que la Corte Constitucional derogó las 
enmiendas 2 y 3 aprobadas en el año 2015, que modifica-
ron los artículos 211 y 212 de la Constitución del Ecuador 
sobre las competencias de la Contraloría. La potestad 
sancionadora reconocida a la Contraloría General del 
Estado resulta fundamental para cumplir con las funcio-
nes de control y fiscalización que le han sido conferidas. 
Por esto es considerada la potestad punitiva como una de 
las competencias constitucionales del Contralor General 
del Estado, y su ejercicio no representa violación de nin-
gún tipo.

La exigencia de la potestad sancionadora, según crite-
rio de Henríquez (2007), se debe “a la necesidad de la 
Administración de contar con mecanismos coercitivos 
para cumplir sus fines, ya que de lo contrario la actividad 
administrativa quedaría vacía de contenido ante la impo-
sibilidad de ejercer el ius puniendi del Estado frente a la 
inobservancia de los particulares en el cumplimiento de 
las obligaciones que les han sido impuestas por Ley, de 
contribuir a las cargas públicas y las necesidades de la 
colectividad”. (p. 222)

La doctrina referida a las atribuciones que han sido de-
signadas a la Contraloría General del Estado, como ór-
gano de la Función de Transparencia y Control Social; es 
de significativa importancia específicamente en las líneas 
fundamentales de su organización, funciones y compe-
tencias las cuales están definidas desde la supremacía 

constitucional, sin descuidar que este marco normativo 
encuentra su desarrollo en distintos textos legales, en es-
pecial en la LOCGE.

Al respecto, se dispone la potestad sancionadora, como 
una atribución medular del organismo técnico, estable-
ciéndola de manera expresa dentro del ámbito de sus 
competencias, de lo cual se derivan los criterios de le-
gitimidad y legalidad que sustentan su actuación que, 
en todo momento, debe enmarcarse dentro del ámbito 
de distribución funcional propia del “Estado constitucio-
nal de derechos y justicia, social, democrático, soberano” 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), defi-
nido por el artículo 1 de la Constitución de la República 
del Ecuador.

Esta misma norma perfila los estamentos de cualquier 
sistema democrático, al momento de expresar que “la 
soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fun-
damento de la autoridad, y se ejerce a través de los ór-
ganos del poder público y de las formas de participación 
directa previstas en la Constitución” (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008). La libre expresión de la 
voluntad de los electores es un ejercicio de la soberanía, 
que de acuerdo con Beltrán & Almada (2011), involucran 
la selección democrática de las autoridades políticas, lo 
que “constituye junto con los derechos de expresión, de 
reunión, de asociación y de libertad de prensa, el principio 
seminal de las democracias hoy día y debe comprender-
se como un proceso histórico profundo y largo” (p. 183), 
que merece todo el reconocimiento que las leyes internas 
e internacionales le han dado a este derecho universal.

Sin embargo, esta potestad sancionadora de la Contraloría 
General del Estado, no sólo se evidencia en la organi-
zación funcional que adopta el Ecuador en el año 2008, 
esa misma función, por supuesto, con determinadas 
especificidades se le atribuye en otros países del conti-
nente americano y europeo, donde también se cuestiona 
acerca de la sanción de destitución de los dignatarios de 
elección popular, lo que ha propiciado que la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos emita algunas re-
comendaciones sobre ese tema.

En el Ecuador, la potestad sancionadora posee legalidad 
y legitimidad, verificándose una estrecha relación entre 
estos principios y la determinación de la responsabilidad 
administrativa y el correspondiente castigo o sanción, as-
pectos que se evidencian de manera importante también 
en el marco del Consejo de Europa (Andrijauskaite, 2021).

Para desarrollar el tema de este estudio ha sido necesario 
examinar en el ámbito del Derecho Administrativo, en es-
trecho vínculo con el ejercicio de los derechos políticos, 
la responsabilidad administrativa de los dignatarios de 
elección popular, donde se confrontan dos aspectos, por 
un lado la materialización de la potestad sancionadora, 
y por otro, la preservación de los derechos políticos de 
los ciudadanos, cuando en los términos del ejercicio de 
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esta facultad se impone la destitución de un dignatario 
elegido por votación popular, lo que representa una pro-
blemática altamente compleja desde los preceptos s de 
la democracia.

Otro elemento importante a abordar sería el relacionado 
con la identificación de las facultades de la Contraloría 
General del Estado como órgano de la Función de 
Transparencia y Control Social, específicamente la rela-
cionada con la determinación de las responsabilidades 
de los servidores públicos como un evidente ejercicio de 
la potestad sancionadora, apegado a lo dispuesto en la 
Constitución de la República del Ecuador, así como en las 
leyes que rigen este tema. En ese sentido, es necesario 
que se precise con claridad si ha existido alguna vulne-
ración de derechos ciudadanos en el ejercicio de control 
de las actividades de interés público, las cuales deben 
ejecutarse bajo altos niveles de responsabilidad, transpa-
rencia y equidad.

Unido a ello, se precisa la estimación de los aspectos 
doctrinales y legales que implica la sanción de destitu-
ción de los servidores públicos de elección popular, indi-
cando que este ejercicio del control disciplinario puede 
generar espacios de discusión. En el ámbito del Derecho 
Comparado, se pueden constatar diferentes posturas di-
rigidas a realizar críticas en contra de esta potestad san-
cionadora, con el principal argumento de que parte del 
reconocimiento del derecho político es el acto de “elegir”, 
y en ese sentido esta prerrogativa ciudadana pudiera ver-
se afectada por un acto de tal magnitud.

Finalmente, se deben examinar los aspectos relativos a 
la ejecutabilidad de estas decisiones en el contexto ju-
rídico ecuatoriano, que advierten sobre la necesidad de 
un adecuado ejercicio de la potestad sancionadora sobre 
cargos de elección popular, ya que determinadas resolu-
ciones de la Contraloría General del Estado determinan 
la responsabilidad administrativa culposa imponiendo la 
sanción de destitución de un dignatario, provocando in-
satisfacciones con los procedimientos y derechos subjeti-
vos de los servidores públicos, con lo cual los operadores 
de la Administración de Justicia, han llegado a declarar 
la ilegalidad y nulidad del acto administrativo impugnado, 
disponiendo hasta de la disolución de la responsabilidad 
administrativa, sobre lo cual debe señalarse la inconve-
niencia de la ejecución de estas decisiones.

Este tema posee una escasa producción científica en 
el ámbito jurídico ecuatoriano, sobre todo la relación 
entre las categorías fundamentales que se abordan, en 
consecuencia, la investigación puede contribuir a las 
Ciencias Jurídicas, en particular para la consolidación 
de una cultura que permita profundizar el conocimiento 
de las instituciones jurídicas clásicas, y aquellas que se 
han actualizado a partir de la estructuración del Estado 
constitucional de derechos y justicia. El estudio que se 
presenta contiene la revisión de la doctrina especializa-
da sobre el Derecho Administrativo y su relación con el 

ejercicio de los derechos políticos, específicamente so-
bre la responsabilidad administrativa, las facultades que 
en este campo se le reconoce a la Contraloría General del 
Estado y la determinación de la sanción de destitución, 
así como los efectos de esta decisión al tratarse de los 
dignatarios electos por votación popular en el ejercicio 
de sus funciones.

DESARROLLO

El alcance de la determinación de la responsabilidad 
administrativa que le ha sido delegada a la Contraloría 
General del Estado, es determinante y al respecto 
Escobar (2016) señala que “la noción de control político 
debe vincularse a la responsabilidad pública. No se tra-
ta de la responsabilidad individual que recae sobre cada 
servidor público con motivo del desempeño de un car-
go oficial, si no de la que le corresponde en tanto que 
ejerce funciones constitucional y legalmente reguladas. El 
servidor público, de cualquiera de los órganos del poder 
de que se trate, está vinculado obligatoriamente al cum-
plimiento de las atribuciones del órgano del que forma 
parte”. (p. 34)

Existe un conjunto de normas constitucionales que esta-
blecen vínculos entre el control político de las actividades 
de los servidores públicos con la responsabilidad de és-
tos. Siendo así, el artículo 204, que inicia la regulación 
sobre la Función de Transparencia y Control Social, es 
fundamental para el entendimiento de las atribuciones y 
competencias del Consejo de Participación Ciudadana 
y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría 
General del Estado y las superintendencias, al señalar 
que “el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del 
poder público, en ejercicio de su derecho a la participa-
ción”. (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008).

Esta lectura constitucional, representa el modo de actua-
ción de cada uno de los órganos que conforman esta es-
pecial función, toda vez que se comprende que dichos 
entes son los encargados de controlar a “las entidades 
y organismos del sector público, y de las personas natu-
rales o jurídicas del sector privado que presten servicios 
o desarrollen actividades de interés público, para que los 
realicen con responsabilidad, transparencia y equidad”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

La Función de Transparencia y Control Social, es “una de 
las funciones estratégicas del Estado, que requiere de un 
marco legal que regule el ejercicio de sus competencias, 
funciones y atribuciones” (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2013). Este criterio sustentó en el año 2013 la promulga-
ción de la Ley Orgánica de Transparencia y Control social, 
texto especial que regula esta materia, la cual se ajusta 
estrictamente a lo dispuesto en la constitución.

La Contraloría General del Estado (2003), explica que la 
responsabilidad administrativa es producto de “la inob-
servancia, violación o incumplimiento de las disposiciones 
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legales, atribuciones y deberes que compete a los servi-
dores en razón de sus funciones específicas. No proce-
de el establecimiento de la responsabilidad administra-
tiva si no existe norma legal que la contemple” (p. 52). 
Esta declaración, aunque antecede a la Constitución de 
la República promulgada en el año 2008, no ha perdido 
su vigencia. Por el contrario, de su lectura se extrae el 
apego estricto al principio de legalidad, que supone que 
cada actuación, tanto de los servidores públicos, como 
de los órganos llamados a controlar o fiscalizar este cum-
plimiento, deben estar enmarcado en lo dispuesto en la 
constitución y las leyes.

La Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado al 
haber sido expedida antes de la Constitución vigente, 
pese a ser reformada, aún no guarda completa conformi-
dad con las disposiciones del actual Estado constitucio-
nal de derechos y justicia. Ante eso se hace necesario la 
adecuación formal y material para la garantía del pleno 
goce y ejercicio de los derechos de participación como 
lo es el derecho de elegir y ser elegido, en atención a 
la recomendación expresa de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos hacia los Estados parte.

El artículo 233 de la Constitución de la República del 
Ecuador dispone que “ninguna servidora ni servidor 
Público estará exento de responsabilidades por los actos 
realizados en el ejercicio de sus funciones, o por sus omi-
siones, y serán responsables administrativa, civil y penal-
mente por el manejo y administración de los fondos, bie-
nes o recursos públicos”. (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008)

De hecho, la igualdad en el trato que demanda este enun-
ciado normativo, conlleva a que no se puede establecer 
ninguna diferencia entre los distintos servidores públicos 
que reconoce la ley.

A la Contraloría General del Estado, conforme lo dispo-
ne el numeral 2 del artículo 212 de la Constitución de la 
República del Ecuador, le corresponde la determinación 
de las responsabilidades administrativas y civiles culpo-
sas e indicios de responsabilidad penal, relacionadas 
con los aspectos y gestiones sujetas a su control. Por 
su parte, la Ley Orgánica de la Contraloría General del 
Estado, promulgada en el año 2002, con última reforma 
en el año 2015, que adaptó este cuerpo normativo con las 
profundas transformaciones constitucionales, en su artí-
culo 1, dispone que “tiene por objeto establecer y mante-
ner, bajo la dirección de la Contraloría General del Estado, 
el sistema de control, fiscalización y auditoría del Estado, 
y regular su funcionamiento con la finalidad de examinar, 
verificar y evaluar el cumplimiento de la visión, misión y 
objetivos de las instituciones del Estado y la utilización de 
recursos, administración y custodia de bienes públicos”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2015)

Para el ejercicio de este control, es necesario desplegar 
una serie de actividades técnicas que, determinen, la 

responsabilidad administrativa de los servidores públi-
cos, en tal entendimiento, se requiere de auditorías y exá-
menes especiales que doten de un soporte objetivo esta 
decisión, sin olvidar el carácter imperativo que tiene el 
cumplimiento del procedimiento dispuesto en la ley para 
sustentar cada resolución.

En el ejercicio de sus facultades la Contraloría está facul-
tada a dictar “regulaciones de carácter general para la 
práctica de la auditoría gubernamental, así como adoptar, 
aprobar y actualizar, según corresponda, las normas de 
control interno, normas de auditoría gubernamental en sus 
distintas modalidades, reglamentos, regulaciones, ma-
nuales generales y especializados; guías metodológicas, 
instructivos y más disposiciones necesarias para el ejer-
cicio de las funciones de control, fiscalización y auditoría”. 
(Ecuador. Contraloría General del Estado, 2012)

Respecto de esta cita, el organismo técnico de con-
trol ha actualizado el Manual General de Auditoria 
Gubernamental en el año 2012, y cuenta también con 
otras regulaciones que soportan el ejercicio idóneo de la 
función encomendada. Las responsabilidades administra-
tivas, ocurren ante la evidente violación o incumplimiento 
de disposiciones legales. Se establecerán con sustento 
en el análisis documentado del grado de inobservancia 
de estas y sobre el incumplimiento de las atribuciones, 
funciones, deberes y obligaciones que le competen por 
razón de su cargo o de las estipulaciones contractuales. 
Así lo estipula el artículo 45 de la LOCGE, cuando es-
tablece que “la responsabilidad administrativa culposa 
de las autoridades, dignatarios, funcionarios y servidores 
de las instituciones del Estado, se establecerá a base del 
análisis documentado del grado de inobservancia de las 
disposiciones legales relativas al asunto de que se trate, 
y sobre el incumplimiento de las atribuciones, funciones, 
deberes y obligaciones que les competen por razón de 
su cargo o de las estipulaciones contractuales, especial-
mente las previstas en el Título III de esta ley”. (Ecuador. 
Asamblea Nacional, 2015)

Dada su amplitud, se prescinde de exponer las causales 
que de manera expresa señala esta norma, pero resul-
ta importante señalar que, la última causal es de orden 
enunciativa, al disponer que se pueden aplicar las “de-
más previstas en otras normas y disposiciones legales 
vigentes”. (Ecuador. Asamblea Nacional, 2015)

Una vez determinada la responsabilidad administrativa 
culposa del servidor o servidora pública, por una o más 
causales de la previstas en la norma que antecede, la 
Contraloría General del Estado puede, de conformidad 
con el artículo 46 eiusdem, imponer “multa de una a vein-
te remuneraciones básicas unificadas del trabajador del 
sector privado, al dignatario, autoridad, funcionario o ser-
vidor, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y pe-
nales a que hubiere lugar, de acuerdo a la gravedad de la 
falta cometida, pudiendo además ser destituido del cargo, 
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de conformidad con la ley”. (Ecuador. Asamblea Nacional, 
2015)

En relación con la multa, esta sanción debe ser entendi-
da como una medida disciplinaria. Al respecto Bermúdez 
(1998), plantea que se impondrá una vez cumplido con 
todas las garantías del debido proceso, y en los términos 
de proporcionalidad se debe atender a la naturaleza de la 
respectiva conducta y al bien jurídico protegido por el or-
denamiento legal, constituyéndose en un instrumento que 
procura una adecuada gestión de los recursos públicos 
y la consecución de los objetivos de las instituciones del 
Estado, como lo expresa el texto constitucional.

Por su parte, la destitución del cargo representa la máxi-
ma sanción del sistema de control administrativo y se 
aplica ante situaciones de extrema gravedad, las cuales 
deberán ser expresadas en términos de razonabilidad, 
proporcionalidad y legalidad, evitando los excesos en el 
ámbito sancionador administrativo.

La expresión de la ley “pudiendo además ser destitui-
do del cargo” propicia en el juicio de responsabilidad 
administrativa culposa apreciaciones discrecionales y 
se genera un nuevo análisis respecto de la sanción de 
destitución, en el cual deben extremarse los criterios 
antes referidos, sobre todo si se considera la condición 
del funcionario que ha sido electo por votación popular. 
Finalmente, la potestad para determinar la responsabili-
dad administrativa y la sanción quedaría limitada de con-
tenido si no pudiera ejecutarse la misma. En este sentido 
el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado expresa que “las sanciones serán impuestas y 
ejecutadas por la Contraloría General de Estado cuando 
la indicada autoridad haya dejado de hacerlo, o cuando 
se hubieren constituido en sujetos pasivos de sanción”. 
(Ecuador. Asamblea Nacional, 2015)

No obstante, el presupuesto referido para ejecutar direc-
tamente la sanción de destitución tampoco es proceden-
te en la práctica porque no se especifica quien es la au-
toridad nominadora o a quien le corresponde ejecutar la 
resolución, por lo cual se aprecia un vacío legal.

Las sanciones administrativas sin lugar a dudas, repre-
sentan un elemento primordial de la discusión académica 
jurídica actual, dado que en ellas se concentra el ius pu-
niendi del Estado, el cual se ejerce por distintos órganos 
delegados constitucional y legalmente. La Contraloría 
General del Estado, especialmente, es uno de los entes 
encargados de controlar los asuntos del Estado y sancio-
nar a las autoridades, al dignatario, al funcionario o servi-
dor que incurren en responsabilidad administrativa, en los 
términos supra expuestos.

La legitimidad de este órgano contralor en el Ecuador es 
muy explícita. La Constitución de la República es la que 
otorga esta facultad de sancionar a los servidores públi-
cos, y las leyes que rigen esta materia únicamente han 
desarrollado esta potestad. No obstante, para mantener 

la legitimidad del ejercicio punitivo, es imprescindible que 
el proceso donde se determine la responsabilidad y la 
correspondiente sanción se realice en estricto apego de 
los derechos humanos fundamentales.

Sin embargo, la potestad sancionadora asume otro ma-
tiz cuando se analiza la determinación de la sanción de 
destitución de los dignatarios de elección popular, en 
virtud de que la potestad sancionadora del Estado en el 
ejercicio del control disciplinario, va más allá de la sim-
ple sanción de multa, implicando además el retiro o des-
titución del servidor cuyas funciones desempeña como 
consecuencia del acto de elección popular. Al respecto 
Izasa (2020), explica que el derecho político a elegir “se 
puede ver limitado con la materialización de la sanción 
disciplinaria impuesta por la autoridad competente, más 
aún cuando los actos adelantados por el servidor elegi-
do encarnan la representación de los intereses de todos 
aquellos que votaron por él”. (p. 290)

El hecho de elegir y ser elegidos constituye un dere-
cho universal y a su vez un derecho constitucional de 
todos los ecuatorianos, así lo estipula el artículo 61 de 
la Constitución de la República del Ecuador cuando ex-
presa que “las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 
siguientes derechos: 1. Elegir y ser elegidos”. (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008)

El elector se asume como la persona que reúne las con-
diciones exigidas por el ordenamiento jurídico para ejer-
cer el derecho de sufragio y que, por tanto, tiene facultad 
para influir con su voto en la elección de dignatarios de 
elección popular. Por ello el derecho que tiene cada una 
de las personas de elegir y de manifestar su voluntad me-
diante el sufragio es muy importante para la construcción 
de la democracia. Por su parte, el elegido es la perso-
na que ha sido designado, bajo escrutinio universal para 
dirigirlos.

Estas particularidades se encuentran delineadas en el 
artículo 23 numeral 1, literales a y b, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, que señala los 
Derechos Políticos en los términos que siguen:

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 
derechos y oportunidades:

a. De participar en la dirección de asuntos públicos di-
rectamente o por medio de representantes libremente 
elegidos.

b. De votar y ser elegidos en elecciones periódicas au-
ténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libre expresión de la vo-
luntad de los electores (Organización de los Estados 
Americanos, 1969).

Bajo esta línea se ha considerado que la determinación 
de responsabilidad administrativa de un funcionario elec-
to por votación popular, y alguna de las sanciones que 
impiden el ejercicio de elegir o ser elegido, puede cons-
tituirse en una grave vulneración de la jurisprudencia de 
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la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y gene-
rar la consecuente responsabilidad internacional de los 
Estados.

Entre las decisiones más emblemáticas se encuentran, 
la Sentencia C-127, 2005 del Caso Yatama vs Nicaragua 
y la Sentencia C-233, 2011 del Caso López Mendoza vs 
Venezuela (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
2005, 2020), que, aunque no conciernen a la destitución 
de los servidores públicos en el ejercicio de sus funcio-
nes, en criterio de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, se afecta gravemente el derecho de los elec-
tores, quienes han visto conculcado el ejercicio de su vo-
luntad, en el entendido que estas sanciones debieron ser 
impuestas por un juez competente que ha dictado conde-
na en el marco de un proceso penal dotado de las garan-
tías del debido proceso y no por autoridad administrativa.

Al respecto de las sentencias referidas, Montoya (2017), 
manifiesta que son: “igualmente vinculante (s) y obli-
gatoria (s) para todos los operadores judiciales de los 
Estados miembros de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos” (p. 8), entre los que se encuentra el 
Ecuador como parte de la Organización de los Estados 
Americanos. También lo ha planteado la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, que ha emitido 
recomendaciones respecto de los límites de la potestad 
disciplinaria ejercida contra servidores públicos de elec-
ción popular, que aun cuando carecen de obligatoriedad 
en sí mismas, no dejan de generar importantes efectos 
en el Ecuador, país que asume un compromiso vital de 
protección de los Derechos Humanos Fundamentales.

Un elemento determinante de la Sentencia C-403, 2020 
emitida en el Caso Petro Urrego vs Colombia ha sido la re-
comendación de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que corre al párrafo 4 de la correspondiente 
sentencia que, en forma literal, dispone: “el Estado no 
informó concretamente sobre su voluntad y capacidad 
para cumplir con la adecuación interna constitucional y 
legal para eliminar la facultad de destituir e inhabilitar a 
funcionarios de elección popular en cabeza de la PGN” 
(Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020). 
Particularmente, la intención de este órgano de protec-
ción de derechos humanos ha sido eliminar esta facul-
tad, que tal y como ha quedado explicado, es de orden 
constitucional.

Esta decisión concuerda con lo dispuesto por Amaya 
(2016), quien señala que la destitución de un funcionario 
elegido por voto popular “lesiona el normal desarrollo de 
los derechos políticos del afectado al impedirle terminar 
su plazo funcional, y los derechos políticos de los man-
datarios soberanos que ven frustrado su derecho político 
de participación a través de los representantes libremente 
elegidos” (p. 33). Este criterio debe ser asumido en forma 
responsable, ya que este argumento no puede convertir-
se en una patente de corso para que el funcionario realice 
conductas ilícitas o fraudulentas que terminan por afectar 

la voluntad del soberano sobre una conducción de los 
destinos del país en los términos de eficacia y transpa-
rencia de la gestión.

Según Duran (2021), estas recomendaciones generan 
una gran inseguridad jurídica respecto de las funciones 
que está llamado a cumplir el órgano de control disci-
plinario, lo que lleva a indicar que las mismas limitan “la 
potestad administrativa general como consecuencia de la 
aplicación de estos pronunciamientos” (p. 4) La profun-
dización en estos temas, advierten sobre la complejidad 
de la responsabilidad administrativa y de la sanción de 
destitución de los dignatarios en el Ecuador, que ahora 
se estimará en razón de las decisiones adoptadas por la 
Contraloría y que se han vuelto inejecutables en virtud de 
algunas consideraciones.

A la hora de abordar este tema es indispensable identifi-
car la diferencia entre revocatoria y remoción de cargos 
públicos de elección popular, base fundamental del aná-
lisis en curso. La revocatoria del mandato es un mecanis-
mo de participación ciudadana que se encuentra consa-
grado en el numeral 6 del artículo 61 de la Constitución de 
la República del Ecuador, como un derecho que se ejerce 
para retirar del cargo a cualquier autoridad de elección 
popular conforme lo dispone el artículo 105 eiusdem. 

Por su parte, la remoción de una autoridad sólo se aplica 
para autoridades de los gobiernos autónomos descentra-
lizados (alcaldes, prefectos y viceprefectos, concejales 
urbanos y rurales, y vocales de juntas parroquiales rura-
les). Este procedimiento se encuentra establecido en el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización-COOTAD, que en los artículos 333 y 
334 establece las causales de remoción para cada auto-
ridad, según corresponda al nivel ejecutivo o legislativo.

Este texto legal, en su Capítulo V, denominado “Remoción 
de autoridades de elección popular de los gobiernos au-
tónomos descentralizados” artículo 332 dispone que “los 
dignatarios de gobiernos autónomos descentralizados, en 
una sesión y con el voto conforme de las dos terceras par-
tes de los integrantes del órgano legislativo, podrán ser 
removidos de sus cargos siempre que se hayan compro-
bado las causales que motivaron la remoción, siguiendo 
el debido proceso y las disposiciones contenidas en el 
presente Código”. (p.56)

Por su parte, la destitución es una sanción que deviene 
de la determinación de la responsabilidad administrati-
va en los términos que han quedado expuestos supra y 
determinada en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado. Al respecto de esta nor-
ma, surge un vacío sobre quién debe ejecutar la sanción 
de destitución en los funcionarios de elección popular 
ya que está a cargo de la “autoridad nominadora” , pu-
diendo asumirse que por ser funcionarios de elección 
popular quien debería ejecutar dicha sanción sería el 
Consejo Nacional Electoral (2015), por ser la autoridad 
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que extendió las respectivas credenciales o en su defec-
to sería una decisión de los electores que depositaron su 
voto en las urnas, puesto que no está determinada como 
una causal de remoción en el COOTAD.

La corrupción como un mal que aqueja a nuestras socie-
dades, incide en el progreso y desarrollo de los pueblos, 
y su tolerancia es considerado como un factor negativo al 
momento de optar para futuros préstamos (Anwar, 2007). 
Al observar una pequeña muestra de los casos examina-
dos en el Ecuador, éstos advierten sobre situaciones que 
comprometen el debido manejo de los recursos públicos, 
lo cual ha quedado evidenciado en múltiples auditorias 
que han precedido la determinación de las responsabi-
lidades administrativas culposas y sus correspondientes 
sanciones. No obstante, han sido nugatorias las posibili-
dades de ejecutar dichas sanciones en virtud de las limi-
taciones normativas.

Sin embargo, es necesario referir que en otros países del 
mundo como en Inglaterra el procedimiento para remo-
ver a una persona elegida para un cargo popular y con 
voto de éste, está a cargo de los congresos, cámaras y 
asambleas. (Electoral Commission, 2008). Esto implica-
ría que los organismos seccionales como los Gobiernos 
autónomos descentralizados, no deberían tener la potes-
tad de remover a ningún funcionario elegido por votación 
popular. 

En las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, los derechos civiles y políticos no son absolu-
tos y debe ponderarse en cada caso en particular la afec-
tación de los bienes jurídicos en conflicto, por un lado, el 
derecho político ciudadano de elegir y de ser elegido, y 
de otro, el buen uso de los recursos públicos por parte de 
las autoridades, funcionarios y servidores públicos.

Este análisis advierte sobre la necesidad de armonizar 
el conjunto de normas que regulan la organización y fun-
cionamiento del Estado y la responsabilidad de todos los 
servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, sin 
que un derecho se estime como absoluto frente al otro, 
por el contrario, el modelo organizacional asumido en el 
Ecuador se sustenta sobre la base de los principios de 
eficacia, eficiencia, transparencia del servicio público, 
como una garantía para el desarrollo de la nación de la 
protección de los derechos humanos.

CONCLUSIONES

Aunque la función de la Contraloría en su misión de pro-
curar el buen uso de los recursos públicos sea valorada 
como positiva, se debe admitir que está cuestionado, por 
los órganos internacionales de protección de Derechos 
Humanos, y gran parte de la doctrina, la imposición de 
sanciones de destitución de dignatarios electos, ad-
virtiéndose como un límite al ejercicio de los derechos 
políticos. Es necesario un estudio más cuidadoso sobre 
esta potestad, para el establecimiento de una regulación 

especial, que permita evitar la declaración de responsa-
bilidad internacional del Ecuador con relación a la expre-
sión de la voluntad de los electores.

Se corrobora la imposibilidad de ejecutar la sanción de 
destitución a dignatarios de elección popular porque no 
se especifica quién es la autoridad nominadora o a quién 
le corresponde ejecutar la resolución, quién en todo caso 
sería su propia autoridad nominadora dentro de esa enti-
dad. En este sentido, puede entenderse que la autoridad 
nominadora es el Consejo Nacional Electoral o el pueblo 
que con su voto expresó su voluntad soberana para elegir 
al dignatario.

No se cumple, con el presupuesto determinado en el 
segundo inciso del artículo 48 de Ley Orgánica de la 
Contraloría General del Estado para que este organismo 
pueda ejecutar directamente la sanción de destitución. 
Es evidente un vacío en la Ley.

La aplicación del artículo 48 de la LOCGE y la ejecución 
de la sanción de destitución, en la práctica tiene una li-
mitación sustancial. El COOTAD no consagra la figura 
jurídica de la destitución de los dignatarios de elección 
popular, sino la de remoción que procede aplicar a las 
autoridades de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos, que incurran en una de las causales previstas en los 
artículos 333 y 334 eiusdem, entre las cuales no cons-
ta el haber sido sancionado administrativamente por la 
Contraloría General del Estado.

Se propone la adecuación legal estableciendo un pro-
cedimiento específico que contemple una reforma del 
artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General 
del Estado eliminando la facultad de destitución para el 
caso de las autoridades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; y, en su lugar se eleve un informe debi-
damente motivado de conformidad con las causales esta-
blecidas en el artículo 45 eiusdem, a fin de que este infor-
me sirva como causal de remoción, que deberá incluirse 
también mediante reforma en los artículos 333 y 334 del 
COOTAD para que se cumpla con el procedimiento de 
remoción observando las garantías básicas del debido 
proceso; y determinando que su cumpliendo estará a 
cargo del respectivo órgano legislativo en lugar de “au-
toridad nominadora” y en caso de omisión será auditado 
por la Contraloría General del Estado. Se busca que no se 
vulneran los derechos de los dignatarios, así como el de-
recho de los electores y por otra parte, el Ecuador contará 
con una normativa jurídica acorde a la recomendación de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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RESUMEN

Con el objetivo de determinar la duración de los períodos 
de incubación (PI) y de latencia (PL) del patógeno Hemileia 
vastatrix, su comportamiento a través de los años de estu-
dios y su relación con los factores climáticos, se realizó un 
estudio de enero 2017 a diciembre 2019, en tres localida-
des de la zona cafetalera en el municipio de Tercer Frente. 
En el laboratorio se tomaron mensualmente plantas de café 
variedad Caturra de 6 meses de edad inoculada con el 
patógeno y trasladada a las zonas de estudios. Después 
de 15 días de la inoculación se evaluó diariamente: tiempo 
de aparición de los primeros síntomas visibles de la en-
fermedad, número de plantas con síntomas, tiempo y nú-
mero de hojas con lesiones número de lesiones por hoja, 
número de hojas con lesiones esporuladas y las tempe-
raturas máximas y mínimas. Las temperaturas durante el 
estudio oscilaron entre los 19 y 34 ºC. Se determinó que el 
período de latencia e incubación para las zonas de estudio 
La Mandarina es de 33 y 19 días, Caimitón 32 y 21 días, 
Monjará 34,4 y 22 días, respectivamente.

Palabras clave: 

Café, enfermedad, incubación. 

ABSTRACT

In order to determine the duration of the incubation periods 
(IP) and latency (PL) of the pathogen Hemileia vastatrix, 
its behavior over the years of studies and their relationship 
with climatic factors, a study was carried out from January 
2017 to December 2019, in three locations in the coffee 
zone in the municipality of Third Front. In the laboratory, 
coffee plants of the variety Caturra of 6 months of age ino-
culated with the pathogen and transferred to the zones of 
studies. After 15 days of inoculation, it was evaluated daily: 
time of appearance of the first visible symptoms of the di-
sease, number of plants with symptoms, time and number 
of leaves with lesions number of lesions per leaf, number of 
leaves with sporulated lesions and maximum and minimum 
temperatures. The Temperatures during the study ranged 
between 19 and 34 ºC. It was determined that the period 
of latency and incubation for the study areas La Mandarina 
is 33 and 19 days, Caimitón 32 and 21 days, Monjará 34.4 
and 22 days, respectively.

Keywords: 

Coffee, disease, incubation.
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INTRODUCCIÓN 

La roya del cafeto se ha convertido en una preocupación 
de los países latinoamericanos productores de café des-
de su introducción en 1970 (Avelino, et al., 2019). Las 
pérdidas ocasionadas por la enfermedad pueden oscilar 
entre un 20 % y 80 % (Shiomi, et al., 2006; Instituto del 
Café de Costa Rica] 2011), aunque se han reportado da-
ños de cosechas de más de un 90 % (McCook, 2006). En 
2012 se reportó una fuerte epidemia que impactó en la 
producción de café en América Central, aunque con cier-
tas diferencias según los países. En el año de la epidemia 
(2012/13), la producción de la región se redujo en un 10% 
con respecto a la del año anterior (2011/12). El impacto 
se sintió más al año siguiente (2013/14), con una reduc-
ción de un 20% con respecto a la del 2011/12 (Avelino, 
et al., 2019).

En Cuba la enfermedad se detectó por primera a partir 
del año 1984 y su avance hacia las zonas cafetaleras del 
país ha sido lento y continuo, actualmente se encuentra 
presente en todas las áreas dedicadas al cultivo del cafe-
to (Araño & Prieto, 2017). Subit, et al. (2020), refiieren que 
la roya afecta de forma intensa los rendimientos de C. ara-
bica y existe una relación lineal e inversa entre severidad 
y rendimiento total. Sus efectos estuvieron en relación a 
la disminución de granos por ramas en el peso y en el 
rendimiento. La pérdida de rendimiento en el tratamiento 
control fue un 54 %.

Para el estudio epidemiológico de H. vastatrix, es nece-
sario conocer la duración de los ciclos de las generacio-
nes, pues se ha probado que su duración es mayor que 
para otros organismos. Ello repercute en las medidas de 
control y manejo (Leguizamón, et al., 1998). En este senti-
do Firman & Wallis (1965), sugirieron que conociendo las 
variaciones de los períodos de incubación y de latencia 
de H. vastatrix, es posible determinar distintos tipos de 
manejo de la enfermedad. Zadoks & Schein (1979), plan-
tearon que la duración de ambos períodos influye en las 
diferentes fases de los procesos monocíclicos y policícli-
co por tanto deben usarse para predecir la enfermedad 
en el campo y evaluar pérdidas de cosecha.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio se realizó en el período de enero 2017 a diciem-
bre 2019, en tres localidades (La Mandarina, Caimitón, 
Monjará) situadas en el municipio Tercer Frente, provincia 
Santiago de Cuba.

El municipio se encuentra situado en la vertiente nor-
te de la Sierra Maestra. Limita al norte con el municipio 
Contramaestre; al este con Palma Soriano, al sur con 
Guamá y al oeste con la provincia Granma. La extensión 
superficial es de 369,57 kilómetros cuadrados, ocupando 
el 5,9% de la superficie de la provincia. Presenta un relie-
ve montañoso por extenderse su territorio totalmente en la 
vertiente septentrional de la Sierra Maestra. 

Las áreas de ensayo presentan distintas características 
de clima, debido a su posición dentro de la franja alti-
tudinal de la montaña, lo cual se refleja principalmente 
en las diferencias en la temperatura. Las áreas cuentan 
con el mismo tipo de suelo, pardos eslítico sin carbona-
tos (Hernández, et al., 2019), con bajos contenidos de 
nutrientes, y como sombra permanente piñón florido 
(Gliricidia sepium Jacq. Kunth ex Walp) y algarrobo del 
país (Samanea saman Jacq. Merr). Estas regiones son 
representativas de una amplia zona cafetera de alta 
producción.

La zona de ensayo de La Mandarina se encuentra en la 
coordenadas 20°09’05.6”N 76°16’20.3”W a una altitud de 
150 metros sobre el nivel del mar (msnm), con una ex-
tensión de 497,5 m2. Se ubica a una distancia de 3,13 
km en dirección Este de la cabecera provincial Cruce de 
los Baños y pertenece a las áreas experimentales de la 
Unidad de Ciencias y Tecnología de Base (UCTB) Tercer 
Frente. La temperatura osciló durante los años de estudio 
entre los 21ºC la mínima y los 32ºC la máxima. 

El área ubicada en la localidad de Caimitón se encuen-
tra en las coordenadas 20°12’14.8”N 76°19’41.9”W a una 
altitud de 380 msnm con una extensión de 1563,8 m2. Se 
encuentra a 3.5 km noreste de la localidad de Los Negros 
municipio Contramaestre. La temperatura media durante 
el tiempo en que se realizó estudio osciló entre los 15.98 
ºC y los 29.3 ºC. 

El ensayo situado en la zona de Monjará se encuentra en 
los 20°06’29.5”N 76°19’59.2”W a una altitud de 490 msnm 
con una extensión de 562.8 m2. Se ubica a una distancia 
de 6,3 km en dirección norte de la localidad de Matías. La 
temperatura media durante el estudio osciló entre 13 ºC 
y los 29.7 ºC.

Con el fin de realizar el registro de la enfermedad en los 
distinto períodos primero se realizó la inoculación de las 
plantas en el laboratorio de fitopatología de sanidad vege-
tal del Instituto de Investigaciones Agroforestales (INAF), 
en la UCTB Tercer Frente localizada en 20°09’15.8”N 
76°16’16.4”W. Las posturas para el ensayo se desarro-
llaron de forma aisladas en el mismo laboratorio bajo um-
bráculo para evitar infección previa. Los bolsos utilizados 
en la investigación fueron de polipropileno de color negro, 
con dimensiones de 12,5 cm de ancho x 25 cm de largo, 
los que se llenaron con el sustrato suelo Pardo / cachaza 
en proporción 3/1 (volumen / volumen).

Se tomaron cada mes 60 plantas de café variedad Caturra 
(suceptible a la roya del cafeto) de 6 meses de edad y se 
inocularon por el envés cuatro hojas por cada planta, as-
perjando una suspensión de 80 x 104 urediniosporas de 
H. vastatrix, por mililitro de agua destilada esterilizada, las 
hojas fueron marcadas con señales identificativas para su 
evaluación. Después de la inoculación permanecieron en 
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cámara húmeda, a 24 °C y en completa oscuridad durante 16 horas; luego se dejaron en el ambiente del laboratorio 
durante 24 horas. 

Se trasladaron 20 plantas a cada una de las zonas de ensayo dónde fueron sembradas en distintos puntos al azar. 
Posterior a los 15 días de la inoculación se seleccionaron en las áreas 10 plantas a las que se les evaluó cada 2 días: 
tiempo de aparición de los primeros síntomás visibles de la enfermedad, número de plantas con síntomás, tiempo y 
número de hojas con lesiones, número de lesiones por hoja, número de hojas con lesiones esporuladas.

En el estudio de la relación ambiente/enfermedad, se tomaron las variables meteorológicas claves asociadas a la 
enfermedad. Estas fueron determinadas a partir del registro meteorológicos diarios, registrados en estaciones y plu-
viógrafos convencionales situadas en los alrededores de las áreas de ensayo (tabla 1).

Tabla 1. Estaciones meteorológicas utilizadas.

Localidad Estación
Ubicación

Altitud
Latitud Longitud

La Mandarina UCTB Tercer Frente 20°09’14.9”N 76°16’16.1”W 150 msnm

Matias Caimitón 20°12’13.8”N 76°19’44.6”W 380 msnm

Matias Monjará 20°06’30.6”N 76°19’58.5”W 490 msnm

Se tomaron las series de datos diarios de temperaturas máximas (TMAX) y mínimas (TMIN), humedad relativa (HR), 
precipitaciones (P), temperatura punto de roció (TPR) y días con lluvia. Los datos se sometieron a un proceso de 
control de calidad, que consistió en verificar y corregir las observaciones a partir de pruebas basadas en estadística 
descriptiva, para lo cual se determinó: la media, el error estándar, el coeficiente de variación, los límites de confianza 
y desviación estándar.

Con base en la información obtenida, se calculó el período de incubación (PI) y el período de latencia (PL), definidos 
como el número de días transcurridos desde la inoculación hasta que el 50% de las hojas inoculadas presentaron 
síntomas de la enfermedad, y número de días transcurridos hasta que el 50% de las hojas sintomáticas presentaran 
lesiones formadoras esporuladas respectivamente (Leguizamón, et al., 1998). 

El análisis estadístico de los datos para las variables en estudio se efectuó por medio del programa estadístico 
STATISTICA en ambiente para Windows Versión 8.1 (StatSoft, 2007).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Figura 1 muestra el comportamiento de los períodos de estudio de H. vastatrix y las variables climáticas para el 
área de La Mandarina. Se identificaron tres etapas en el desarrollo del hongo en el año. La primera comienza en los 
primeros cuatro meses del año dónde la duración de los períodos oscila entre los 16 y 18 días para el PI y de 32 a 35 
días para el PL. En estos primeros meses se registraron temperaturas mínimas de 18º C y máximas de 32º C y TPR 
osciló entre los 15 y 19ºC.
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A B

Figura 1. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2017 área La Mandarina 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

A partir del mes de mayo, comienza un ascenso paulatino en el número de días, que abarca los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre dónde las temperaturas, tanto máximas como mínimas, son más elevadas y se registran de 19 
hasta 23 días de duración para el PI Y 35 días para el PL. La tercera etapa ocurre en los meses de octubre a diciembre, 
se apreció una disminución de las temperaturas y con ellos un descenso en la cantidad de días del desarrollo de la 
enfermedad. Para los años 2018 y 2019 (Figura 2 y 3) se identificaron las mismas etapas que en el año 2017. En los 
primeros cuatro meses de estos años la duración de los períodos osciló entre los 16 y 18 días para el PI y de 30 a 35 
días para el PL como promedio registrando se temperaturas mínimas entre los 15-21 ºC y máximas de 27- 32 ºC.

A B

Figura 2. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2018 área La Mandarina 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).
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A B

Figura 3. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2019 área La Mandarina 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

Por otra parte, las precipitaciones y las variables humedad relativa y días con lluvias (Figura 1 B) mostraron picos en los 
meses de abril-mayo y en los cuatro últimos meses del año 2017. Este comportamiento combinado con las tempera-
turas propició un aumento en la duración de los períodos en los meses posteriores a mayo y una disminución a finales 
del año. Los años 2018 y 2019 mostraron disminución de las precipitaciones comparado al 2017. El comportamiento 
del desarrollo del hongo muestra aceleración ante presencia de lluvias.

En la zona de Caimitón se identificaron tres etapas en el desarrollo del hongo (Figura 2) para el 2017, la primera co-
mienza en los meses de enero a mayo dónde se registraron duraciones en días para el PI de 18 a 21 días y para el 
PL de 29 a 31 días y temperatura entre 13 y 28º en los años evaluados. A partir de mayo a septiembre se observa un 
atraso en el proceso de desarrollo del hongo originado por las elevadas temperaturas en estos meses. En los meses 
de junio-septiembre se registraron valores altos de TPR.

A B

Figura 4. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2017 área Caimitón 
para las temperaturas máximas y mínimás y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

Las precipitaciones y variables asociadas registradas (Figura 2 B) mostraron mayor intensidad en los meses de 
abril-mayo y en el final del año. Este comportamiento combinado con las temperaturas propició un aumento en la du-
ración de los períodos en los meses posteriores a mayo y una disminución a finales del año.

Los años 2018 y 2019 presentaron comportamientos similares en la interacción del hongo y las variables climáticas 
evaluadas (Figura 5 y 6).
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A B

Figura 5. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2018 área Caimitón 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

A B

Figura 6. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2019 área Caimitón 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

En el ensayo emplazado en Monjará, a diferencia de las otras áreas, los meses de enero a mayo resultaron ser los 
de más lento desarrollo de los períodos de incubación y latencia (Figura 7). Se registraron temperaturas mínimas in-
feriores a los 15 ºC en los primeros meses del año y duración de los períodos de 22 a 24 para la incubación y de 31 
a 38 días para la latencia. Los meses más cálidos (mayo-septiembre) dónde se registraron temperaturas de 14 a 31 
ºC se caracterizaron por ser los de desarrollo acelerado en de la etapa de colonización del hongo hasta el inicio de la 
esporulación. 
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A B
Figura 7. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2017 área Monjará 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

En el resto de los años de estudio (2018, 2019) se mantuvo el comportamiento invertido del desarrollo de la enferme-
dad (Figura 8 y 9).

A B

Figura 8. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2018 área Monjará 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).

A B
Figura 9. Relación entre los períodos de incubación (PI) y latencia (PL) de H. vastatrix en el año 2019 área Monjará 
para las temperaturas máximas y mínimas y de punto de rocío (A) y las precipitaciones, humedad relativa y días con 
lluvias (B).
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Haciendo un análisis integral de los resultados anterio-
res se puede plantear que lo más relevante del 2017 fue 
la abundante lluvia reportada en el mes de abril. Según 
Fonseca, et al. (2017), este comportamiento estuvo aso-
ciado a la inestabilidad vespertina producto del calenta-
miento diurno, y a la llegada de dos frentes fríos, así como 
a la presencia de una vaguada en los niveles medios y 
altos de la troposfera. Las lluvias registradas en el mes de 
septiembre, se debieron en su mayoría al paso del hura-
cán Irma, el acumulado promedio entre las áreas fue de 
341 mm. Estas condiciones acortaron el número de días 
para el PI y una estabilidad para el PL comparado con el 
mes anterior.

Para La Mandarina y Caimitón los meses de mayor evolu-
ción para H. vastatrix fueron desde octubre hasta el mes 
de diciembre. Estos meses marcan el inicio de la tem-
porada invierno y para el año 2017 para esta etapa se 
registraron en el país la entrada de cuatro frentes fríos 
(Fonseca, et al., 2017). Los años 2018 y 2019 se definie-
ron por ser sumamente calurosos con anomalías cálidas 
en todos los meses, principalmente en abril, mayo, junio 
y octubre. En particular, junio, julio, agosto y septiembre 
fueron los más cálidos con registros medios superiores a 
los 34º C. Las altas temperaturas de estos meses aumen-
taron las duraciones de los períodos esto se relaciona 
con las alturas a las que se encuentran estas áreas.

En el área de Monjará se observó un comportamiento di-
ferente al resto de las áreas, siendo los meses de enero 
a mayo en los que registró un aumento en el número de 
días desde la infección hasta la observación de lesiones 
esporuladas en las plantas. Los meses de junio, julio, 
agosto y septiembre mostraron un acelerado desarrollo 
del hongo.

En investigaciones recientes realizadas por Centro 
Nacional de Investigaciones de Café (2018) en Colombia, 
se apreció el efecto de las variaciones climáticas en la 
roya del cafeto, en particular sobre los períodos de in-
cubación y de latencia. Dichos períodos transitoriamente 
sufren aumentos o disminuciones, dependiendo de las 
condiciones, del clima y altura.

CONCLUSIONES

Se puede concluir que para para las áreas por debajo 
de los 380 msnm, el hongo acelera su desarrollo en los 
meses de enero a mayo, disminuye en los meses junio 
a septiembre que son los meses más calurosos y vuelve 
haber un desarrollo acelerado de octubre a diciembre. Se 
determinó que el período de latencia e incubación en La 
Mandarina es de 33 y 19 días, Caimitón 32 y 21 días.

En caso de las áreas por encima de los 490 msnm el 
comportamiento de invierte, siendo los meses de enero 
a mayo en los que se presenta menor velocidad en las 
fases de colonización de H. vastatrix hasta la presencia 
de lesiones esporuldas. Para Monjará se determinó que 

los periodos de incubación y latencia alcanzaron los 22 y 
34,4 días respectivamente.
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RESUMEN

El proceso de profesionalización de la enfermería en los 
países de América Latina y del Caribe, se ha caracteriza-
do por la transformación de la educación de las enferme-
ras(os). La formación integral de los profesionales de la 
Salud requiere de motivaciones y conductas acorde con 
los principios ideológicos, morales de nuestra sociedad, un 
objetivo de la educación superior es, estimular el desarrollo 
científico técnico e intelectual, por lo que estimular la supe-
ración de los profesores de esta manera se sistematiza y 
garantiza la calidad de formación de los estudiantes de en-
fermería. El Objetivo del artículo es verificar la calificación 
científico-técnica del claustro de profesores de enfermería 
en la provincia. Los métodos utilizados fueron para un estu-
dio descriptivo retrospectivo longitudinal y de corte históri-
co pedagógico, variables distribución en la provincia y mu-
nicipios, estado actual, edad, departamentos, categorías 
docentes, de investigador y académica aplicando los mé-
todos de análisis/síntesis, histórico/lógicos, métodos em-
píricos y matemáticos, como resultado la provincia cuenta 
con 173 profesores de enfermería categorizados para un 
100 %. En todos los hospitales de atención secundaria 
cuentan con profesores con esa calificación, además, de 
los municipios y áreas de salud. Las categorías van desde 
titulares hasta Instructores y dos consultantes que poseen 
categoría especial. Las doctoras en Ciencia son 4 y 12 en 
formación. Todos los datos fueron procesados en Microsoft 
Windows 2010 y la estadística matemática.

Palabras clave: 

Categoría docente, científica, académica.

ABSTRACT

The process of professionalization of nursing in the coun-
tries of Latin America and the Caribbean has been cha-
racterized by the transformation of nurses’ education. The 
integral training of health professionals requires motivations 
and behaviors in accordance with the ideological, moral 
principles of our society, an objective of higher education 
is to stimulate technical and intellectual scientific develo-
pment, so stimulating the improvement of teachers in this 
way is systematized and guarantees the quality of training 
of nursing students. The objective of the article is to ve-
rify the scientific-technical qualification of the faculty of 
nursing teachers in the province. The methods used were 
for a longitudinal retrospective descriptive study and pe-
dagogical historical cut, variables distribution in the pro-
vince and municipalities, current state, age, departments, 
teaching, research and academic categories applying the 
methods of analysis / synthesis, historical / logical, empi-
rical and mathematical methods, as a result the province 
has 173 nursing professors categorized for 100 %. In all 
secondary care hospitals, they have teachers with this 
qualification, in addition, from the municipalities and health 
areas. The categories range from holders to Instructors and 
two consultants who have special category. The doctors in 
Science are 4 and 12 in training. All data were processed in 
Microsoft Windows 2010 and mathematical statistics.

Keywords: 

Category educational, scientific, academic.
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INTRODUCCIÓN

El estudio histórico de la Enfermería, en sentido general, 
y en particular de la docencia, ha sido objeto de múltiples 
procesos investigativos cuyos resultados han propiciado 
una mejor comprensión y análisis de la evolución y desa-
rrollo de esta disciplina. Su evolución ha estado asociada 
a un contexto histórico-social y la génesis de su desa-
rrollo se encuentra en la obra de Florencia Nightingale, 
precursora de la Enfermería profesional y fundadora de 
la primera institución docente de Enfermería (Ruiz, et al., 
2020).

El proceso de profesionalización de la enfermería en los 
países de América Latina y del Caribe. En particular el 
último se ha caracterizado por la transformación de la 
educación de la enfermera(o) desde un estilo técnico de-
sarrollado en hospitales del siglo pasado hasta la modali-
dad universitaria, renovación de los reglamentos, regula-
ción de la educación y la práctica, y la aparición de cada 
vez más establecimientos de carácter privado (Oguisso, 
2006).

Las políticas públicas en educación superior en Cuba 
son continuidad de la reforma universitaria. La univer-
sidad cubana participa activamente en las principales 
transformaciones de la sociedad, a través de la forma-
ción de recursos humanos, la investigación científica y la 
extensión de su quehacer a la sociedad. Se caracteriza 
por ser una universidad científica, tecnológica, moderna, 
universalizada, humanista, pertinente e innovadora, para 
el crecimiento y desarrollo de la economía y su proyecto 
social. La universidad está inmersa en el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de Naciones 
Unidas y en la implementación de los lineamientos de 
la política económica y social, la conceptualización del 
modelo económico, el Plan Nacional de Desarrollo y sus 
ejes estratégicos, aprobados en el Congreso del Partido 
Comunista de Cuba y en el Parlamento. 

El mayor desarrollo y evolución de la universidad, con su 
permanente transformación y progreso, se inició a finales 
del siglo XVIII, aunque se registran antecedentes en los 
siglos XII y XIII y en las culturas griegas, romana y arábi-
ca. En la sociedad moderna se reclaman universidades 
pertinentes e innovadoras que aporten al crecimiento y al 
desarrollo de la economía en estrecha interconexión con 
la sociedad, lo que hace más importante que nunca el 
constante perfeccionamiento y adaptabilidad de la uni-
versidad a las necesidades. Aunque los orígenes de la 
educación superior en Cuba se remontan al siglo XVIII, 
esta se expande y consolida tras el triunfo revoluciona-
rio y la Reforma Universitaria del año 1962. Se priorizó la 
formación y desarrollo del personal docente alcanzando 
más de 50 mil profesores. Los profesionales y técnicos, 
preparados y comprometidos con el proyecto social son 
parte de una poderosísima fuerza laboral con que cuenta 
el país (Alpizar & Velázquez, 2021). 

Luego del triunfo de la revolución cubana en 1959, con la 
campaña de alfabetización en 1961, se logró la elimina-
ción del analfabetismo. En 1962 se proclama la Reforma 
Universitaria, con las principales concepciones para la 
universidad cubana. Con la conjugación de diferentes 
elementos objetivos y bajo novedosos principios y mé-
todos, la universidad extendió su quehacer a todos los 
lugares del país (Alpizar & Velázquez, 2021). Se produ-
jeron sustanciales transformaciones en la esfera política, 
social y económica del país y se hicieron crecientes las 
necesidades de profesionales calificados, acorde con el 
desarrollo económico social y se estimuló el desarrollo de 
la investigación científica. Ocurrió una notable expansión 
del sistema, con el incremento del número de institucio-
nes y de carreras de ramas diferentes. La creación del 
Ministerio de Educación Superior (MES) en 1976 y su red 
de instituciones, impulsó la ampliación y creación de ca-
pacidades universitarias, especialmente en la década de 
los años ochenta, con una nueva estructura de carreras 
para satisfacer el incremento de los niveles de matrícu-
la, como respuesta a las demandas de la economía y la 
sociedad.

“Podría decirse entonces que hay que defender con mu-
cha fuerza dos convicciones muy estrechamente relacio-
nadas entre sí. La primera es que la educación superior 
debe ser considerada como un bien público social que 
beneficia a la sociedad en su conjunto, y la segunda es 
que le concierne, en gran medida, fomentar los cambios 
y no solo reaccionar ante los nuevos acontecimientos”. 
(Díaz-Canel, et al., 2020).

La formación de un claustro universitario preparado, de 
más de 50 mil profesores constituye una importante forta-
leza de la educación superior cubana, con retos en la for-
mación doctoral y la obtención de categorías académicas 
y científicas para alcanzar niveles superiores de calidad.3

En la provincia de Cienfuegos la Universidad de Ciencias 
Médica “Raúl Dórticos Torrado” dentro de la formación de 
varias carreras profesionales se encuentra la carrera de 
licenciatura en enfermería, con una matrícula general de 
243 estudiantes que representa 51 % del gremio estudian-
til. Además de profundizar en los valores de los futuros 
estudiantes de la carrera, se les consolida su vocación.

El Objetivo General del artículo es verificar la califica-
ción científico-técnica del claustro de enfermería en la 
provincia.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal y de corte 
histórico pedagógico, el universo está constituido por 
173 profesores categorizados, trabajándose con el 100 
% del universo, en el periodo del 2019 al 2020 de la pro-
vincia de Cienfuegos, variables distribución por provincia 
y municipios, estado actual, edad, áreas, categorías do-
centes, grado científico e investigador. Los métodos que 
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se aplicaron fueron los métodos teóricos análisis/síntesis, 
histórico/lógicos y, además se utilizó la estadística mate-
mática reflejando los resultados en tablas y por cientos 
procesados en Microsoft Windows 2010. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La Facultad de Ciencias Médicas con 45 profesores ca-
tegorizados en enfermería para un 43,7 % seguido del 
hospital Dr. Gustavo Aldereguía con 44 para un 42,8% 
son las instituciones de salud con una mayor cantidad de 
profesionales de la enfermería con categoría docente lo 
que garantiza 

una formación con calidad tanto a nivel de la universidad 
como en la educación en el trabajo. 

Tabla 1. Distribución de enfermeros categorizados en 
centros de salud de la provincia, 2020.

No. Hospitales y la 
Universidad

No.
Profesores %

1

Hospital Provincial Uni-
versitario
Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima.

44 42,8

2
Hospital Provincial Uni-
versitario
Paquito González Cueto

10 9,7

3 Hospital Psiquiátrico Pro-
vincial 2 1,9

4
Universidad de Ciencias 
Médicas 
Dr. Raúl Dórticos Torrado

45 43.7

5 Centro Provincial Higiene 
y Epidemiología. 2 1,9

Total 103 100

Los modelos de formación de profesionales de la 
Enfermería en Cuba, independientemente del nivel edu-
cacional, técnico-profesional o universitario, se sustentan 
en dos ideas rectoras fundamentales: la unidad entre edu-
cación e instrucción, que expresa la necesidad de educar 
a la vez que se instruye, y el vínculo de estudio-trabajo 
como principio rector de la Educación Médica garantiza 
el dominio de los modos de actuación del profesional en 
relación directa con su actividad profesional.

Tabla 2. Distribución de enfermeros categorizados por 
Municipios, 2020.

No Centro Docente de Atención 
Primaria

No 
Profesores %

1 Abreu 6 17,2

2 Aguada 6 17,2

3 Cumanayagua 7 20

4 Cruces 5 14,2

5 Lajas 1 3

6 Palmira 5 14,2

7 Rodas 5 14,2

Total 35 100

Los municipios con mayor número de enfermeros catego-
rizados fueron Cumanayagua con 7 para un 20% seguido 
de Abreu y Aguada con 6 para un 17,2 respectivamente. 
Lo que garantizó la docencia en las rotaciones de aten-
ción primaria y fueron un puntal en la municipalización.

En tiempos de Covid 19 jugaron un papel muy importante 
ya que fue necesario derivar la docencia a los municipios 
llevándola a distancia por la universidad y teniendo un 
protagonismo estos profesores vinculados a la pesquisa y 
ayudando a dar sus primeros pasos en este campo a los 
estudiantes de nuevo ingreso. 

Tabla 3. Distribución de docentes por áreas de salud, 
2020.

No. Centro Docente de 
Áreas de Salud

Total 
Profesores %

1 Área I 6 17,2

2 Área II 10 28,4

3 Área III 6 17,2

4 Área IV 5 14,2

5 Área V 3 8,5

6 Área VI 3 8,5

7 Área VII 1 3

8 Área VIII 1 3

Total 35 100

En cuanto a los enfermeros categorizados por áreas de 
salud del Municipio de Cienfuegos se destaca el área II 
con 10 para un 28,4%. Entre los escenarios docentes más 
explotados en el municipio se encuentra el área II donde 
un número importante de estudiantes de las carreras de 
enfermería desarrollan su educación en el trabajo viéndo-
se fortalecida por el número de profesores, seguida muy 
de cerca por el área III la cual tiene un trabajo meritorio en 
la formación de los profesionales de enfermería. Contando 
con profesores en constante perfeccionamiento. 

Tabla 4. Estado actual del Claustro de Enfermería de la 
Provincia de Cienfuegos, 2020. 

Estado Actual Número %

Activos 134 77,5

Pasivos 8 4,6

Misión 26 15,1

Enfermos 2 1.1

Bajas 2 1,1

Licencias 1 0,6

Total 173 100
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En la tabla 4 podemos apreciar que 134 de los enferme-
ros categorizados en la provincia se encuentran activos 
para un 77,5 % y 26 para un 15,1% se encuentran cum-
pliendo misión internacionalista. Teniendo en el pasivo a 
8 enfermeros para un 4,6% 

La provincia tiene incorporada la estrategia de brindar 
colaboración a países como Venezuela enviado profesio-
nales con alta preparación docente como metodólogos 
por periodos de 6 meses lo cual eleva el nivel de prepa-
ración y experiencia del claustro.

Tabla 5. Comportamiento de los enfermeros categoriza-
dos según sexo, 2020.

Sexo No %

Masculino 32 18,5

Femenino 141 81,5

Total 173 100

En la tabla 5 podemos ver que las mujeres son las empo-
deradas en la docencia con 141 profesora para un 81,5 
%, mientras que 32 enfermeros que representan el 18,4 
% se encuentran impartiendo docencia en la provincia.

Este comportamiento guarda relación con la existencia 
de un predominio del sexo femenino en la profesión, si-
tuación que ha ido revirtiéndose con el paso del tiempo 
pero que aún resulta evidente tras la idea recurrente y 
arraigada de que la enfermería es una profesión para 
mujeres. 

Tabla 6. Comportamiento de las categorías docentes de 
enfermería en la provincia, 2020. 

Categoría docente Número %

Titular 4 2,3

Auxiliar 25 14,4

Asistente 86 49,7

Instructor 58 33,6

Total 173 100

Las categorías docentes predominantes entre los enfer-
meros son los Asistentes con 86 para un 49,7% seguido 
por los Instructores, con 58 enfermeros que representa 
el 33,6%. Además, contamos con 2 profesoras Auxiliares 
con categoría especial de Consultante.

Con el tiempo se ha venido perfeccionado el claustro de 
la carrera si tenemos en cuenta que en septiembre de 
1976 se inicia la gestión y la formación universitarias por 
el Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. 
Donde los docentes de Enfermería se incorporaron a la 
Licenciatura en Enfermería para incrementar la prepara-
ción técnico-profesional y en los Institutos Politécnicos de 
Enfermería se incorporan metodólogos de formación pe-
dagógica para orientar el trabajo metodológico y mejorar 
el desempeño pedagógico de los docentes.1

Ya hoy en la provincia de Cienfuegos como en el resto del 
país podemos exhibir un claustro con formación pedagó-
gica y categorizado. 

Tabla 7. Comportamiento de la categoría de investigador 
del claustro de enfermería, 2020. 

Grado Científico
Investigador

N= 173
Número %

Titular 1 0.6

Auxiliar 1 0.6

Agregado 22 12.7

Aspirante 1 0.6

Total 25 14.4

En la tabla 7 mostramos que el grado científico de 
Investigadores Agregados predominó con 22 enferme-
ros para un 12.7% del total del claustro. La función in-
vestigación se mide fundamentalmente por la producción 
científica. 

La valoración de la investigación como parte de las fun-
ciones sustantivas del nivel superior está sujeta a varios 
factores, tales como: la inclinación de la universidad a 
la investigación, condiciones de la carrera y tiempo de 
dedicación. En las normativas se incluyen disposiciones 
para que el docente dedique tiempo a la producción de 
artículos y obras que elevan su nivel académico y el de 
la institución, para cumplir con exigencias de los orga-
nismos externos reguladores de la calidad (Galán, et al., 
2014; y Jara, et al., 2015). En la evaluación profesoral el 
mayor peso recae en las publicaciones 65 % al 70 %, el 
resto a participación en proyectos I + D, Generalización. 
El mensaje es claro a mayor publicación mejor el recono-
cimiento de la comunidad académica y éxito del profesor 
universitario. 

Tabla 8. Comportamiento del Grado Científico y la forma-
ción académica en el Claustro de Enfermería, 2020. 

Grado Científico y académico 
 N = 173 No %

Especialista de 1er grado 20 11,5

Máster 69 39,8

Doctor en Ciencias 4 2,3

Total 93 53,7

En la tabla 8 se muestra la maestría predominante con 69 
profesores para un 39,8%. El 53,7% de los enfermeros 
categorizados han alcanzado nivel de superación que los 
convierte en un claustro de excelencia. Encontrándose 
enfrascado en la formación de doctores aun resultando 
insuficiente.

Desde el 2000 y hasta la actualidad se ha venido desarro-
llando la educación postgraduada, muchos profesionales 
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de Enfermería se incorporaron a diferentes figuras de 
postgrados en ciencias afines: pedagógicas, sociales y 
de salud; en consecuencia, se estimuló la producción in-
telectual y la consolidación de los conocimientos de la es-
pecialidad. Surge la Maestría en Enfermería, las especia-
lidades propias, se aprueba el Grado Científico de Doctor 
en Ciencias de la Enfermería junto al primer Programa 
Curricular Colaborativo para la formación de Doctores en 
Ciencias de Enfermería. 

El propósito actual de incrementar la obtención de grados 
científicos en el campo de la salud constituye una priori-
dad para todas las instituciones del sector. La integración 
docente-asistencial-investigativa ha sido una característi-
ca relevante de la revolución científico-técnica del sector 
de la salud en Cuba desde 1959.

Tabla 9. Valoración del envejecimiento del claustro de en-
fermería en la provincia, 2022. 

Edad Número %

Menor de 40 4 2,3

40-50 76 44

51-60 87 50,3

Más de 60 6 3,4

Total 173 100

La tabla 9 muestra la edad de los profesores donde el 
50,3% se encuentran entre los 51 y 60 años. El enveje-
cimiento del claustro es una de las preocupantes de la 
provincia, enfrascada en la preparación de las nuevas 
generaciones, incentiva el desarrollo de formas del post-
grado que favorezcan la preparación en este campo del 
conocimiento que deben desarrollar nuestros profesiona-
les como parte de las funciones del egresado. 

Preparación que tiene sus antecedentes en el Centro 
Nacional de Perfeccionamiento Médico a inicios del 
2000 y hoy continúa jugando un papel importante en la 
formación pedagógica de nuestros egresados y futuros 
profesores.

CONCLUSIONES

Los Licenciados en Enfermería de la Provincia de 
Cienfuegos están comprometidos con la formación de las 
nuevas generaciones de enfermeros (ras) logrando para 
el 2020 contar con un número nada despreciable de pro-
fesionales categorizados y de ellos más de la mitad os-
tentando categorías de asistente y auxiliar. 

Más de la mitad de los profesores ostentan el grado de 
doctor en ciencias, master o especialista, constituyendo 
una fortaleza para el claustro. Contamos con un claustro 
envejecido que nos da prestigio y experiencia en la for-
mación pero que alerta sobre la necesidad de trazar una 
estrategia encaminada a la categorización de graduados 
de excelencia que inyecten juventud al claustro de enfer-
mería de la provincia.
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RESUMEN

Continuar aportando determinados elementos socio-jurídi-
cos a la necesidad de la protección integral del agua, se 
convierte en prioridad de investigadores desde períodos 
venideros. En la presente investigación nos acercamos al 
análisis del derecho al agua partiendo desde el Derecho 
Internacional, estudiando a su vez los casos de Bolivia y 
Ecuador. Para ello, utilizamos métodos como el analítico, 
para el estudio ordenado y razonado del contenido del de-
recho humano sobre el acceso al agua; el fenomenológico, 
con la finalidad de conocer de manera objetiva su naturale-
za y esencia como bien público a proteger y el hermenéu-
tico, para estudiar este derecho a la luz de las interpreta-
ciones de la doctrina y la jurisprudencia. Estos resultados 
aportan directamente a la línea de investigación No 3 de la 
Uneiversidad Metropolitana: utilización, cuidado, conser-
vación y protección del entorno natural y patrimonial. 

Palabras clave: 

Acceso al agua, derecho internacional, derechos huma-
nos, derecho al agua.

ABSTRACT

Continuing to provide certain socio-legal elements to the 
need for the comprehensive protection of water becomes a 
priority for researchers for periods to come. In the present 
investigation we approach the analysis of the right to water 
starting from International Law, studying in turn the cases 
of Bolivia and Ecuador. To do this, we use methods such 
as the analytical, for the orderly and reasoned study of the 
content of the human right on access to water; the phe-
nomenological, in order to objectively know its nature and 
essence as a public good to protect and the hermeneutic, 
to study this right in the light of the interpretations of the 
doctrine and jurisprudence. These results contribute direct-
ly to the research line No. 3 of the Metropolitan University: 
use, care, conservation and protection of the natural and 
heritage environment.

Keywords: 

Access to water, international law, human rights, right to 
water.
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INTRODUCCIÓN

El hombre puede trascender su existencia singular por 
la necesidad de integrarse a la totalidad e identificarse 
con lo diverso; su objetivo en este tema abordado sería 
la búsqueda de la unidad con la naturaleza, categoría de 
máxima generalidad, que trata de abarcar la idea de tota-
lidad; pero ahora a diferencia de los antiguos naturalistas 
griegos, se manifiesta como una indagación dirigida no 
exactamente a la búsqueda del arjé, es decir, el principio, 
lo real, lo permanente más allá de la multiplicidad de las 
apariencias, sino al interés ecológico.

En este sentido muchos países de América Latina y el 
Caribe se encuentran en un proceso de impulsar cambios 
en las legislaciones y organizaciones orientadas a la ges-
tión de los recursos naturales, en particular los recursos 
hídricos y el medio ambiente. La índole concreta de esas 
reformas según la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (1998), “varía mucho de un país a otro 
en cuanto a su ejecución, en sus metas, en sus avances y 
aún más en su contenido” (p.8). Es así que resulta impres-
cindible tomar los ejemplos de Ecuador y Bolivia, como 
ejemplos positivos y que han resultado ser inspiradores 
en los cambios normativos en la región.

De este modo el objeto de esta investigación resul-
tó: Analizar El derecho al agua según el Derecho 
Internacional, estudiando a su vez los casos de Bolivia 
y Ecuador. El mismo responde al trabajo dentro de los 
Proyectos de investigación científica: Educación ambien-
tal para el desarrollo local sostenible, en contexto de-
finido, en la Provincia de El Oro (López, et al., 2019) y 
Fundamentos epistemológicos del neoconstitucionalismo 
latinoamericano. Aciertos y desaciertos en su regulación 
jurídica y aplicación práctica en Ecuador (Medina, et al., 
2021), así como parte de la maestría en derecho con 
mención en derechos constitucionales, humanos y am-
bientales (Medina & Portela, 2020).

Por su parte se emplearon varios métodos, entre ellos: 
analítico, para el estudio ordenado y razonado del conte-
nido del derecho humano sobre el acceso al agua, desde 
las diferentes legislaciones referidas a este derecho; fe-
nomenológico, con la finalidad de conocer de manera ob-
jetiva su naturaleza y esencia como bien público y como 
derecho humano y el hermenéutico, para estudiar este 
derecho a la luz de las interpretaciones de la doctrina y la 
jurisprudencia.

DESARROLLO

A continuación, se expone el amparo legal que le ha 
asistido al agua en diferentes instrumentos legales. Con 
el paso del tiempo y el consecuente desarrollo científi-
co-tecnológico de la sociedad la doctrina y la jurispru-
dencia, fundamentaron el contenido de este derecho 
como un bien común, como se expondrá a continuación.

Al consultar la literatura especializada autores como Del 
Castillo (2009); y Echeverría (2018), exponen las princi-
pales regulaciones históricas sobre el agua: “Límite entre 
Estados, como el Tratado de Bayona para la determinación 
del límite en el Río Bidasoa, entre España y Francia, del 
2 de diciembre de 1856; aquellos que trataban el agua 
como un medio para la navegación, como la Convención 
de París sobre la Navegación del Rin, entre Francia y el 
Imperio Germánico, del 15 de agosto de 1804; aquellas 
que regulaban el comercio y la navegación en un mis-
mo instrumento, como la Convención de Lima sobre 
Comercio y Navegación Fluvial, entre Brasil y Perú, del 23 
de octubre de 1851; aquellas que regulaban el agua para 
establecer regímenes fluviales, como el Acta General de 
la Conferencia de Berlín relativa al Congo, del 26 de febre-
ro de 1885; aquellas que regulaban el agua para estable-
cer acuerdos de desarrollo hidroeléctrico, como el Tratado 
de Montevideo para el Aprovechamiento de los rápidos 
del Río Uruguay, del 30 de diciembre de 1946; aquellos 
que regulaban el agua para distribuir caudales para usos 
específicos, como la Convención de Washington que es-
tablece la distribución equitativa de las aguas del Río 
Grande para fines de riego, entre los Estados Unidos de 
América y México, del 21 de mayo de 1906; y aquellas 
que regulaban el agua para la pesca, como la Convención 
de París que regula la pesca en aguas fronterizas entre 
Francia y Suiza, del 9 de mayo de 1904”. (p. 16)

Con posterioridad el acceso al agua potable fue declara-
do por primera vez un derecho humano por los Estados 
Miembros de las Naciones Unidas y en consecuencia se 
proclamó la Declaración del Mar del Plata (Organización 
de las Naciones Unidas, 1977), en este documento se 
afirmaba en su preámbulo que todos los pueblos, cual-
quiera que sea su etapa de desarrollo, “tienen derecho a 
disponer de agua potable en cantidad y calidad suficiente 
para sus necesidades básicas”. (p.1)

La primera gran conferencia del agua en Mar de Plata 
(Organización de las Naciones Unidas, 1977), se puede 
considerar como punto de partida para una política global 
del agua. En esta ocasión, la Comunidad de las Naciones 
constató por primera vez que toda persona tiene el mismo 
derecho al agua potable suficiente en cantidad y calidad 
para satisfacer sus necesidades, con posterioridad esta 
reivindicación se concretizó y enfatizó en el capítulo 18 
del Programa 21, el Plan de Acción de la Cumbre Mundial 
de Rio (Organización de las Naciones Unidas, 1992). De 
igual forma, el derecho internacional humanitario y el de-
recho ambiental también protegen expresamente el acce-
so al agua potable. 

Por su parte Plaza (2017), afirmaría que, en los últimos 
30 años, se destacó en numerosos documentos de la 
Organización de las Naciones Unidas la necesidad de 
asegurar para todos el acceso al agua potable salubre, 
en especial en los Planes de Acción de las conferencias 
de la ONU en los años 90 (El Cairo, Copenhague, Beijing, 
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Roma) se le confiere al agua el papel de ser un recur-
so fundamental para que los Estados puedan eliminar en 
parte o en su totalidad el hambre y de la pobreza. En 
estos planes se expone como bien analiza Plaza (2017), 
que la falta del agua, entre otros muchos factores econó-
micos, se analiza como uno de los obstáculos más gran-
des para el desarrollo. 

Por nuestra parte nos afiliamos al juicio de Plaza (2017), 
en cuanto a que, en la Conferencia General Especial de 
la Organización de las Naciones Unidas del año 2000, la 
comunidad de las naciones se planteó un nuevo objeti-
vo muy claro, el llamado objetivo del Milenio, donde se 
hace la propuesta que hasta el año 2015, el número de 
personas sin acceso al agua potable salubre se tiene que 
reducir a la mitad. Este objetivo se ratificó en la Cumbre 
Mundial por un desarrollo sostenible (Organización de las 
Naciones Unidas, 2002) en Johannesburgo, al unísono se 
propuso reducir a la mitad el número de personas sin ins-
talaciones sanitarias hasta el año 2015.

En lo sucesivo el derecho humano de acceso al agua se 
proclama en instrumentos legales como la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
ción de la mujer (Organización de las Naciones Unidas, 
1981), en su Artículo 24, párrafo 2, letra h, se hace refe-
rencia a que los Estados partes tienen que asegurar las 
medidas necesarias para que la mujer rural pueda go-
zar de las condiciones de vida adecuadas, en diferentes 
esferas sociales y económicas, incluyendo el abasteci-
miento de agua, cuestión esta que este autor comparte 
en parte pues no se menciona al resto de las mujeres que 
viven en otras zonas no rurales. 

De igual forma en algunos documentos internacionales se 
evidencia la relación del agua con otros derechos huma-
nos, tal es el caso de la Convención sobre los Derechos 
del Niño (Organización de las Naciones Unidas, 1990) 
en su Artículo 24, párrafo 2, letra c, se menciona que los 
Estados partes asegurarán la aplicación de este derecho 
y deben adoptar las medidas necesarias para hacer va-
ler otros derechos como la salud, alimentación, que a su 
vez están relacionados con el suministro de agua potable 
salubre.

Con posterioridad la Observación General nº 15 
(Organización de las Naciones Unidas, 2002), relativa al 
derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional) 
del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
de Naciones Unidas, interpreta el Pacto Internacional 
sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(Organización de las Naciones Unidas, 1966), confirman-
do el derecho al agua en la legislación internacional, en 
la misma se realizan orientaciones para la interpretación 
del derecho al agua, enmarcándolo en dos artículos, el 
artículo 11, derecho a un nivel de vida adecuado, y el 
artículo 12, derecho a la salud, evidenciándose la vincu-
lación del derecho al agua con otros derechos humanos 
a partir de su condición de elemento indispensable para 

vivir dignamente y a su vez contribuye a la materialización 
de otros derechos humanos. 

De igual forma, en el documento se establecen las obli-
gaciones de los Estados en materia de derecho al agua 
y aquellas acciones que podrían ser consideradas como 
una violación del mismo, también se ratifica que el agua 
es un recurso natural limitado y constituye un bien público 
fundamental para la vida y la salud, lo que hace que el 
derecho agua adopte el rasgo de garantía indispensable, 
con un carácter multidimensional, pues posibilita asegu-
rar un nivel de vida con calidad.

Por consiguiente, en la Observación General nº 15 
(Organización de las Naciones Unidas, 2002), se reafirma 
su carácter universal e inalienable, pues es un derecho 
que le corresponde a todos a disponer de agua suficien-
te, salubre y accesible para el uso personal y doméstico, 
a partir de que el adecuado acceso y consumo de agua 
potable es necesario para evitar la muerte por deshidra-
tación, para reducir el riesgo de las enfermedades rela-
cionadas con el agua como el cólera, para satisfacer las 
necesidades de consumo y cocina y las necesidades de 
higiene personal y doméstica, a los que se han suma-
do en la actualidad los generados por la pandemia de la 
Covid-19.

El PIDESC se ha consolidado gradualmente en el decur-
sar del tiempo, en cuanto al contenido y alcance normati-
vo del derecho al agua, pues este conlleva a la ejecución 
de determinados derechos, tales como: el derecho a la 
igualdad de oportunidades de acceso y disfrute del agua 
para toda la población, es un derecho social que se equi-
para a un disfrute social y no un constituye bajo ningún 
concepto político u otro un bien económico y por último 
se reconoce que este es un derecho perpetuo tanto para 
las generaciones actuales como para las futuras.

Con posterioridad en la Resolución 64/292 de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Organización de las 
Naciones Unidas, 2010), denominada: El derecho huma-
no al agua y el saneamiento, reconoce por primera vez el 
derecho al agua a nivel global, aunque unido al derecho 
al saneamiento, declara que el acceso a un agua potable 
limpia son esenciales para la realización de los restantes 
derechos humanos, pues esto conlleva al pleno disfrute 
de la vida en el planeta. Si bien es cierto, que esta resolu-
ción constituye un paso de avance en materia legislativa, 
que además exhorta a los Estados y a las organizaciones 
internacionales a proporcionar los recursos financieros y 
humanos necesarios para facilitar y ayudar a todos los 
países que de una forma u otra no puedan proporcionarle 
a su población servicios seguros de agua potable, aún 
limita lo relacionado al agua como derecho humano al re-
gularlo junto a otro derecho.

En cuanto a este último criterio De Albuquerque (2012), 
ex relatora Especial de Naciones Unidas para el Derecho 
Humano al Agua Potable y al Saneamiento sostuvo que 
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“el agua y el saneamiento deberían tratarse como dos de-
rechos humanos distintos, incluidos ambos en el derecho 
a un nivel de vida adecuado” (p.3 2). Esta postura la com-
partimos, pues no deben reconocerse ambos derechos 
como partes de un mismo derecho humano, a partir de 
que el agua constituye un recurso esencial para la vida y 
el desarrollo, y el saneamiento apunta al procesamiento 
seguro de los desechos sólidos y líquidos resultado de 
la actividad humana en los distintos sectores sociales y 
económicos. 

En este orden de ideas y desde la posición de De 
Albuquerque (2012), se coincide en cuanto a que existen 
sobradas razonas que fundamentan este criterio, tanto 
es así que en varias ocasiones se mencionan ambos de-
rechos de conjunto, trayendo como consecuencia que a 
alguno de los dos se le reste importancia, en este orden 
se analiza que al legislar ambos derechos por separado, 
los gobiernos, la sociedad civil, y el resto de los entes 
administrativos pueden prestar tanto desde el Derecho, la 
jurisprudencia y la práctica misma, una atención especial 
a estos derechos humanos y así cada derecho tendría su 
norma específica. 

A nuestro entender en el año 2015 el derecho al agua 
adopta un carácter más inclusivo, transformador y sos-
tenible con la promulgación por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas de la Resolución No. 70/1 
titulada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030, 
para el Desarrollo Sostenible” (Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe, 2016). Este documento ofrece 
un nuevo enfoque para el desarrollo y la sostenibilidad 
económica, social y ambiental de los 193 estados miem-
bros que la suscribieron, lo que los convierte en estados 
signatarios del instrumento legal, en él se mencionan las 
crecientes desigualdades, el agotamiento de los recursos 
naturales y la degradación del medio ambiente; de igual 
forma se reconoce que el desarrollo social y la prospe-
ridad económica dependen de la gestión sostenible de 
los recursos y ecosistemas de agua dulce existentes en 
el planeta.

Entre los objetivos de la Agenda 2030 (Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe, 2016), se en-
cuentra el seis referido al “agua limpia y saneamiento” y 
promulga la necesidad de “Garantizar la disponibilidad 
de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos”. Este instrumento legal obliga en cierta medida a 
que los Estados signatarios garanticen que el agua sea:

Suficiente. El suministro de agua a cada persona debe 
ser con calidad, suficiente y continuo, para garantizar 
así su uso personal (bañarse, beberla, el lavado de 
la ropa, etc), industrial, en la agricultura y doméstico. 
Saludable. El agua para cualquiera de sus usos debe 
ser saludable; es decir, libre de microorganismos, sus-
tancias químicas y peligros radiológicos que pongan en 
peligro la salud humana y animal. Aceptable. El agua 
ha de ser la más sana posible, libre de impurezas, para 

garantizar satisfacer las necesidades básicas y ele-
mentales de los seres humanos y animales no huma-
nos. Por lo que se hace necesario que los inmuebles 
dispongan de agua de forma permanente y a bajos o 
ningún precio, al constituir el agua un derecho inaliena-
ble a todo ser humano. Con el uso del agua con cali-
dad también se evita la propagación de enfermedades 
mortales para la vida. Accesible. El agua es accesible 
para todos y constituye una parte esencial del mundo 
en el que aspiramos y necesitamos vivir. Las Naciones 
Unidas reconoce que hay suficiente agua dulce en el 
planeta para lograr este sueño, pero sin el consenso 
internacional sería imposible tal satisfacción. La esca-
sez de recursos hídricos, la mala calidad del agua y el 
saneamiento inadecuado influyen negativamente en la 
seguridad alimentaria, las opciones de medios de sub-
sistencia y las oportunidades de educación para las 
familias pobres en todo el mundo. La sequía afecta a 
algunos de los países más pobres del mundo, recrude-
ce el hambre y la desnutrición y hace que se propagan 
bacterias y virus mortales para la vida. (pp. 35-36)

Estudio jurídico comparado sobre el acceso al agua en 
Bolivia y Ecuador

La Constitución de Bolivia (Bolivia. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2009), proclama en su preámbulo, que el 
pueblo boliviano, de “composición plural, desde la pro-
fundidad de la historia, inspirado en las luchas del pa-
sado, en la sublevación indígena anticolonial, en la inde-
pendencia, en las luchas populares de liberación, en las 
marchas indígenas, sociales y sindicales, en las guerras 
del agua”. (p. 2)

Esta carta magna reconoce desde sus inicios al agua 
como derecho que le asiste a su pueblo, sobre la base del 
“respeto e igualdad entre todos, con principios de sobe-
ranía, dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía 
y equidad en la distribución y redistribución del producto 
social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con 
respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política 
y cultural de los habitantes de esta tierra; en convivencia 
colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y 
vivienda para todos”.

De modo que esta ley de leyes de Bolivia (Bolivia. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2009), reconoce en 
su Capítulo segundo como derecho fundamental el agua, 
por lo que en su artículo 16.I. se preceptúa que: “Toda 
persona tiene derecho al agua y a la alimentación”. Se 
considera que se han regulado en un mismo numeral dos 
derechos fundamentales y hubiese sido mejor por sepa-
rado para lograr una fundamentación legal más amplia, 
como bien aparece en esta Constitución y el resto de las 
normas medio ambientalistas.

Lo anterior se complementa con lo preceptuado en la 
Constitución de Bolivia (Bolivia. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2009), en el artículo 20 siguientes 
numerales:
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I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y 
equitativo a los servicios básicos de agua potable, 
alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 
telecomunicaciones.

II. Es responsabilidad del Estado, en todos sus nive-
les de gobierno, la provisión de los servicios básicos 
a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o 
comunitarias.

La provisión de servicios debe responder a los criterios 
de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, conti-
nuidad, calidad, eficiencia, tarifas equitativas y cobertu-
ra necesaria; con participación y control social.

III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen dere-
chos humanos, no son objeto de concesión ni privatiza-
ción y están sujetos a régimen de licencias y registros, 
conforme a ley. 

Por lo que cualquier violación de este derecho se reali-
za ante el Tribunal Agroambiental, según consta en esta 
Carta Magna en el artículo 189. Asimismo, en el Capítulo 
Quinto de la Constitución de Bolivia (Bolivia. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2009), en el articulado 373, re-
ferido a los recursos hídricos, se reconoce al agua como 
un “derecho fundamentalísimo para la vida, en el marco 
de la soberanía del pueblo” (p.78). Por lo que se faculta 
al Estado para promover el “uso y acceso al agua sobre 
la base de principios de solidaridad, complementarie-
dad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad” 
(p.78), que además de ser principios, constituyen valores 
éticos morales acatables a los diferentes actores sociales 
que tienen a su cargo el uso, disposición y deben velar 
por la plena función social de tan precio líquido.

En este mismo artículo (Bolivia. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2009), en su numeral tercero se precep-
túa que “las aguas fósiles, glaciales, humedales, subte-
rráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias 
para el Estado, que deberá garantizar su conservación, 
protección, preservación, restauración, uso sustentable 
y gestión integral; son inalienables, inembargables e im-
prescriptibles”. Lo anterior, además, está salvaguardado 
en la Ley del Medio ambiente, la que será comentada a 
continuación. 

De igual forma, en el artículo 349 de la Constitución de 
Bolivia (Bolivia. Asamblea Nacional Constituyente, 2009) 
se reconoce al pueblo boliviano el pleno dominio de los 
recursos naturales, incluido el agua. Esto trae consigo que 
el Estado administre y gestione estos bienes, otorgando 
a los interesados el derecho de uso y aprovechamiento, 
siempre que no se afecte el interés colectivo, de igual 
forma en los artículos del 375 al 377 se protege el uso, 
disfrute, y disposición conforme al Derecho Ambiental de 
las cuencas hidrográficas, las aguas fósiles, los recursos 
hídricos como los ríos, lagos y lagunas, también se res-
guardan las aguas fronterizas y transfronterizas, sobre la 

base de la soberanía de Bolivia, sin menoscabar los inte-
reses del pueblo. 

El Honorable Congreso Nacional de Bolivia, decreta la Ley 
del Medio Ambiente (Bolivia. Congreso Nacional, 1992), 
en la que se destina el Capítulo II al recurso agua, en los 
artículos del 36 al 39, en este instrumento legal se reco-
noce al Estado en primera instancia con el pleno dominio 
sobre el recurso natural, se evidencia la importancia del 
agua para todas las actividades vitales del ser humano, 
lo que le confiere su naturaleza fundamental e impres-
cindible para los diferentes actores sociales y estatales; 
de modo que la “planificación, protección y conservación 
de las aguas” constituye una prioridad para el Estado de 
Bolivia, a fin de poder satisfacer las necesidades sociales 
relativas al consumo del agua.

Por último, en la Ley del Medio Ambiente (Bolivia. 
Congreso Nacional, 1992), aparece de forma expresa 
que el Estado es el encargado de velar por el cuidado, 
protección, conservación, regulación y control de que no 
ocurra “el vertido de cualquier sustancia o residuo líqui-
do, sólido y gaseoso que cause o pueda causar la conta-
minación de las aguas”, pues esto traería consigo serios 
desastres económicos y sociales para el pueblo y Estado 
de Bolivia.

Por consiguiente, la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia (Bolivia. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2009) y el resto de las normas analizas 
hermenéuticamente constituyen un referente en cuanto al 
reconocimiento jurídico que se le ofrece al pueblo sobre 
el derecho humano al agua, reconocido entre otros, como 
un derecho fundamental, y constituido sobre la base del 
principio de la libre determinación de los pueblos. 

Es la primera vez que una constitución de Bolivia (Bolivia. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2009), constitucionali-
za los derechos al agua, por ende “garantizando a todos 
los bolivianos y bolivianas, sin discriminación alguna, su li-
bre y eficaz ejercicio”. Además, como lo hace notar Pretell 
(2016), esta Constitución aporta una definición nueva de 
Estado plurinacional, desde los fundamentos de la lógica 
plurinacional, multicultural, comunitaria y sobre la base 
del respeto a las diferentes razas y etnias que en el con-
viven y dentro del marco de esta investigación para el 
Estado boliviano el agua es un bien público y como tal 
debe ser consumido, sin ánimo de lucro por persona na-
tural o jurídica alguna.

A continuación, se analizará desde la doctrina y la jurispru-
dencia como el Estado de Ecuador protege el agua como 
derecho humano, para lo cual se han promulgado legisla-
ciones específicas para este fin. Según la Constitución de 
la República del Ecuador (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008), el Ecuador es un “Estado constitu-
cional de derechos y justicia, social, democrático, sobe-
rano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 



230
Volumen 5 | Número 3 | Septiembre-Diciembre-2022

laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de 
manera descentralizada”. (p.9)

En este sentido se comprende, que la Constituyente 
(Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2008), les 
ha otorgado a los recursos naturales no renovables del te-
rritorio la condición de derechos humanos al ser recono-
cidos en estos los principios universales de ser inaliena-
bles, irrenunciables e imprescriptibles, reconocido entre 
estos el derecho humano al agua, la que es considera-
da además como fundamental, un bien de uso público y 
esencial para la vida del pueblo ecuatoriano.

El estado de Ecuador entró en la era del constitucionalismo 
contemporáneo, según consta en la Corte Constitucional 
del Ecuador (2019), caso No. 23-20-CN y acumulados, a 
partir de lo cual la norma constitucional se constituye en 
el fundamento por el cual se crean instituciones estatales, 
se garantiza el cumplimiento de los derechos y liberta-
des ciudadanas, incluida por tanto el derecho humano 
al agua.

De este modo en el artículo 3 (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008), numeral uno se reconoce 
que entre los deberes primordiales y cardinales del esta-
do ecuatoriano se encuentra el de garantizar por diferen-
tes vías y métodos, sin que ello conlleve discriminación 
alguna “el efectivo goce de los derechos establecidos 
en la Constitución”, la cual está debidamente interrela-
cionada con los diferentes instrumentos internacionales; 
en este artículo 3 se protegen derechos humanos que 
a juicio de este autor, son esenciales para la dignidad y 
existencia humana, siendo estos: la educación, salud, ali-
mentación, seguridad social y el agua que es el derecho 
en específico que nos ocupa; de igual forma la aplicación 
y el pleno goce de estos derechos quedan debidamente 
refrendados en el artículo 10.

En relación a la idea anterior Núñez (2018), analiza que 
desde el Estado de derechos imperante ecuatoriano, el 
derecho humano al agua está debidamente tutelado y 
amparado en ley, por lo que, al ser declarado un derecho 
fundamental, esto implica la igualdad de uso, disposición 
y acceso de igual forma para todo el pueblo ecuatoriano.

En la Constitución ecuatoriana (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008), son reconocidos los de-
rechos humanos como derechos del buen vivir, de modo 
tal que “el derecho humano al agua es fundamental e 
irrenunciable”, lo que ha traído consigo que esta sea re-
conocida dentro del “patrimonio nacional estratégico de 
uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 
esencial para la vida”. 

El artículo 12 (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2008), asegura la ejecución jurídica de los que le conti-
núan, en cuanto a que posibilita a las comunidades, pue-
blos, y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuato-
riano, el pueblo montubio y las comunas, a tener derecho 
a un “acceso seguro y permanente a alimentos sanos, 

suficientes y nutritivos”, de igual forma este posibilita que 
tengan derecho a un ambiente sano, lo que implica el 
buen vivir y una vida sana con calidad. 

También resulta, que en el artículo 318 (Ecuador. 
Asamblea Nacional Constituyente, 2008), se prevé que 
“el agua es patrimonio nacional estratégico de uso pú-
blico, dominio inalienable e imprescriptible del Estado y 
constituye un elemento vital para la naturaleza y para la 
existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma 
de privatización del agua”.

El capítulo segundo (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008), reconoce a la biodiversidad y re-
cursos naturales, también reconoce en el artículo 411 al 
Estado como principal persona jurídica encargado de ga-
rantizar la “conservación, recuperación y manejo integral 
de los recursos hídricos, cuencas hidrográficas y cauda-
les ecológicos asociados al ciclo hidrológico”, lo que trae 
consigo el asegurar que el agua tenga calidad y que se 
abastezca en cantidades necesarias.

Por consiguiente, cuando se hace referencia al derecho 
humano al agua en el Estado de Ecuador, su acceso se 
realiza bajo un contexto en el que se reconoce la intercul-
turalidad y lo plurinacional, razón por la cual se puede co-
legir que este Estado proporcionará su acceso a favor de 
colectivos sin que exista discriminación alguna y siempre 
bajo condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y 
hombres.

Aunque en algunos casos esto no ha resultado del todo, 
lo que será analizado al comentar la sentencia No. 232-
15-JP/21 de la Corte Constitucional del Ecuador (2019), 
caso No. 23-20-CN y acumulados), sobre el Derecho al 
agua y servicio de agua potable de grupos de atención 
prioritaria, referida a la acción de protección frente a ac-
tos u omisiones provenientes de la prestación del servicio 
de agua potable. 

Tal es el caso de la demanda de acción de protección, 
donde se observa que la señora Pérez solicitó la resti-
tución tanto del medidor como del servicio de agua po-
table, se declare la inconstitucionalidad e ilegalidad del 
acto y se determine las indemnizaciones por los daños 
materiales ocasionados (Ecuador. Corte Constitucional, 
2019).

La mencionada sentencia constituye un caso a tener en 
cuenta, toda vez que constituye un antecedente en la ju-
risprudencia ecuatoriana, “en cuanto a evitar que prácti-
cas como las que originaron el presente caso vuelvan a 
ocurrir”. (Ecuador. Corte Constitucional, 2019).

De igual forma, la Corte Constitucional del Ecuador 
(2019), analiza que el caso antes expuesto se ajusta a lo 
preceptuado en el artículo 35 de la Constitución el que re-
conoce que las personas adultas mayores y las personas 
con discapacidad, como les sucede a la señora Pérez 
y su hijo, reciban atención prioritaria y especializada en 
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los ámbitos público y privado; de este modo se reconoce 
el Estado ecuatoriano prestará especial protección a las 
personas en condición de doble vulnerabilidad, lo cual se 
ajusta a esta señora Pérez por ser anciana y discapacita-
da físicamente, lo que se pudo conocer en el cuerpo de 
la sentencia antes mencionada. 

Es criterio de este autor que, desde los inicios del retiro 
de la prestación del servicio de agua a la mencionada 
familia, no se analizó el estado de vulnerabilidad en que 
se encontraban, para adoptar privarlos de este derecho 
tal fundamental e imprescindible para la vida, su calidad 
y nivel de vida, como lo es el acceso al agua potable. 

Retomando lo que se revela por la Corte Constitucional 
del Ecuador (2019), en el caso de la señora Pérez se vio-
lan los Principios Rectores Internacionales sobre pobreza 
extrema y los derechos humanos confeccionados por la 
Relatora Especial sobre este tema, los cuales especifi-
can cuestiones relativas a los bienes y servicios necesa-
rios para el disfrute de derechos, al referirse a aquellas 
personas que viven en la pobreza y por demás es limita-
do su acceso a un agua potable, de buena calidad, de 
igual forma se analiza que los Estados signatarios tienen 
la obligación de crear los mecanismos necesarios para 
garantizar los derechos humanos y garantizar un acceso 
adecuado y libre de todo tipo de discriminación y alcance 
económico y social de todos por igual. 

En la mencionada sentencia se dictaminó que el Concejo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 
Azogues está en la obligación de adecuar la ordenan-
za que sustentó las referidas actuaciones de la empresa 
a los parámetros expuestos en la sentencia No. 232-15-
JP/21 (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 2021), 
se dictaminó además que la Empresa Pública Municipal 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental 
(EMAPAL-EP) debe establecer un protocolo para atender 
casos como el de la señora Pérez y en consecuencia que 
se capacite a los operadores del servicio de agua potable 
a fin de que, en casos similares, no incurran en situacio-
nes que pueden ser vulnerados los derechos de perso-
nas que viven en la pobreza.

En la solución del caso y restitución de los derechos a 
la señora Pérez y su hijo se les incluyó en programas o 
beneficios otorgados por el Gobierno Nacional, tam-
bién se determinó que la Empresa Pública Municipal de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento Ambiental de 
Azogues (EMAPAL-EP) está en la obligación de imple-
mentar medidas que garanticen que la señora Mercedes 
María Pérez Saldaña y su hijo continúen accediendo al 
servicio de agua potable. 

Para los efectos, se dispuso en la sentencia No. 232-
15-JP/21 (Ecuador. Asamblea Nacional Constituyente, 
2021), la condonación de la deuda que mantiene la 
señora Pérez Saldaña con la EMAPAL-EP respecto 
de los valores generados hasta la fecha en que se le 

notificó la mencionada sentencia, de igual forma la Corte 
Constitucional de Ecuador ordenó a la EMAPAL-EP que 
otorgue un año de servicio de agua potable gratuito a la 
señora Pérez como titular de la cuenta.

Luego de este análisis, nos cuestionamos qué sucederá 
al año de transcurrido el servicio de agua potable gratuito, 
que pasaría entonces con esta familia con doble vulnera-
bilidad, se incurriría en las mismas violaciones de dere-
chos humanos, comenzaría el mismo ciclo de demandas, 
por lo que a juicio de este autor sería recomendable la 
restitución vitalicia de tal derecho humano al agua a la 
señora Pérez y su hijo. 

En la Carta Fundamental de Ecuador (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2008), en los artículos 10 y 71, 
de manera transversal se reconoce a la naturaleza como 
sujeto de derecho, lo que trae implícito la conservación 
y protección de sus elementos constitutivos, a partir de 
su carácter multidimensional, donde el agua constituye 
una de las fuentes principales, como ya se expuso con 
anterioridad en esta investigación. De modo tal que, en 
la naturaleza o Pacha Mama, lugar donde se reproduce y 
realiza la vida al ser afectada, también se vulnera junto a 
esta el derecho al agua. 

Por su parte la Corte Constitucional (Sentencia No. 
034-16-SIN-CC, en el caso No. 0011-13-1N y acumulados) 
estableció como los derechos de la Naturaleza al igual 
que los demás derechos reconocidos en la Constitución 
son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdepen-
dientes y de igual jerarquía jurídica, por lo que constituye 
un deber del Estado ecuatoriano respetar y hacer respe-
tar los derechos garantizados y establecidos en la norma 
constitucional, como se expondrá a continuación.

La Corte Provincial de Justicia de Imbabura según 
Sentencia (No. 034-16-SIN-CC, en el caso No. 0011-13-
1N y acumulados) conoció de la demanda de acción de 
protección a raíz de que el Ministerio del Ambiente vulne-
ró el derecho de la Pacha Mama a su existencia integral, 
según la Constituyente (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2008) en el artículo 407, se prohíbe todo 
tipo de minería metálica en cualquiera de sus fases en 
áreas protegidas. Dicho mandato constitucional fue in-
observado por el señor Ministro del Ambiente, al emitir 
la Resolución Nro. 225741 (Ecuador. Asamblea Nacional 
Constituyente, 2017) en la que se otorgó el registro am-
biental a favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI 
EP, la misma que dio viabilidad al Proyecto Minero Río 
Magdalena (en fase de exploración inicial en mediana y 
gran minería (metálicos y no metálicos) dentro del área 
protegida Bosque Protector “Los Cedros”, ubicado en 
el sector Llurimagua, parroquia García Moreno, cantón 
Cotacachi, provincia de Imbabura.

En tal sentido, el tribunal competente dispuso como 
medida de reparación dejar sin efecto el acto adminis-
trativo impugnado de la resolución N° 225741 (Ecuador. 
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Asamblea Nacional Constituyente, 2017 en la que el 
Ministerio del Ambiente y Agua, otorgó el registro am-
biental a favor de la Empresa Nacional Minera ENAMI EP, 
para realizar la fase de exploración inicial del proyecto 
Minero Río Magdalena, conformado por las concesiones 
Río Magdalena 01 y Río Magdalena 02, ubicado dentro 
del Bosque Protector “Los Cedros” (Ecuador. Asamblea 
Nacional Constituyente, 2019).

En consecuencia, se reconoció la vulneración del de-
recho humano y constitucional a la consulta ambiental, 
de las comunidades del área de influencia del proyecto 
Minero Río Magdalena, ubicadas en el sector Llurimagua, 
parroquia, por lo quedo suspendida toda actividad mine-
ra y restablecidos los derechos a la Pacha Mama y por 
ende al agua.

Por todo lo antes expuesto cabe resaltar a Steiner 
& Uribe (2014), en cuanto a que la tarea de la Corte 
Interamericana tiene impacto hacia el interior de la doctri-
na y la jurisprudencia de los Estados signatarios, a través 
de la resolución de conflictos de vulneración de los dere-
chos humanos, obligándoles al dictado de medidas de 
reparación de los derechos y la supervisión sistemática 
de su cumplimiento.

En este orden de ideas según Steiner & Uribe (2014), las 
instituciones nacionales, como los órganos de la adminis-
tración de justicia, sus operadores y la sociedad civil en 
su conjunto, han incorporado de forma gradual, no sólo 
a las normas de los tratados internacionales de derechos 
humanos, sino también los criterios jurisprudenciales in-
teramericanos, contribuyendo así a nuevas interpretacio-
nes de los instrumentos internacionales y al desarrollo de 
nuevos estándares internacionales y nacionales, con la 
intencionalidad de hacer efectivos y proteger los dere-
chos humanos.

CONCLUSIONES

La mayoría de los Estados han positivizado a través de 
su Carta Magna y otras leyes específicas consideran al 
agua como derecho humano, pero aún falta fuerza coer-
citiva y jurisdiccional para poder empoderar este derecho 
y evitar algunas de sus vulnerabilidades como los casos 
presentados en este trabajo.

Asimismo, es loable reconocer que algunas instituciones 
y países latinoamericanos como Ecuador ejercen una ju-
risprudencia que hace valer y reconocer este derecho hu-
mano, que además ha sido refrendado ampliamente en 
su Constitución. No obstante, la difusión de algunos ca-
sos donde ha sido vulnerado este derecho, su contenido 
y alcance jurídico, contribuyen a la formación de valores 
ambientales, como el logro de una conciencia de respeto 
y ejercicio responsable. De modo que este proceso de 
empoderamiento social debe ser continuo y sistemático, 
a fin de lograr armonizar las relaciones entre los seres 
humanos y de ellos con la naturaleza y en especial con 

el agua, todo lo cual va a propiciar la orientación y desa-
rrollo sostenible de los procesos económicos, sociales y 
culturales.
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RESUMEN

El confinamiento por COVID-19 ha generado la necesidad 
de que la educación se lleve a cabo de manera híbrida. 
La modalidad híbrida se ha presentado en todos los nive-
les escolares y el nivel preescolar no quedó fuera de esta 
modalidad. Por lo anterior se ha revisado como es que la 
modalidad híbrida para la educación de preescolares ha 
repercutido en sus procesos de enseñanza y aprendiza-
je, cuidando ante todo lo dispuesto por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) en su documento Aprendizajes 
Clave y donde se plantea que cursar una educación pre-
escolar de calidad influye positivamente en su vida y en 
su desempeño durante los primeros años de la educación 
primaria por tener efectos positivos en el desarrollo cog-
nitivo, emocional y social, ya que los primeros cinco años 
de vida son la base fundamental puesto que forman las 
bases del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el 
comportamiento social.

Palabras clave:

Preescolar, modalidad híbrida, competencia docente.

ABSTRACT

The COVID-19 confinement has generated the need for 
education to be carried out in a hybrid way. The hybrid 
modality has been presented at all school levels and the 
preschool level was not left out of this modality. Due to the 
above, it has been reviewed how the hybrid modality for 
the education of preschoolers has had an impact on their 
teaching and learning processes, taking care above all 
of the provisions of the Ministry of Public Education (SEP) 
in its document Key Learnings and where it is stated that 
attending a quality preschool education positively influen-
ces their life and their performance during the first years of 
primary education by having positive effects on cognitive, 
emotional and social development, since the first five years 
of life are the fundamental basis since they form the basis 
for the development of intelligence, personality and social 
behavior.

Keywords:

Preschool, hybrid modality, teaching competence.
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INTRODUCCIÓN

La educación preescolar comprende la atención de las 
niñas y niños de 3 a 5 años de edad. En el año 2002, en 
el artículo 3ero de la Constitución Política Mexicana, reco-
noce que el nivel preescolar forma parte de la educación 
básica, fue declarada obligatoria para toda niña y niño 
mexicano. Esta estrategia se utilizó con la intención de 
desarrollar las capacidades necesarias y conocimientos 
esperados de las niñas y niños.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa en México 
(2010), considera que la educación preescolar es sinóni-
mo de Educación infantil. Su objetivo fundamental es con-
tribuir con el desarrollo infantil, para lo cual se requiere 
ofrecerle una atención integral en un ambiente de calidad 
que favorezca su crecimiento y desarrollo en los aspectos 
físicos, cognitivos, socioemocionales, psicomotrices y del 
lenguaje.

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
en su documento Aprendizajes Clave (2017), se plantea 
que cuando ingresan a la educación preescolar, los niños 
tienen conocimientos, habilidades y experiencias muy di-
versas que son la base para fortalecer sus capacidades. 
Cursar una educación preescolar de calidad influye po-
sitivamente en su vida y en su desempeño durante los 
primeros años de la educación primaria por tener efectos 
positivos en el desarrollo cognitivo, emocional y social, ya 
que los primeros cinco años de vida son la base funda-
mental puesto que forman las bases del desarrollo de la 
inteligencia, la personalidad y el comportamiento social.

Por ende, los propósitos de cursar la educación preesco-
lar mediante la intervención del docente es que:

 • Los niños vivan experiencias que contribuyan a sus 
procesos de desarrollo y de aprendizaje, y que gra-
dualmente adquieran confianza para expresarse en su 
lengua materna.

 • Usen el razonamiento matemático.

 • Se interesen en la observación de los seres vivos y 
descubran sus características.

 • Se apropien de los valores y principios necesarios 
para vivir en sociedad.

 • Usen la imaginación, la fantasía, la creatividad e 
iniciativa.

 • Tomen conciencia de las posibilidades de expre-
sión, movimiento, control y equilibrio de su cuerpo, 
preserven y promuevan una vida saludable (México. 
Secretaría de Educación Pública, 2017). 

La aplicación de TIC en preescolar, trae consigo varios 
beneficios; crea espacios de aprendizaje, desarrollo cog-
nitivo y educación en valores, puesto que, gracias a las 
tecnologías, los docentes pueden reconstruir sus prácti-
cas pedagógicas. Así mismo, permite colaborar con otros 
colegas compartiendo experiencias, facilita la búsqueda 

del material didáctico, ayuda a planificar las actividades 
acordes a las características de los alumnos y actualmen-
te facilita el trabajo a distancia.

Sin embargo, la aplicación es todavía limitada por falta de 
conocimiento, dentro de su formación docente, ya que no 
tuvieron algún curso específico de uso de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. En otro sentido, 
cuentan con recursos insuficientes para ponerlo en prác-
tica dentro del aula, además la concepción que se ha 
otorgado es únicamente como medio de entretenimiento 
dejando de lado el sentido pedagógico.

A partir de lo anterior, algunos autores (Cob & Xacur, 
2019; Ríos, 2020; y Álvarez, 2021), coinciden en que es 
pertinente el uso de las tecnologías en edad preescolar, 
ya que es importante y les permite a los niños desarro-
llar distintas destrezas. Además, acompaña el desarrollo 
cognitivo, principalmente se observó que el uso de TE 
contribuía al proceso de la lectoescritura y al desarrollo 
de habilidades motoras gruesas y finas. Se sabe que las 
habilidades descritas son bases para adquirir mayores 
conocimientos y en el futuro integrarse adecuadamente 
a la sociedad.

Se requiere de un docente flexible, y abierto a cambios, 
que se mantenga en un proceso de actualización cons-
tante con el uso y manejo de las TIC, además, que las 
incluya de manera transversal y no se siga concibiendo a 
estas como simples auxiliares del proceso de enseñanza 
y aprendizaje, sino que le permita crear estrategias inno-
vadoras y atractivas, paras las nuevas generaciones, ya 
que como se ha observado en los últimos tres años con 
la llegada de la pandemia COVID-19, estas herramientas 
que permiten la elaboración de estrategias didácticas, en 
ocasiones, contienen un lenguaje tecnocientífico amplio.

El objetivo de este ensayo fue analizar el impacto de las 
TE y su repercusión en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje durante la modalidad híbrida dentro de las 
instituciones de educación preescolar post-confinamien-
to COVID-19.

DESARROLLO

En diciembre del año 2019, en la ciudad Wuhan, China, 
en la provincia de Hubei, las autoridades médicas cla-
sificaron varios casos de neumonía de origen etiológico 
desconocido. Esto alertó a autoridades sanitarias de ín-
dole mundial, advirtiendo sobre la posible propagación 
de este microorganismo de origen desconocido y con 
una sintomatología notablemente agresiva, causando la 
muerte de las y los infectados. Debido a la necesidad de 
conocimiento sobre el brote de dicho microorganismo, se 
orientaron algunas investigaciones y generó fueran em-
prendidas, así lograron tener mayor conocimiento y por 
consiguiente una nueva clasificación: nuevo Coronavirus, 
que, de no ser atendido correctamente, era el causan-
te del Síndrome Respiratorio Agudo Severo. Así es como 
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logran identificar al Coronavirus 2 (SARS CoV-2), agente 
causal de la nueva enfermedad respiratoria, COVID-19 
(Villegas-Chiroque, et al., 2020).

En el mes de marzo del año 2020, la Organización Mundial 
de la Salud (2020), declaró a la COVID-19 pandemia. 
Algunos países decidieron seguir las recomendaciones 
sanitarias como el confinamiento y el distanciamiento 
social. Desde entonces, y hasta ahora, se han logrado 
generar esfuerzos conjuntos que contribuyen a la dismi-
nución en la tasa de incidencia y propagación de las di-
versas variantes de la COVID-19.

Lo anterior ha repercutido considerablemente en el sector 
educativo (Bedford, 2020). Dichos esfuerzos y, en espe-
cífico: el confinamiento, influyó mayormente en los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje de nivel preescolar. 
El jardín de niños se considera uno de los primeros acer-
camiento con el mundo exterior de cada individuo, por 
tanto, se aprende a socializar, compartir ideas, saberes 
y conocimientos. En otro sentido, los alumnos contarán 
con herramientas que les permita regular sus emociones 
(Álvarez, 2021). Se sabe que la mayoría de conocimien-
tos y saberes adquiridos en el nivel preescolar se llevan 
a cabo a través del juego, por tanto, la incorporación de 
las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, juegan 
un papel fundamental, por ello Alvarez, (2021) considera 
que “el conocimiento y el uso de las tecnologías en edad 
preescolar son sumamente importantes, ya que permiten 
a los niños desarrollar distintas destrezas (táctiles, audi-
tivas y visuales). Además, las TIC permiten y acompañan 
el desarrollo cognitivo de las y los niños desde la edad 
temprana”. (p. 502)

Desde el inicio del confinamiento, las y los docentes han 
puesto en práctica el manejo de TE que para algunos de 
ellos eran de su total desconocimiento. Aunado a esta si-
tuación, se vieron obligados a utilizar herramientas digita-
les, con la intención de que los alumnos conservarán su 
proceso de aprendizaje. En otro sentido, se vieron en la 
necesidad de elaborar didácticos que lograrán captar su 
atención a través de una pantalla.

Por consiguiente, concebir al concepto de Tecnologías 
emergentes (TE) tiene por definición la siguiente: 
“Herramientas, conceptos, innovaciones y avances utiliza-
dos en diversos contextos educativos al servicio de diver-
sos propósitos relacionados con la educación. Además, 
propongo que las tecnologías emergentes (“nuevas” y 
“viejas”) son organismos en evolución que experimentan 
ciclos de sobre expectación y, al tiempo que son poten-
cialmente disruptivas, todavía no han sido completamente 
comprendidas ni tampoco suficientemente investigadas”. 
(Veletsianos, 2010, citado en Ortega et al., 2012, pp.3-4)

Figura 1. Uso de TE en preescolar para clases virtuales.

Por tanto, las TE sopesan la aparición e integración de las 
TIC en la educación. Como bien se ha tenido a mencio-
nar, durante el confinamiento coadyuvaron con los cana-
les de comunicación, además de generar colaboración, 
interacción, desarrollo de habilidades docentes críticas 
y disertivas para su uso. En otro sentido puso a prueba 
la innovación docente y adquisición de TIC dentro de las 
aulas virtuales (Figura 1).

Las TIC han sido parte de los cambios y transformaciones 
culturales, económicas y sociales en la actualidad. Hoy 
en día el uso de la tecnología se ha vuelto una herramien-
ta básica dentro del ámbito educativo, tiene gran relevan-
cia en la formación de las nuevas generaciones, desde el 
nivel preescolar. El uso de las tecnologías sólo hace más 
eficiente el contenido que ya existía con anterioridad, por 
otra parte, fomenta nuevas habilidades y competencias.

La educación apoyada en tecnologías ofrece oportuni-
dades de renovar contenidos y métodos de enseñanza 
que permitan desarrollar esas competencias. En el mis-
mo sentido, existe una necesidad mayor de generar he-
rramientas de actualización que facultan a las y los do-
centes para poner en práctica y con un mayor lenguaje 
tecnocientífico que pueda ayudarle a mejorar su práctica 
tecnopedagógica. Considerando que logre desarrollar 
dicho lenguaje ayudará a las nuevas generaciones en la 
adquisición de conocimientos significativos que tributen 
a su vida cotidiana.

No se debe pensar solo en la integración escueta de TIC 
en preescolares ya que, el uso de las TIC en la educación 
para la primera infancia, requiere principalmente reflexio-
nar sobre cómo, cuándo, por qué y para qué utilizarlas 
en las aulas preescolares (Escobar, 2021), ya que las 
necesidades de alcanzar los aprendizajes esperados es 
crucial para la pronta integración al siguiente nivel edu-
cativo y el inicio de la integración social. No obstante, a 
partir del confinamiento se han creado espacios oportu-
nos de aprendizaje y desarrollo para los niños y las niñas 
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alrededor de las TIC sin olvidar la capacitación constante 
para la correcta integración de TIC.

Importa mencionar que, aunque hace algunos años se 
estableció en los planes y programas educativos la nece-
sidad de incluir esta dinámica tecnológica en las escue-
las, con la llegada de la pandemia y, particularmente, el 
confinamiento como estrategia distanciamiento social la 
implementación de TIC de manera obligatoria cobró sen-
tido, y se dejó de concebir como una asignatura más o un 
campo extra dentro del currículo educativo.

Es menester de la cadena educativa: padres, madres 
o tutores de familia, profesores tributar al uso de TIC 
responsable, reflexiva y constructiva en el aprendizaje 
del educando. El uso de TIC debe ser visto como una 
oportunidad para el correcto desarrollo del proceso de 
enseñanza y aprendizaje del preescolar, por tanto este 
proceso debe ser regulado y cuidado. Además se debe 
reflexionar sobre sobre el uso que el educando le dará a 
este en niveles educativos posteriores, sin olvidar la apli-
cación dentro de su sociedad y ser recursos humanos úti-
les en el mundo laboral. Por lo que, se considera que se 
debe trabajar de manera transversal en su uso y manejo, 
Alvarez (2021), menciona que se mantiene una relación 
directa con cualquier individuo que tiene acceso a ella.

En otro sentido, desde la inserción de la web 3.0, el mun-
do laboral busca recursos humanos que cuenten con 
competencias digitales. Por lo anterior, ayudar a las gene-
raciones a desarrollar dichas competencias les facilitará 
la inserción al mundo laboral de forma oportuna. Por tan-
to, las instituciones educativas deben crear infraestructu-
ras que permitan vivir esta realidad y con ello se generen 
aulas invertidas que permitan el goce equitativo. Además 
en primer lugar, la formación docente en tecnologías y en 
segundo, el acceso equitativo a las tecnologías para las 
y los alumnos. 

En este sentido, es importante reflexionar cómo la edu-
cación preescolar es concebida a partir de las tecnolo-
gías, en ocasiones, era tomada como innecesaria por 
los padres o tutores y en otro sentido, los docentes eran 
tradicionalistas y esto dificultaba su inmersión en las TIC 
(Hacha & Paniagua, 2021). Por lo anterior, se deben crear 
estrategias basadas en la tecnopedagógica desde lo 
existente, y transformarlo de forma innovadora dentro del 
aula escolar, con ello se podría evitar la deserción escolar, 
en otro sentido no promover al alumno sin los aprendiza-
jes esperados durante el curso. Hablar de TE implica dar 
soluciones actuales y reales, sin embargo, no podemos 
confundir emergente con algo nuevo.

Respecto a las TE el confinamiento influyó principalmente 
en la presencia y el uso de Internet con la web 3.0 cono-
cida como la “web semántica”. Se acerca la web 4.0, ésta 
supondrá un cambio radical, sin embargo, la web actual 
ha evolucionado puesto que se encuentra más cerca de 
entender el lenguaje y comunicación humana. La web 3.0 

actualmente trabaja para mejorar, ampliar y estandarizar 
el sistema, idiomas, publicaciones y herramientas que ya 
se han desarrollado. El principal propósito de la web se-
mántica es hacer que la web sea legible por máquinas y 
no solo por humanos. Sin embargo, como el avance tec-
nológico es acelerado se podría pronosticar el desuso de 
la web 3.0, dando paso a la web 4.0, también conocida 
como web simbiótica (Pandora FMS, 2022) (Figura 2).

Figura 2. Uso de la web 3.0 durante el confinamiento 
COVID-19.

Lo anterior tiene relación con la autonomía e independen-
cia en la experiencia educativa de cada alumno desde el 
nivel preescolar. En definitiva, la Web 4.0 sería una web 
inteligente, abierta y adaptativa en la lectura de los conte-
nidos digitales, y podría reaccionar en la forma de ejecu-
tar y decidir lo que se ejecute personalizando para cada 
usuario la información presentada. 

Un informe realizado durante 2017, describe las seis tec-
nologías emergentes que están llamadas a tener un gran 
impacto en el aprendizaje, la enseñanza y la expresión 
creativa en la educación; informe Horizon (Adams et al., 
2017). Así mismo se consideraba que la Web en tiempo 
real, las aplicaciones para los dispositivos móviles y las 
tabletas serían implantadas en los centros educativos en 
el plazo de un año o menos, mientras que el Aprendizaje 
basado en juegos y las Analíticas de aprendizaje lo harían 
en dos o tres años.

Es preciso mencionar que lo que se esperaba cinco años 
atrás, hoy es una realidad en algunos centros escolares 
y viviendas. Sin embargo, relacionado a la integración de 
la web 4.0 hoy en día se tendría que esperar por lo me-
nos cuatro o cinco años para asistir a la introducción de 
esta web, debido a los cambios que se generan a nivel 
mundial. Esto conlleva implementar nuevos modelos de 
enseñanza, es decir, diseñar y desarrollar plataformas de 
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aprendizaje digital que cumplan con los requisitos de di-
cha web.

Por consiguiente, da auge el modelo híbrido, a partir de la 
pandemia se comienza a conformar una nueva dinámica 
educativa, en la cual los modelos educativos presencial 
y a distancia, o sincrónico y asincrónico, se comienzan a 
articular: este contexto se impone el distanciamiento físi-
co en la educación presencial, es decir, reafirma el com-
ponente digital en la educación. Se caracteriza por la alta 
diversidad de sistemas de interacción y de trabajo edu-
cativo de enseñanza en entornos virtuales, y propende a 
la utilización de un conjunto diverso de tecnologías peda-
gógicas o de pedagogías informáticas para alcanzar el 
aprendizaje (Rama, 2020).

El uso de TIC en la modalidad híbrida, en su mayoría es 
favorecida por dispositivos móviles. Lo anterior ha aumen-
tado el acceso a dichos dispositivos como: computado-
ras, tabletas, celulares inteligentes, entre otros. Además 
se utilizan plataformas digitales que permiten que los pro-
cesos de enseñanza y aprendizaje no sean interrumpidos 
en las y los alumnos en el nivel preescolar.

En la educación infantil es recomendable utilizar 
YouTube®, Canva®, Genially®, Educaplay®, TEDEd®, 
Jamboard®, Kahoot®, Google Classroom®, Meet®, 
Zoom®, Moodle®, Canvas®, Schoology®, Blackboard®, 
entre otras y otras aplicaciones de juegos interactivos, 
para que el alumno aprenda a través del juego. “Se sabe 
que el jardín de niños es el primer acercamiento con el 
mundo exterior de cada individuo, donde aprenden a 
socializar con sus iguales, a compartir ideas, saberes y 
conocimientos, a regular sus emociones y aprender entre 
pares. La mayor parte de los conocimientos adquiridos a 
esta edad es a través del juego, y es aquí en donde entran 
los avances de las TIC y su implementación en la edu-
cación” (Álvarez, 2021, p. 501) Se ha observado que la 
plataforma EDUCACIÓN 3.0 a nivel preescolar es de gran 
utilidad ya que brinda metodologías activas y recursos 
para los docentes en el acompañamiento de la práctica 
educativa (Figura 3).

Figura 3. Aprendizaje virtual en preescolares basados en 
el juego.

Las plataformas han facilitado el trabajo a distancia y 
sobre todo mantiene la atención e interés de los alum-
nos, de manera interactiva en sus procesos de ense-
ñanza y aprendizaje durante las actividades planeadas. 
Finalmente en conjunto, permite promover la creación 
de diversidad de ambientes de aprendizaje ajustados a 
las singularidades de los alumnos y al contexto áulico. 
Además como se mencionó anteriormente dichas plata-
formas son un recurso de utilidad para la mejora de la 
práctica docente.

Se considera que esta contingencia ha desarrollado y 
elevado la creatividad, innovación y flexibilidad en los do-
centes, buscando como objetivo que se logren los apren-
dizajes en los alumnos aún a distancia, pero sobre todo 
que se tenga respuesta por parte de ellos como si estu-
vieran en el salón de clases, lo que parece complicado, 
pero es gracias al uso de las TIC que se puede lograr 
(Álvarez, 2021).

Durante el confinamiento, como bien se ha mencionado, 
la educación preescolar vivió cambios importantes en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, la web 3.0, las re-
des y la nube ahora, tienen un mayor impacto en la vida 
cotidiana, además su uso se extendió en los jardines de 
niños, sin importar si estos eran de carácter público o pri-
vado. El uso de estos recursos ha permitido que el pro-
ceso de los alumnos no sea interrumpido y además, el 
docente adquiera nuevas competencias, por tanto la TE 
y el uso de TIC se considera una necesidad básica hoy 
en día porque permite: comunicarse, enseñar, aprender e 
investigar en las aulas educativas.

En el mismo sentido, lo anterior ha permitido facilitar el 
uso de recursos digitales. Sin embargo, dichos recursos 
deben ser orientados con sentido pedagógico, con el 
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objetivo de generar aprendizajes significativos en las y 
los alumnos. Por tanto, aunque se deben considerar nue-
vos modelos de aprendizaje integrando las TIC, se deben 
reformular las estrategias de enseñanza y aprendizaje, re-
definiendo: objetivos educativos, contenidos específicos, 
metodologías y actividades con énfasis en el aprendizaje 
colaborativo, proactivo y basado en desafíos (Concari, 
2014).

La aplicación de TIC en preescolar, trae consigo varios 
beneficios, por ejemplo: crea espacios de aprendizaje, 
desarrollo cognitivo y educación en valores. Gracias a la 
TIC, los docentes pueden reconstruir sus prácticas peda-
gógicas, así mismo, permite colaborar con otros colegas 
compartiendo experiencias, facilita la búsqueda del ma-
terial didáctico, ayuda a planificar las actividades acordes 
a las características de los alumnos y actualmente facilita 
el trabajo a distancia. Las TIC influyen significativamente 
en el desarrollo de la coordinación motora gruesa y fina 
de los alumnos, Ríos (2020), en su estudio fundamenta 
que son las bases para futuros y mayores conocimientos 
(Figura 4).

Figura 4. Uso de aulas híbridas para el desarrollo de habi-
lidades en preescolar a través del uso de TE y TIC.

La evolución de las prácticas educativas con uso de tec-
nologías depende en su mayoría del diálogo que exista 
entre las y los docentes, debatir las experiencias educa-
tivas tomando en cuenta los medios educativos que sean 
viables en la institución y en el contexto. La moderniza-
ción de la educación debe contribuir a la mejora de las 
presentes generaciones y las nuevas, generando la ne-
cesidad de adquirir competencias digitales en un mundo 
globalizado usando de manera consciente las TE. 

Sin embargo, la aplicación de la TIC es todavía limitada 
por falta competencias digitales en docentes, en otro 
sentido, las instituciones cuentan con recursos insuficien-
tes para ponerlo en práctica en todas las aulas escola-
res. Aunque, en cierta medida estas se han convertido 
en herramientas de acceso universal, en ocasiones, la 

cobertura es una condicionante más para su oportuna 
integración en dichos espacios. Por otro lado, son utiliza-
dos mayormente como medio de entretenimiento dejando 
de lado el sentido pedagógico. 

Es una realidad que los alumnos cada vez se interesan 
más por el uso de la TIC, ya que han nacido o están ro-
deados de entornos digitales, por lo que los docentes de 
preescolar no deben permanecer ajenos a la situación, es 
decir seguir considerando no integrar la TIC a su práctica 
docente. Se ha evidenciado que las TE favorecen el de-
sarrollo del alumno, su proceso de autonomía, así como 
la interacción social, la educación en valores, la participa-
ción y la creatividad.

Por consiguiente se constata la necesidad de la forma-
ción, tanto inicial como permanente, del docente en este 
ámbito. Pero una formación de la competencia digital en 
un sentido globalizador, que no se quede únicamente en 
el conocimiento técnico o instrumental de la TIC, sino que 
reúna los contenidos, metodologías y tecnologías, para 
que se puedan aplicar como recursos metodológicos 
integrados en el aula de manera más efectiva (García-
Zabaleta, et al. 2021).

CONCLUSIONES

Los retos del uso de tecnologías emergentes para la edu-
cación han logrado renovar el sistema educativo; como 
lo hemos visto a lo largo de estas líneas en la Educación 
Preescolar, los paradigmas de enseñanza y aprendizaje 
han evolucionado para dar lugar al modelo híbrido, dicho 
modelo, hoy en día se considera una necesidad básica 
para poder continuar con el proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 

La aplicación de TIC, requiere de trabajo tanto individual 
como colaborativo, por tanto, se requiere de un docente 
que cuente con los conocimientos, habilidades y actitu-
des, principalmente que sea flexible y abierto a los cam-
bios que se generan en la sociedad, es decir, que los 
docentes cuenten con las competencias digitales y a su 
vez se mantenga en constante actualización con el uso y 
manejo de TIC para incluirlas en los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje, y dentro de ello, les permita crear 
estrategias innovadoras y atractivas puesto que se en-
cuentran con generaciones más tecnológicas. 

Se debe considerar que la educación preescolar es la 
formación inicial básica de toda persona, por tanto, dar 
inicio con un modelo híbrido nos da la pauta para po-
der iniciar con nuevas generaciones que además de lo 
aprendido en el aula pre-confinamiento, ahora se pueden 
agregar actividades con el uso de las TIC en el cual se 
puede encauzar de igual manera a los niños en cómo se-
guir aprendiendo y sobre todo cuidando el perfil de egre-
so esperado en este nivel educativo de preescolar.
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Por último se deben considerar determinantes sociales 
de la población, estas son fundamentales para que el 
alumno del nivel preescolar pueda continuar con su pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje en escenarios tecno-
lógicos. , por tanto, se propone buscar tener incidencia 
política que buscó reformular la política pública para un 
acceso universal en las instituciones educativas a las TIC 
en México.
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Las contribuciones enviadas a la redacción de la revista tendrán la siguiente estructura:

 • Extensión entre 12 y 15 páginas.

 • Título en español e inglés (15 palabras como máximo). 

 • Nombre (completo) y apellidos de cada uno de los autores. 

 • Institución, correo electrónico e identificador ORCID (Los autores que carezcan de este indicador personal deben 
registrarse en https://orcid.org/register)

 • Resumen en español y en inglés (no excederá las 200 palabras) y palabras clave (de tres a diez en español e 
inglés).

 • Introducción, en la que se excluya el diseño metodológico de la investigación; Materiales y métodos; Resultados y 
discusión, para artículos de investigación, el resto de las contribuciones tendrá en vez de estos dos apartados un 
Desarrollo; Conclusiones, nunca enumeradas; y Referencias bibliográficas. En caso de tener Anexos se incluirán 
al final del documento. 

Otros aspectos formales

 • Las páginas se enumerarán en la esquina inferior derecha.
 • Las tablas serán enumeradas según su orden de aparición y su título se colocará en la parte superior. 
 • Las figuras no excederán los 100 Kb, ni tendrán un ancho superior a los 10 cm. Serán entregadas en carpeta aparte en formato de imagen: 

.jpg o .png. En el texto deberán ser enumeradas, según su orden y su nombre se colocará en la parte inferior. 
 • Las abreviaturas acompañarán al texto que la definen la primera vez, entre paréntesis y no se conjugarán en plural. 
 • Las notas se localizarán al pie de página y estarán enumeradas con números arábigos. Tendrán una extensión de hasta 60 palabras.
 • Los anexos respaldarán ideas planteadas en el trabajo y serán mencionados en el texto de la manera: ver anexo 1 ó (anexo 1).

Citas y Referencias bibliográficas 

Las citas y referencias bibliográficas se ajustarán al estilo de la Asociación Americana de Psicología (APA), 7ma edición 
de 2019. La veracidad de las citas y referencias bibliográficas será responsabilidad del autor o autores del artículo. 
Se deben utilizar como mínimo 10 fuentes y que sean de los últimos cinco años, con excepción de los clásicos de esa 
área del conocimiento. En el caso de fuentes que sean artículos científicos se deben utilizar, preferentemente, aquellas 
que provengan de revistas científicas indexadas. 

En el texto las citas se señalarán de la forma: Apellido (año, p. Número de página), si la oración incluye el (los) apellido 
(s) del (de los) autor (es). Si no se incluyen estos datos se utilizará la variante: (Apellido, año, p. Número de página). Se 
mencionarán al final del artículo solo las citadas en el texto, ordenadas alfabéticamente con sangría francesa.

De manera seguida se explica para cada tipo de fuente la forma en que debe ser referenciada.

Libro

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título. Editorial.
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Ejemplo:

Cruz Ramírez, M. (2009). El método Delphi en las investigaciones educacionales. Academia.

Partes de libro

Apellidos, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En, A. A. Apellidos, Título del libro. (pp-pp). 
Editorial.

Ejemplo:

Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En, F. Feliú Matilla, 200 años de literatura y periodismo: 1803-2003. (pp. 129-134). 
Ediciones Huracán.

Artículo de revista

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la publicación, volumen(nú-
mero), xx-xx. 

Ejemplo:

López, L. B. (2006). La búsqueda bibliográfica: componente clave del proceso de investigación. DIAETA, 24 (115), 
31-37. 

Tesis

Apellidos, A. A. (Año). Título de la tesis. (Trabajo de diploma o Tesis de maestría o doctorado). Nombre de la institución.

Ejemplo:

Van Hiele, P. M. (1957). El problema de la comprensión: En conexión con la comprensión de los escolares en el apren-
dizaje de la geometría. (Tesis Doctoral). Universidad Real de Utrecht. 

Ponencia

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Año). Título de la ponencia. (Tipo de contribución). Nombre del 
evento. Ciudad, país.

Ejemplo:

Rozemblum, C., Unzurrunzaga, C., Pucacco, C., & Banzato, G. (2012). Parámetros de evaluación para la inclusión e 
indización de revistas científicas en bases de datos locales e internacionales. Análisis sobre su aporte a la calidad 
de las publicaciones de Humanidades y Ciencias Sociales. (Ponencia) VII Jornadas de Sociología de la UNLP. La 
Plata, Argentina.

Fuentes electrónicas

Apellidos, A. A. (Año). Título de la fuente. URL (Sin punto final)

Ejemplo:

Bruguera i Payà, E. (2012). Proceso de búsqueda y localización de información por Internet. http://openaccess.uoc.
edu/webapps/o2/bitstream/10609/17829/1/UW07_00071_02418.pdf 

Autor institucional

Nombre del país. Nombre de la Institución. (Año). Título de la fuente.  Editorial o abreviaturas de la institución. 

Ejemplo:

República del Ecuador. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. (2013). Plan Nacional de Desarrollo / Plan 
Nacional para el Buen Vivir 2013-2017. Senplades.

Manuscrito sin publicar

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título de la fuente. (Estado del manuscrito). Institución.
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Ejemplo:

León González, J. L., López Bastida, E. J., & Mora Quintana, E. C. (2017). Impacto y visibilidad de las revistas científi-
cas de la Universidad de Cienfuegos. (Manuscrito sin publicar). Universidad de Cienfuegos.

Nota:

El Consejo Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los cambios que considere pertinentes 
para mejorar la calidad de todos los artículos.

Aviso de derechos de autor/a 

La Universidad Metropolitana de Ecuador, publica el contenido de la Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas bajo una 
Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.

© Podrá reproducirse, de forma parcial o total, el contenido de esta publicación, siempre que se haga de forma literal 
y se mencione la fuente.
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