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Resumen: En Ecuador las causas de repitencia y deserción escolar son las dificultades relacionadas 
con la lectura y escritura, como primer motivo de la casuística de profesionales en el sistema educativo, 
lo cual también incide a nivel familiar. Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar la tercera 
infancia, desde su desarrollo cognitivo y funcionalidad familiar. La metodología utilizada fue de enfoque 
cuantitativo, alcance exploratorio descriptivo y corte transversal, con una muestra no probabilística 
intencionada de 70 familias con hijos/as, en la tercera infancia; modalidad de la investigación de 
campo, ejecutada en el sector suroeste de Guayaquil. Los instrumentos estuvieron estructurados 
por el pilotaje del protocolo de diagnóstico en niñez, del equipo de investigadores. Finalmente se 
evidenciaron resultados, como familias estructuradas con patrones culturales tradicionales, de tipo 
nuclear y funcionales; a nivel de la tercera infancia el desarrollo cognitivo de los niños/as, denotaron 
una tendencia en la alteración severa de la memoria y atención.  Como conclusión se evidenció 
las características culturales basadas en tradiciones inequitativas de acuerdo al género, bajo una 
aparente funcionalidad familiar; otro tema destacable es la efectividad del protocolo diagnósticos 
aplicado en el trabajo de campo, propuesto desde el dominio social de la academia o universidad. 

Palabras Clave: Tercera infancia, familia, desarrollo cognitivo

CHARACTERIZATION OF THE THIRD 
CHILDHOOD, FAMILY AND COGNITIVE 

DEVELOPMENT, OF THE CITY OF GUAYAQUIL
  

Abstract: In Ecuador the causes of repetition and dropping out of school are the difficulties related to 
reading and writing, as the first reason for the casuistry of referral to professionals in the area of pedagogy, 
which generates questions in their attention, for external agents, intermediaries of social conditions 
for family functionality. The research aimed to characterize the third childhood, from its cognitive 
development and family functionality. Quantitative approach methodology, descriptive exploratory 
scope, cross section, with an intentional non-probabilistic sample of 70 families with children, between 6 
and 11 years old, southwest sector, of Guayaquil. The instruments applied were structured by piloting the 
diagnostic protocol in childhood, by the team of researchers. The main results evidenced the permanence 
of traditional cultural patterns, where women play the role of caregiver, with a predominance of nuclear 
families, the cognitive development of children in the third childhood, evidenced as a tendency severe 
alteration of memory and attention; however, a trend of family functionality is denoted. In conclusion, 
the need is established to deepen under the correlation of the variables explored, in addition to 
expanding the study to similar communities, under the commitment of state services and universities.

Keywords: Third childhood, family, cognitive development.
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I.INTRODUCCIÓN 
Definir la tercera infancia comprendida como la eta-

pa del desarrollo de 6 a 11 años, donde el niño y la niña 
establecen la empatía como muestra de la cognición so-
cial y disminuye su egocentrismo, es decir la capacidad 
para comprender los estados mentales de otros con sus 
sentimiento e intenciones, además del paso a las opera-
ciones concretas como la exploración intelectual, vin-
culada al trabajo escolar, como indica [1]. Por lo tanto 
el desarrollo de la tercera infancia, es considerada una 
etapa de vital importancia, donde, desde el contexto so-
cial los infantes necesitan durante este proceso de una 
o varias personas significativas, para que establezcan 
significados e intereses como parte de un aprendizaje 
dentro de un sistema formal, como el ámbito escolar e 
informal, con sus representaciones en el hogar, barrio o 
comunidad de acuerdo con [2].

En consecuencia, caracterizar la tercera infancia y 
su desarrollo establece la necesidad de centrar su estu-
dio en el ámbito familiar, con su inevitable entramado 
de las condiciones de convivencia, como número de 
miembros, acciones de cuidados, funcionalidad y esce-
narios socioeconómicos, que registran su accionar en el 
desarrollo social y cognitivo del infante. En la actuali-
dad se visualiza un distanciamiento teórico y práctico, 
lo cual demanda como su contraparte investigaciones 
que exploren y describan estrategias para favorecer 
las condiciones de cambio [3]. La familia denomina-
da como el sistema inicial de interacciones, proveerá 
los ensayos necesarios con sus miembros, permitiendo 
visualizar las dinámicas de funcionalidad familiar, en-
tre estas la capacidad de mantener la congruencia, es-
tabilidad y cambios ante eventos, o por el contrario su 
disfuncionalidad y reestructuración, de acuerdo con [4]. 

Otra evidencia relevante es la encontrada por [5] 
quien destaca la pertinencia de proporcionar experien-
cias adecuadas a los niños y niñas, para su desarrollo 
biopsicosocial, debido que durante la tercera infancia 
el cerebro se ha desarrollado, permitiendo un adecua-
do progreso del aprendizaje.  Hasta aquí se visualiza 
con claridad como las características familiares, es 
decir factores del ambiente y del contexto establecen 
las condiciones básicas del desarrollo cognitivo y su 
estructuración neurocognitivas, las que emergen junto 
con factores genéticos, que influyen directamente, tanto 
para favorecer o generar limitaciones [6].  De la mis-
ma manera [7] mencionan como un factor contextual 
influyente del desarrollo cognitivo a la relación con el 
cuidador y la calidad de interacción parental, éstos se 
correlacionan íntimamente con el tiempo de desarrollo 
de los hitos cognitivos y su desarrollo infantil posterior. 

Situaciones como hacinamiento, ambientes familia-

res y escolares desfavorecidos, escaso desarrollo aca-
démico de los padres o cuidadores, limitantes socioe-
conómicas, son factores predisponentes al retraso de 
habilidades sociocognitivas y afectivas [8]. Estas evi-
dencias denotan como resultado de las investigaciones, 
las influencias de las variables de desarrollo cognitivo y 
competencia social con la práctica en la crianza familiar 
y la manera como la dinámica familiar se autorregula, 
resuelven los problemas y establecen mecanismos aser-
tivos de comunicación. 

En definitiva, los atributos que operan y evalúan el 
comportamiento del sistema familiar, definen su funcio-
namiento [9], por lo que explorar el desarrollo cognitivo 
desde la Neuropsicología, direcciona su estudio en los 
procesos como la atención, memoria y concentración, 
evidencia que resulta como muestra de la casuística de 
las dificultades de aprendizaje en el contexto escolar  
[10].

En Ecuador una de las principales causas de repi-
tencia y deserción escolar de acuerdo con [11], son 
las dificultades relacionadas con la lectura y escritura, 
como primer motivo de la casuística de la derivación a 
profesionales del área de pedagogía. Entre el 5 al 10% 
de los niños y niñas presentan dificultades de lectura, 
comprensión y resolución de ejercicios matemáticos, de 
acuerdo con datos del [12].

Esta investigación estableció la caracterización de 
familias con hijos e hijas comprendidos en la tercera 
infancia, focalizando su descripción en la funcionalidad 
familiar y el desarrollo cognitivo, para lo cual se es-
tructuro en cinco secciones, la primera corresponde a 
la introducción, producto de la familiarización de las 
realidades con las comunidades involucradas e inves-
tigaciones citadas a nivel nacional e internacional;  la 
segunda corresponde al desarrollo, donde se establece 
las principales conceptualizaciones de las categorías a 
explorar como familia, funcionalidad, desarrollo cogni-
tivo, atención y memoria; la tercera correspondiente a 
metodología ubicando su enfoque, alcance y tempora-
lidad de la investigación, objetivo general  sobre carac-
terizar la tercera infancia, desde su desarrollo cognitivo 
y funcionalidad familiar,  además se plantea el tipo de 
muestra, instrumentos de aplicación  y procedimiento 
que describe la aplicación del protocolo de diagnósti-
co de niñez propuesto por el equipo de investigación; 
la cuarta sección corresponde a los resultados obtenido 
producto de las triangulaciones y análisis de las técnicas 
de exploración; finalmente la quinta sección expone las 
conclusiones. 

De esta manera la investigación aportó plenamente 
al diagnóstico Psicosocial a nivel nacional de la división 
geopolítica correspondiente a la Zona 8 que incluye la 

Terranova et al., Familia y desarrollo cognitivo, en la tercera infancia
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ciudad de Guayaquil, de esta manera se vinculó al cum-
plimiento del Plan Nacional Toda Una Vida 2017- 2021 
que establece el involucramiento de las Universidades 
en las investigaciones como respuestas ante las temáti-
cas sociales, [13].  

II.DESARROLLO 
Conceptualizar la familia desde una mirada integral 

es rescatarla desde la mirada de varios autores como 
la unidad biopsicosocial, que permite la trasmisión de 
creencias, rituales, costumbres y valores, de padres, ma-
dres o cuidadores, hacia sus hijos o hijas, asistiendo e 

influyendo en cada una de las etapas del ciclo familiar 
de acuerdo con [14]. De igual manera, se puede dife-
renciar la funcionalidad familiar por la capacidad para 
adaptarse, flexibilizarse ante situaciones y afrontar las 
dificultades [15]. 

Con la finalidad de instrumentalizar y describir la 
funcionalidad familiar, se establece la aplicación de 
la Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar 
(FF-SIL), la cual mide las variables cohesión, armo-
nía, comunicación, permeabilidad, afectividad, roles y 
adaptabilidad, detallados a continuación en la tabla I

Tabla I. Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), variables de exploraciónTabla I. Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar (FF-SIL), variables de exploración
Funcionamiento
familiar

dinámica relacional sistemát ica que se da a través de: cohesión, armonía,
roles, comunicación, permeabilidad, afectividad y adaptabilidad.

Cohesión unión familiar física y emocional al enfrentar diferentes situaciones y en la
toma de decisiones de las tareas cotidianas.

Armonía correspondencia entre los intereses y necesidades individuales con los de la
familia en un equilibrio emocional positivo.

Comunicación los miembros de la familia son capaces de trasmitir sus experiencias de forma
clara y directa.

Permeabilidad capacidad de la familia de brindar y recibir experiencias de otras familias e
instituciones.

Afectividad capacidad de los miembros de la familia de vivenciar y demostrar
sentimientos y emociones positivas unos a los otros.

Roles cada miembro de la familia cumple las responsabilidades y funciones
negociadas por el núcleo familiar.

Adaptabilidad habilidad de la familia para cambiar de estructura de poder, relación de roles
y reglas ante una situación que lo requiera

Fuente: funcionamiento familiar construcción y valida-
ción de un instrumento, Doctoral dissertation [16].

Conceptualizar la tercera infancia corresponde a la 
etapa donde los niños y las niñas desarrollan a nivel so-
mático mayor tamaño, peso, y a nivel de las relaciones 
sociales transciende de la relación con sus padres o fi-
guras de cuidador hasta sus pares y figuras de autoridad 
en el ámbito social, de los cuales dependerá su afianza-
miento de las relaciones a futuro.  

De igual manera las diferentes destrezas que desa-
rrollen les permitirán desempeñarse de la forma más 
adecuada en el ámbito escolar con sus pares al igual que 
la resolución de los nuevos problemas que se presenten 
en esta etapa, se verá precedido de este tipo de desa-
rrollo de acuerdo con [16].  En relación con los logros 
cognitivos, aumenta la capacidad de abstracción, lo cual 
permite el desarrollo de la lectura y la escritura, además 
de la capacidad de abstracción, entendiendo ideas que 
no son tangibles, como el tiempo, la felicidad o la jus-
ticia y el punto de vista del otro, es la edad del saber y 
el porqué de todo, conocer las razones y demás. Mayor 

interés por los estudios, actividades sociales, relaciona-
das con la amistad, el deporte y los juegos, la introyec-
ción de las reglas y valores del grupo, búsqueda de la 
aceptación y acogimiento de modelos establecidos por 
el medio familiar y escolar [17].

Por lo tanto, en la evaluación de las funciones cogni-
tivas se hace necesario contar con instrumentos de me-
dición confiables y objetivos, para la detección a tiempo 
de síntomas que permitan alertar a profesionales en el 
ámbito del aprendizaje y la conducta de los niños y ni-
ñas; dentro de las alteraciones más comunes, se encuen-
tran los problemas de atención y memoria, observado 
en poblaciones infantiles, también en adultos y adultos 
mayores. 

Por tal motivo el instrumento utilizado en la inves-
tigación corresponde al NEUROPSI, el cual consideró 
en su diseño las condiciones socioculturales latinoa-
mericana y recientes hallazgos de la neuropsicología 
cognitiva. Se consideró para su evaluación la orienta-
ción, determinado como el nivel de consciencia y esta-
do general de activación, en relación con los estímulos 
de sus alrededores, integrando la atención, percepción 
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y memoria. La atención y concentración facilitan de di-
versas formas la ejecución cognitiva conductual, redu-
ciendo o incrementando el procesamiento de informa-
ción en el cerebro, ajustando la entrada de información 
con respecto a la capacidad del individuo, facilitando 
la selección de lo relevante.  Finalmente, la memoria 
es un mecanismo o proceso que permite conservar la 
información trasmitida por una señal después que se 
ha suspendido, permitiendo almacenar la experiencia y 
percepciones para luego evocarlas, además de permitir 
las adaptaciones a situaciones presentes y futuras, de 
acuerdo con lo planteado por [19].

III.METODOLOGÍA
La investigación se realizó como una aplicación pi-

loto del protocolo de diagnóstico de la niñez, estableci-
do por el proyecto de Fondos Concursables de Inves-
tigación de la Universidad de Guayaquil, denominado 
“Estrategia de atención Integral crecer para mejorar 
el funcionamiento cognitivo y conductual de niños de 
edad escolar de la Zona 8”. Mediante una metodología 
cuantitativa, alcance exploratorio descriptivo. 

El objetivo general fue caracterizar la tercera in-
fancia, desde su desarrollo cognitivo y funcionalidad 
familiar, mediante el arribo de los siguientes tres ob-
jetivos específicos, primero caracterizar socio demográ-
ficamente las familias con hijos e hijas en la tercera in-
fancia; segundo explorar el desarrollo cognitivo de los 
niños y niñas en la tercera infancia; tercero describir la 
funcionalidad de las familias involucradas con la inves-
tigación; cuarto identificar la participación comunitaria 
de los actores claves del sector.

Muestra
Se seleccionó una muestra no probabilística inten-

cionada conformada por 70 familias con hijos e hijas, 
comprendidos en las edades de 6 a 11 años, del sector 
suroeste, de la ciudad de Guayaquil.

Instrumentos y técnicas aplicadas
Los instrumentos de exploración y evaluación apli-

cados fueron: 
Visita domiciliaria y la entrevista: aplicada con el 

objetivo de establecer la familiarización, reconocer los 
actores claves y ritmos de la comunidad [20].

Acta de consentimiento libre y esclarecido: docu-
mento que permitió formalizar el compromiso entre el 
investigador y los representantes familiares, involucra-
dos, precautelando la confidencialidad.

Ficha de datos sociodemográficos: a través del cual 
se determinó la composición familiar, social y econó-
mica.

Entrevistas semi estructuradas: utilizando preguntas 
diseñadas por el equipo de investigadores, con la finali-
dad de familiarizarse con los participantes en la inves-
tigación, dirigida a los padres o cuidadores de los niños 
y niñas.

Diario de campo: técnica de registro de datos, útil 
en las investigaciones de tipo exploratorio, también de-
nominada notas de campo, la cual permitió anotaciones 
descriptivas y reflexivas, sobre aspectos planificados y 
situaciones imprevistas [21].

Prueba de Percepción del Funcionamiento Familiar 
(FF-SIL): elaborada por Pérez, De la Cuesta, Louro, 
y Bayarre, en 1996, prueba auto aplicada y dirigida a 
diagnosticar el funcionamiento familiar en aspectos 
relacionados con la cohesión, armonía, comunicación, 
adaptabilidad, afectividad, rol y permeabilidad; cuenta 
con 14 ítems, con cinco posibles respuestas donde solo 
se podrá marcar una de ellas, como son: casi nunca (1) 
pocas veces (2) a veces (3) muchas veces (4) siempre 
(5). Su puntuación va desde 70 a 14 puntos repartidos 
en cuatro categorías con lo cual se diagnostica la fami-
lia en: funcional, moderadamente funcional, disfuncio-
nal, severamente disfuncional.

Batería de Evaluación Neuropsicológica Breve 
NEUROPSI: desarrollado para la evaluación neurop-
sicológica, se aplica de forma individual y evalúa las 
áreas de: orientación, atención- concentración y memo-
ria, además permite obtener el grado de alteración de 
las funciones cognitivas, mediante la clasificación de 1 
normal alto, 2 normal, 3 leve o moderado, 4 severo [19].

Se divide en seis áreas, cada una de esas áreas evalúa 
diferentes puntos, las cuales se describirán a continua-
ción:

1.Orientación (tiempo, lugar, persona).
2.Atención y concentración (dígitos en regresión y 

detección visual).
3.Codificación (memoria verbal, figura semi com-

pleja, denominación).
4.Lenguaje (repetición, comprensión, fluidez verbal 

semántica, fluidez verbal fonológica).
5.Lectura (comprensión lectora, dictado)
6.Funciones conceptuales (semejanzas, cálculo, se-

cuenciación, movimientos alternos, reacciones opues-
tas, evocación).

3.3Procedimiento 
A continuación, se describe el protocolo de diagnós-

tico de niñez, compuesto por cinco fases, elaborado por 
el equipo de investigadores del proyecto denominado 
“Estrategias de atención integral crecer para mejorar 
el funcionamiento cognitivo y conductual de niños de 

Terranova et al., Familia y desarrollo cognitivo, en la tercera infancia
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edad escolar de la Zona 8”, de acuerdo con lo indicado en la tabla I. 

Tabla II Protocolo de diagnóstico de niñez.
Primera fase: familiarización 

Familiarización: comprendió el acceso en las co munidades, focalización de los actores claves, firma del acta
de consentimiento informado, previo con la vinculación de la investigación.

Instrumentos utilizados: diario de campo (instrumento utilizado durante todas las fases de ejecución), acta de
consentimiento informado.

Segunda fase: selección de la muestra
Selección de la muestra, de 70 familias, bajo el criterio de inclusión con hijos/as comprendidos con edades
correspondientes a la tercera infancia.

Instrumento utilizado: diario de campo.
Tercera fase: aplicación de instrumentos

Se estableció en cuatro momentos o encuentros de trabajo.

Primer encuentro: consistió en la ejecución de la entrevista abierta con la finalidad de encontrar datos
relacionados con los entornos familiar, comunitario incluyendo el escolar.

Segundo encuentro: aplicación de la ficha sociodemográfica y entrevista semiestructurada, con preguntas
exploratorias sobre la historia familiar y escolar.

Tercer encuentro: co mpuesta por dos sesiones: primera sesión se realizó la aplicación del Test del
Funcionamiento Familiar FF-SIL al cuidador de niño o niña del grupo familiar.

Cuarto encuentro, estuvo focalizado sobre la aplicación del test NEUROPSI, con los niños o niñas vinculados
con la investigación.

Instrumentos utilizados: diario de campo, formato de entrevista semiestructurada, ficha sociodemográfica ,
FF-SIL, test NEUROPSI.

Cuarta fase:  triangulación de resultados

Posterior se estableció el análisis de datos: los resultados de los instrumentos fueron organizados a través de
tablas, información co mplementada con las narrativas de las entrevistas abierta, semiestructurada, ficha
sociodemográfica y diario de campo, lo cual permitió la triangulación y análisis final.

Quinta fase:  devolución de resultados
Se instauró un encuentro de cierre, con la finalidad de realizar la devolución de los resultados obtenidos hasta
la cuarta fase, a los representantes o cuidadores de cada familia. De igual manera se co mplementó con la
orientación a los servicios del estado que podrían brindar las posibilidades de intervención familiar e
individual en caso de requerirlos.

Tabla II Protocolo de diagnóstico de niñez.

Fuente: Elaboración propia, 2019. Proyecto Fondos Concursables de Investigación (FCI), Estrategia de Atención 

IV.RESULTADOS     
En relación con el primer objetivo específico, corres-

pondiente a caracterizar socio demográficamente las fa-
milias con hijos e hijas en la tercera infancia, la tipolo-
gía familiar correspondió al 34% de familias nucleares, 
un 18% extensas, 7% reconstruidas, 6% ampliadas, 5% 
monoparentales, con un ingreso económico promedio al 
salario básico; se mantiene las estructuras de roles tradi-
cional, denotando como proveedor económico al padre, 
y la madre u otro familiar de género femenino como el 

principal referente de los cuidados, con una educación 
básica del 60% y educación secundaria 40% de estudios 
culminados. En relación con los niños y niñas se conta-
ba con una edad media de 10 años; distribuidos desde 
el 3er. al 9no. Año de Educación Básica, la división por 
género correspondió al 55.71% niños y 44.29 % niñas. 

La ejecución de las etapas del protocolo de diag-
nóstico en niñez, permitió evidenciar la permanencia 
de patrones culturales tradicionales, vinculados con las 
tipologías familiares, donde la mujer desempeña el rol 
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de cuidadora y jefa de hogar, situación que corrobora 
en estudio realizado por [4]. Sin embargo, no coinci-
dió, los resultados con un estudio realizados por [22], 
que denota la conformación de familias contracultura-
les donde se evidenció roles invertidos a lo tradicional, 
como cambios generacionales de las familias contem-
poráneas.

En relación con el segundo objetivo específico, so-
bre explorar el desarrollo cognitivo de los niños y niñas 
en la tercera infancia, evidenciaron un nivel de altera-
ción de las funciones cognitivas, en un 21.4% alteración 
leve, 40% alteración severa, y de funcionamiento cog-
nitivo normal 34,3% normal y el 4.3% normal alto. Se 
establece la diferenciación por género de acuerdo con el 
nivel de alteración o no del funcionamiento cognitivo, 
en la tabla II. 

Tabla III. Diferenciación por género

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Los resultados evidenciados en la exploración del 
desarrollo cognitivo, demuestran una tendencia del 
40% en alteración severa, sin embargo, el presente es-
tudio limita su investigación a caracterizar la población, 
mas no a establecer correlaciones. Sin embargo, durante 
las visitas domiciliarias, se pudo denotar condiciones 
socioeconómicas vinculadas con las conclusiones de 
la investigación realizada por [8], en las condiciones 
sociales de familias con niños y niñas con conductas 
disruptivas. 

La investigación se establece como un pilotaje, don-
de a partir de la muestra seleccionada con sus respec-
tivas características sociodemográficas, no se podría 
arribar a generalizaciones de sectores similares. Sin 

embargo, no se desestima que las condiciones como ha-
cinamiento, niveles de educación, salario vital, roles de 
género, funcionalidad familiar, generen una vinculación 
directa o no con el desarrollo social y cognitivo en la 
tercera infancia. 

Los resultados del tercer objetivo específico, rela-
cionado con describir la funcionalidad de las familias, 
reflejó un 47,14% de funcionalidad en las familias, 
30,00% moderadamente funcional, 21,43% disfuncio-
nal y 1,43% severamente disfuncional, considerando 
que los resultados se establecen como un promedio a 
partir de la aplicación del FF-SIL a los miembros de la 
familia, entre los factores con puntuaciones más baja se 
encuentra los roles y comunicación. 

Se debe considerar también el tamizaje del FF-SIL 
el cual denota el sentir de la familia en relación con su 
percepción de funcionalidad, es decir desde la visión de 
los miembros; lo cual no podría coincidir como funcio-
nal bajo la percepción de agentes externos al sistema 
familiar, es decir interventores, investigadores, promo-
tores sociales y demás. De acuerdo con [23] la preocu-
pación de establecer un diagnóstico asertivo se traslada 
a los instrumentos de medición, es decir su validez con-
textual, debido a la inestabilidad temporal, en relación 
con los estudios desfasados de varias décadas, lo cual 
no se corresponde con los cambios de la familia con-
temporánea.

Una de las situaciones evidenciadas correspondió 
a la consolidación de los roles tradicionales donde las 
mujeres de las familias, son las encargadas del cuida-
do de los demás, postergando muchas veces sus propias 
necesidades, además de la comunicación poco asertiva 
entre sus miembros, información recuperada mediante 
la ejecución de la visita familiar y entrevistas aplicadas, 
lo cual podría cuestionar la funcionalidad del 77,14% 
de la muestra según la evaluación.

La percepción de funcionalidad por parte de miem-
bros de la familia, se asoció en mayor medida en aque-
llas familias que cuentan con la presencia de ambos 
progenitores o cuidadores, lo cual confirma la investi-
gación realizada por Higuita, & Cardona [24], donde 
los adolescentes pertenecientes a familias nucleares 
perciben mayor funcionalidad, apoyo mutuo en la su-
peración de dificultades y mayor estabilidad emocional. 

Otras investigaciones sustentan que hogares con 
ambos progenitores permiten adecuadas condiciones 
para el desarrollo las habilidades sociales, cognitivas y 
emocionales de sus hijos de acuerdo con [25]. Coinci-
dente con el estudio sobre el desarrollo saludable de la 
personalidad, bajo la existencia de la figura de ambos 
referentes, cuidadores o padres [26].

En relación con el último objetivo específico, rela-

Terranova et al., Familia y desarrollo cognitivo, en la tercera infancia

Tabla III

Diferenciación por género 
Normal alto

Niños Niñas Total
2 1 3

66.67% 33.33% 100.00%
Normal

Niños Niñas Total
12 12 24

50.00% 50.00% 100.00%
Alteración leve

Niños Niñas Total
9 6 15

60.00% 40.00% 100.00%
Alteración severa

Niños Niñas Total
16 12 28

57.14% 42.86% 100.00%
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cionado con la identificación de los actores claves en 
la participación comunitaria del sector, se denotó tanto 
en la convocatoria y ubicación de la población diana, 
un mayor interés y compromiso de las mujeres, como 
madres, hermanas, abuelas, tías, vinculadas principal-
mente con las tareas escolares. En cuanto con las limi-
taciones comunitarias encontradas se encuentran los re-
cursos estructurales, es decir la ausencia de viviendas o 
lugares comunes para los encuentros comunales. 

Las orientaciones establecidas producto de la de-
volución de resultados, determinó que un 61,04% de 
niños y niñas requerían continuar con el proceso de in-
tervención relacionada con las funciones cognitivas y 
un 22,86% de familias involucradas requieren interven-
ción en temáticas relacionadas con roles, límites, acuer-
do de los progenitores y/o cuidadores en la crianza de 
los hijos/as. Este resultado demanda rescatar y fortale-
cer el ejercicio de autogestión comunitaria, mediante la 
participación ciudadana, situación coincidente con [27], 
el determinar como un ejercicio práctico en las comu-
nidades la planificación, resolución de problemas co-
munes y de derivación de un grupo o comunidad a los 
profesionales idóneos. 

V.CONCLUSIONES
A partir de la caracterización de la muestra, en re-

lación con la tercera infancia, funcionalidad familiar y 
desarrollo cognitivo, se concluye la existencia de una 
cultura ecuatoriana basadas en tradiciones inequitativas 
de acuerdo al género, bajo una aparente funcionalidad 
familiar, con la permanencia de roles tradicionales bajo 
una estructura binaria, mujer cuidadora, padre – pro-
veedor. 

Esta conclusión incentiva a nuevas investigaciones 
con la finalidad de corroborar correlaciones entre las 
variables exploradas (familia, funcionalidad y desarro-
llo cognitivo), además de ampliar el estudio a comuni-
dades similares. 

De igual manera, se concluye en el reconocimiento 
de la factibilidad y aplicación del Protocolo de diag-
nóstico de niñez (tabla II), como recurso efectivo para 
describir la funcionalidad familiar y el desarrollo cog-
nitivo. A partir de lo cual, se denotó como característica 
principal de la tercera infancia en la población vincu-
lada en la investigación una alteración severa del desa-
rrollo cognitivo, en relación con la atención y memoria, 
que de acuerdo al género mayoritariamente se presenta-
ría en los niños. 

Se reconoce la limitación y necesidad de adaptar y 
normalizar los instrumentos de evaluación utilizados, 
al contexto ecuatoriano, por investigadores y profesio-
nales vinculados con temáticas similares, mediante un 

lenguaje unívoco y válido. El cuestionamiento de los 
resultados obtenidos en la Prueba de Percepción del 
Funcionamiento Familiar (FF-SIL), se estableció bajo 
la tendencia de funcionalidad revelada por la percep-
ción de los miembros familiares, los cuales naturalizan 
la inequidad de acuerdo al género principalmente cuan-
do se revela una sobrecarga de obligaciones y desgaste 
de la figura femenina. 

A nivel de la participación comunitaria quedó evi-
denciado indagar en categorías como redes y autoges-
tión comunitaria. Al igual de considerar el escaso invo-
lucramiento de los servicios estatales y universidades 
públicas o privadas, con propuestas integrales que in-
volucren la participación ciudadana y liderazgo, actual-
mente agotadas por intervenciones políticas, con intere-
ses ajenos, que no promueven investigaciones previas y 
servicios oportunos en comunidades de similares condi-
ciones socioeconómicas. 
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Resumen: Las habilidades investigativas del estudiante deben ser aprendidas y desarrolladas desde 
las aulas universitarias, a través de la deontología, la misma que se presenta como una estructura 
morfológica destinada a resaltar los deberes y principios éticos que involucran el quehacer profesional, 
siendo ello así, se plasmó como objetivo identificar la esencia de la investigación y su vinculación 
con la formación de futuros profesionales. La metodología utilizada fue del enfoque cuantitativo, 
diseño no experimental, tipo descriptivo, técnica de revisión documental y fichaje. Participaron 
87 estudiantes de tres universidades de la Región Piura – Perú, de lo cual, surgieron los temas de 
discusión relacionados a la función del código de ética en el proceso de investigación, la originalidad 
del trabajo de investigación, la práctica de la redacción académica y la influencia de la deontología 
en el ejercicio profesional. Se concluyó que la investigación sí deber ser considerada como la 
esencia en la formación de futuros y buenos profesionales dedicados a resolver los problemas de 
la realidad, situación que será factible a través del reconocimiento de la importancia del código de 
ética para la continuidad de la práctica en valores y la deontología como estilo de vida orientado 
en el cumplimiento de deberes y principios inherentes a la profesión en beneficio de la sociedad. 

Palabras Clave: Deontología, habilidades investigativas, principios éticos, formación profesional. 

DEONTOLOGY AS A MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF 
THE RESEARCH TRAINING OF UNIVERSITY STUDENTS

  
Abstract: The research skills of the student must be learned and developed from the university classrooms, 
through deontology, which is presented as a morphological structure aimed at highlighting the duties and 
ethical principles that involve professional work, being so, was embodied The objective is to identify the 
essence of the research and its link with the training of future professionals. The methodology used was 
the quantitative approach, non-experimental design, descriptive type, document review technique and 
signing. 87 students from three universities in the Piura Region - Peru participated, from which, the topics 
of discussion related to the role of the code of ethics in the research process, the originality of the research 
work, the practice of academic writing and the influence of deontology in professional practice. It was 
concluded that research should be considered as the essence in the formation of future and good professionals 
dedicated to solving the problems of reality, a situation that will be feasible through the recognition of 
the importance of the code of ethics for the continuity of practice in values and deontology as a lifestyle 
oriented to the fulfillment of duties and principles inherent to the profession for the benefit of society.

Keywords: Deontology, research skills, ethical principles, vocational training
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I.INTRODUCCIÓN 
La formación de estudiantes universitarios no sólo 

debe centrarse en la recepción de conocimientos, sino 
que debe estar encaminada hacia el protagonismo in-
novador y sostenible materializado en las soluciones 
a problemas de la realidad; para lo cual el estudiante 
deberá asumir el rol activo que la sociedad requiere, 
siendo indispensable el desarrollo de habilidades inves-
tigativas.

La experiencia en sesiones de clase y tutorías perso-
nalizadas permitieron al equipo investigador seleccio-
nar como problema ¿las habilidades investigativas en 
el estudiante es la esencia de la formación de futuros 
profesionales?, estableciéndose como objetivo “identi-
ficar la esencia de las habilidades investigativas en el 
estudiante y su vinculación con la formación de futuros 
profesionales”.

El fundamento de la presente investigación estaba 
relacionado con la identificación de la importancia de 
las habilidades investigativas a partir del reconocimien-
to de su esencia, ello permitiría generar debates acadé-
micos orientados a la consolidación y masificación de la 
investigación en sede universitaria.

En tal sentido, la investigación se planteó desde el 
enfoque cuantitativo, diseño no experimental y tipo 
descriptivo, utilizándose la técnica de revisión docu-
mental y el fichaje.

Finalmente, para lograr lo descrito, se consideró 
necesario segmentar el presente artículo, atendiendo al 
desarrollo (contenido o sustento técnico), metodología 
(procedimiento a seguir), resultados y discusión (esen-
cia del debate) y conclusiones (relacionadas al objeti-
vo de investigación), los cuales permitieron obtener un 
análisis integral de la temática referida. 

II.DESARROLLO 
La vida universitaria debe caracterizarse por la asun-

ción de retos enmarcados en el íter de la investigación 
[1], es decir, el estudiante debe advertir con mediana 
anticipación qué aspectos representa el ejercicio de una 
profesión y quiénes serán el reflejo de su buen desem-
peño, siendo cada docente el responsable de motivar las 
actitudes, afectos y emociones a partir de los progra-
mas curriculares [2]; de tal forma, que los contenidos 
adquieran connotación fomentando un proceso creador 
[3] que simbolice el dinamismo ciencia y actividad hu-
mana [4] a favor del crecimiento personal [5] materia-
lizándose en el liderazgo que la sociedad requiere [6].

Sin embargo, lo descrito es posible en la medida que 
se promueva en el estudiante la indagación como parte 
del proceso de la investigación [7] y su influencia de la 
misma en el protagonismo para conocer la realidad, a 

través de preguntas que permitan recabar información 
y contextualizar el problema de carácter científico [8], 
consolidándose el valor agregado de una educación de 
calidad [9] orientada a la búsqueda del conocimiento 
[10] estableciéndose condiciones propicias con mé-
todos pedagógicos [11] que incentiven cambios en el 
sistema educativo [12]; para lo cual se requiere la par-
ticipación activa de los docentes [13], quienes deberán 
inculcar en sus estudiantes la práctica del bien [14].

La formación del estudiante es permanente, desde 
sus primeros años de existencia es capaz de aprender 
de la realidad e ir practicando la formulación de hipóte-
sis [15], toda vez que la sociedad requiere de personas 
críticas que contribuyan desde diferentes perspectivas 
a la solución de problemas [16], identificando para ello 
el interés del futuro investigador [17], labor que deberá 
ser asumida por el docente, quien estará en la obliga-
ción de desarrollar las habilidades de sus estudiantes 
[18], bajo el enfoque de competencia [19] y transferen-
cia de conocimiento [20] debidamente respaldado por 
los actores que integran el sistema educativo. 

El sistema educativo debe estar acorde a las nece-
sidades que la sociedad exclama, por lo tanto, no debe 
simplificar su radio de acción a la presentación de do-
cumentación o portafolios; antes bien debe enfocarse en 
la actualización de cada asignatura en beneficio de la 
sociedad, para ello, debe tener como visión que todo 
estudiante correspondiente al sector público o privado 
desarrolle su pensamiento científico [21] el mismo que 
utilizará como una herramienta en la toma de sus de-
cisiones [22] y una vez logrado, dirigir su campo de 
acción al desarrollo de habilidades comunicativas [23].

El pensamiento científico y las habilidades comu-
nicativas inciden en la formación de las competencias 
y habilidades investigativas [24] a través del reconoci-
miento de los recursos metodológicos [25], plasmado 
en un conjunto de acciones de contenido cognitivo y 
práctico [26], teniendo como característica el incenti-
vo de las relaciones interpersonales [27], así como la 
protección de la familia y la sociedad [28], de tal for-
ma, que se evite el actuar de malos docentes cuya fina-
lidad consiste en destrozar la formación del estudiante, 
a través de cuestionamientos que se deslindan del buen 
ejercicio profesional [29], para ello, la educación debe 
potencializar las diferentes dimensiones del ser huma-
no convertido en estudiante universitario [30], es decir, 
debe reunir los valores que permitan dignificar su con-
dición de tal [31], aceptando la existencia de cualidades 
y capacidades únicas [32], fomentando el desarrollo de 
la personalidad [33].

En ese orden de ideas, es imprescindible afianzar el 
factor interno del ser humano, es decir, incidir en los 
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valores profesionales [34], aquellos que se caracterizan 
por revestir a los estudiantes de conciencia cívica [35], 
a través de la formación ética [36] y actuación enmarca-
da en el desarrollo sostenible en beneficio de la pobla-
ción [37], labor que deberá representar una actuación 
coadyuvante por parte del docente, con la finalidad de 
trascender a la transmisión tradicional de conocimien-
tos [38], generándose para ello la observancia a los có-
digos deontológicos [39] que contribuirá al futuro pro-
fesional [40].

Es por tal motivo, que la ética debe estar presente 
en todas las carreras profesionales [41] materializada en 
una guía orientadora del rol protagónico del estudian-
te [42] acompañada de principios condicionantes de 
conductas [43] inherentes a un buen profesional [44], 
a través del reconocimiento de deberes y obligaciones 

[45] inspirados en la deontología [46] en beneficio de 
la sociedad. 

III.METODOLOGÍA
La presente investigación se planteó en el enfoque 

cuantitativo, diseño no experimental y tipo descriptivo; 
asimismo, se utilizó la técnica de revisión documental 
y fichaje.

Se encuestaron a 87 estudiantes universitarios co-
rrespondientes a las carreras profesionales de derecho, 
administración e ingeniería de sistemas de tres univer-
sidades de la Región Piura – Perú, quienes aceptaron 
voluntariamente participar. 

De igual forma, se utilizó la entrevista no estructura-
da para complementar la información obtenida. 

Se aplicó el siguiente instrumento:

Quezada et al., Deontología como estructura morfológica de la formación en investigación 

Tabla I. Cuestionario aplicable

Cuestionario

Nunc
a

Casi 
nunc

a

A 
veces

Casi 
siempre

Siempr
e

1 2 3 4 5
1) ¿Todo Texto debe citarse reconociendo el trabajo
del respectivo autor?

1 2 3 4 5

2) ¿Considera que la ét ica debe estar presente en la
formación del estudiante universitario?

1 2 3 4 5

3) ¿Los docentes contribuyen en su proceso de
formación de habilidades investigativas de
estudiantes?

1 2 3 4 5

4) ¿Considera que la deontología permite adecuar la
conducta del futuro profesional?

1 2 3 4 5

5) ¿El plagio debe ser sancionado? 1 2 3 4 5
6) ¿Considera que es fundamental el acceso a
software antiplagio en el proceso de investigación?

1 2 3 4 5

7) ¿Considera que la originalidad debe ser
promovida en las aulas universitarias?

1 2 3 4 5

8) ¿Considera que se debe conocer el código de
ética al desarrollar una investigación?

1 2 3 4 5

9) ¿Considera que se debe fomentar las técnicas de
parafraseo en los trabajos académicos?

1 2 3 4 5

10) ¿Considera que se deben conocer diferentes
estilos de redacción académica?

1 2 3 4 5

Al  instrumento descrito se le aplicó el coeficiente 
de alfa de Cronbach, obteniéndose ,861 resultado que 
es bueno, según la recomendación brindada [47] para 
evaluar los valores de los referidos coeficientes. 

IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se utilizó el programa estadístico SPSS para proce-

sar los datos obtenidos a fin de establecer la importancia 
de la deontología en la formación de las habilidades in-

vestigativas del estudiante universitario (tabla 2).
Se evaluó además si las habilidades investigativas 

de los encuestados era innata o adquirida, para lo cual 
fue posible encontrar que las habilidades investigativas 
podían ser innatas de acuerdo a la formación de cada 
persona, desde su formación académica, familiar o la-
boral. También fue posible considerar que las habilida-
des investigativas podían ser desarrolladas y alcanzar 
altos estándares de calidad en beneficio de la población. 
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Finalmente es posible afirmar que las habilidades in-
vestigativas representan una alternativa para solucionar 
problemas derivados de  situaciones reales, ello permi-

tirá asimilar una perspectiva multidisciplinaria, caracte-
rizada por la destreza en escritura y redacción pasibles 
de ser utilizadas en el proceso de investigación.

Tabla II. Resultados del cuestionario aplicado.
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre

n % n % n % n % n %
P1 0 0% 0 0% 0 0% 7 8% 80 92%
P2 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 85 98%
P3 0 0% 0 0% 20 23% 20 23% 47 54%
P4 0 0% 0 0% 0 0% 37 43% 50 57%
P5 0 0% 0 0% 0 0% 2 2% 85 98%
P6 0 0% 0 0% 2 2% 2 2% 83 96%
P7 0 0% 0 0% 0 0% 7 8% 80 92%
P8 0 0% 0 0% 0 0% 7 8% 80 92%
P9 0 0% 0 0% 0 0% 4 5% 83 95%
P10 0 0% 0 0% 0 0% 5 6% 82 94%

En la recolección de datos de los encuestados fue 
posible observar que los mismos estuvieron de acuerdo 
que la deontología es fundamental para la formación de 
investigadores, y que ello constituye una herramienta 
importante para la generación de resultados.

Se realizaron además 12 entrevistas no estructura-
das, que incluían la percepción y valoración de los en-
trevistados respecto a la deontología, con el fin de cono-
cer los aportes que ellos podrían brindar ante el proceso 
de investigación. Además para profundizar en el estu-
dio, se realizaron consultas respecto al trinomio inves-
tigación-enseñanza-aprendizaje, lo cual permitió cono-
cer si esta unión es válida para la formación académica. 
Los resultados estuvieron encaminados a una acertada 
valoración de este trinomio pero además se observaron 
opiniones de falencias en algunas facultades, donde los 
docentes no realizan el debido proceso de investigación 
y esto acarrea posibles dificultades para la enseñanza. 
Por tanto, resulta importante resaltar la formación de 
docentes en las áreas de investigación, con miras a un 
mejor sendero de enseñanza que facilite que el apren-
dizaje en el aula, a través de la innovación del cono-
cimiento que contribuya al ejercicio profesional de los 
estudiantes mediante el respeto y observancia al código 
de ética que permite reconocer la autoría o coautoría en 
una investigación, con lo cual se evidenció la influencia 
de la deontología mediante la práctica de valores que 
permitió reconocer los tipos de plagio desde las cuentas 
del software antiplagio entregadas en las 3 universida-
des de la Región Piura.

De  igual forma, de las entrevistas realizadas se ad-
vierte que la deontología sí es importante en el proceso 
de formación de los estudiantes universitarios, lo cual 
permitirá forjar buenos investigadores y profesiona-

les de calidad, toda vez que permite generar concien-
cia investigativa (se comprobó que existen semilleros 
de investigación), observancia del código de ética (se 
comprobó que cada universidad sí cuenta con dicha 
normativa), práctica de valores (se comprobó con la 
malla curricular), habilidades investigativas (se com-
probó con el uso obligatorio del software antiplagio o 
de similitud – Turnitin), talleres de actualización (apli-
cación del código de ética para la investigación) y con 
el incremento del promedio de tesis sustentadas en el 
último año (visibles en la página institucional de cada 
universidad); lo cual fue validado mediante el método 
Delphi.

Finalmente, se identificó como discusión que el 
código de ética para la investigación sí es fundamen-
tal en el proceso de formación universitaria, toda vez 
que proporciona seguridad en los estudiantes durante la 
elaboración de sus trabajos académicos, siendo respon-
sabilidad del docente incentivar la originalidad de los 
mismos, a través del reconocimiento oportuno en aula; 
de igual forma, es necesario practicar la redacción aca-
démica para viabilizar el interés de la comunidad cien-
tífica, teniendo como sustento a la deontología como 
estilo de vida del futuro profesional. 

V.CONCLUSIONES 
1.Las habilidades investigativas sí son la esencia en 

la formación de futuros y buenos profesionales dedica-
dos a resolver los problemas de la realidad, toda vez que 
desde las aulas universitarias adquieren experiencias 
vinculadas a la identificación y selección de problemas.

2.La ética permite la consolidación del aprendizaje 
científico desde las aulas universitarias, toda vez que 
incentiva a la práctica de valores aplicables al proceso 
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de formación del estudiante como futuro profesional. 
3.El código de ética viabiliza y contextualiza la for-

mación del estudiante universitario, inculcando el res-
peto por el esfuerzo propio y el reconocimiento del tra-
bajo académico de los demás.

4.La deontología sí debe ser considerada como la 
estructura morfológica de la formación en habilidades 
investigativas de estudiantes universitarios, toda vez 
que promueve el cumplimiento de deberes inherentes 
al ejercicio profesional y a partir de ahí se consolida su 
actuación en beneficio de la sociedad.

5.La deontología debe ser reforzada por cada asigna-
tura de las carreras técnicas o profesionales adscritas a 
la universidad, toda vez que no se trata de un conjunto 
de conocimientos, sino de un estilo de vida que origine 
cambios significativos en la sociedad actual.
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Resumen: El presente estudio se enfoca en determinar la situación actual de la formación de los 
emprendedores en el sector calzado, para ello se consideran las dimensiones de la formación: educación 
formal, educación no formal y educación informal. Afín, de describir el nivel de formación de los 
emprendedores y su relación con el desarrollo de microempresas en el sector calzado. La metodología 
empleada está compuesta por una investigación descriptiva que determine las principales características, 
por lo tanto, se emplea como instrumento un cuestionario, el cual refleja un índice de confiabilidad por 
Alfa de Cronbach, el análisis estadístico se realiza por correlación de Pearson debido a que la prueba de 
Kolmogorov-Smirnov, demuestra un nivel de significancia de 0,00. Los principales resultados muestran 
que el cincuenta por ciento de emprendedores poseen educación formal no afín a la gestión de empresas 
y más del  ochenta por ciento de los encuestados priorizan la experiencia, como su mejor alternativa de 
educación informal; también, se evidencia una correlación perfecta entre las competencias (conocimiento 
matemático, red de contactos, marketing y ventas) para el desarrollo de los emprendimientos.

Palabras Clave: Formación académica, sector calzado, microempresas.

DESCRIPTIVE STUDY OF THE TRAINING OF 
ENTREPRENEURS IN THE FOOTWEAR SECTOR

  
Abstract: The present study focuses on determining the current situation of the training of entrepreneurs 
in the footwear sector, for this the dimensions of training are considered: formal education, non-formal 
education and informal education with the aim of describing the level of training of entrepreneurs and their 
relationship with the development of micro enterprises in the footwear sector. The methodology used is 
composed of a descriptive investigation that determines the main characteristics, therefore, a questionnaire 
is used as an instrument, which reflects a reliability index by Cronbach's Alpha, the statistical analysis 
is performed by Pearson's correlation because The Kolmogorov-Smirnov test demonstrates a level of 
significance of 0.00. The main results show that fifty percent of entrepreneurs have formal education not 
related to business management and more than eighty percent of respondents prioritize experience as 
their best alternative for informal education; Also, there is a perfect correlation between competencies 
(mathematical knowledge, network of contacts, marketing and sales) for the development of enterprises

Keywords: Academic training, footwear, microenterprises.
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I.INTRODUCCIÓN
La formación en la actualidad se ha constituido como 

uno de los principales pilares que promueven la compe-
titividad empresarial [1], bajo este paradigma los geren-
tes requieren estar preparados continuamente para en-
frentar cambios [2], sin embargo, aunque la formación 
empresarial desde punto de vista teórico trae múltiples 
ventajas que permiten a los emprendedores tomar me-
jores decisiones, existe todavía la fragmentación entre 
la formación y la experiencia, debido a que los estudios 
actuales sobre emprendimiento y formación los consi-
deran ejes aislados. El sector calzado, en la provincia de 
Tungurahua, es una de las industrias más importantes 
del Ecuador, en el 2019 el 50% de los productores de 
calzado a nivel nacional se concentran en la provincia 
[3]. Ante la importancia económica del sector y su im-
pacto a la sociedad surgió la necesidad de profundizar 
y relacionar el presente estudio entre la formación, em-
prendimiento y experiencia en el sector, de esta manera 
se contribuye a ampliar el conocimiento de los factores 
de formación y emprendimiento en el sector calzado. 
En este contexto, se plantea como objetivo analizar la 
influencia de la formación de los emprendedores en el 
sector calzado y su incidencia en la toma de decisiones. 

La presente investigación se inicia y se complementa 
en un proyecto que nace como parte de la formación de 
maestría en educación y la experiencia laboral en el sec-
tor calzado, donde se evidencia la necesidad de contar 
con emprendedores como una formación integral, para 
lo cual, es importante la educación formal, no formal, 
informal y la experiencia con el fin de desarrollar com-
petencias que contribuyan al desarrollo empresarial. 

El presente artículo se puede evidenciar la siguiente 
estructura, 1.Introducción, 2.Desarrollo, en donde cons-
ta la revisión literaria obtenida de las variables: forma-
ción y competencias, 3.Metodología, 4.Resultados don-
de se encuentran los datos obtenidos por la encuesta, 
el modelo estadístico aplicado y las conclusiones que 
responden a los objetivos planteados.

II.DESARROLLO

A.Origen, evolución y situación actual del empren-
dimiento

El término emprendedor se deriva del latín impren-
dere que significa tomar decisiones. Las investigaciones 
sobre el emprendimiento se popularizaron en el área de 
negocios debido al incremento e interés propio de la 
época, en el manejo de empresas a partir de la década 
de los ochenta [4]. 

Paños Castro [5], menciona que el término empren-
dimiento es más amplio y complejo que montar un 

negocio o empresa. Por lo tanto, es necesario que un 
emprendedor sea también un buen administrador [6]. 
Debido al papel tan importante que desempeñan los 
administradores y su función en la sociedad, un buen 
administrador debe reunir una serie de competencias 
que le permitan adaptarse y tener la apertura respecto al 
cambio y las innovaciones [7]. 

A pesar de no existir una única definición de em-
prendimiento aceptada por la academia, diversos auto-
res concuerdan, [4], [5], [8], en que es la creación de 
algo nuevo, descubrimiento de oportunidades rentables, 
introducir un producto o servicio en el mercado con un 
precio de venta superior al costo de producción y, para 
asumir riesgos. Por lo tanto, el emprendedor es quien 
estudia, evalúa y asume el riesgo de iniciar una oportu-
nidad visionaria rentable.

Diversos autores concuerdan en que el emprendi-
miento es una actividad inherente al ser humano y, ha 
estado presente a lo largo de la historia. Pero esta acti-
vidad se ha visto promovida por varios factores, entre 
ellos los políticos, culturales, familiares, sociales, eco-
nómicos, laborales, entre otros. En las últimas décadas, 
estudios sobre el emprendimiento se han incrementa-
do en la búsqueda de generar un aporte significativo al 
campo comercial y laboral [9], [10]. Las políticas gu-
bernamentales, respecto al tema de los emprendedores, 
buscan dar apoyo e incentivar su formación de manera 
científica,  como una alternativa para superar recesiones 
económicas, a través de la creación de carreras técnicas 
y universitarias que promuevan una generación de em-
prendedores y no solo de empleados [10]. 

Distintas teorías tratan de explicar cómo funciona 
el ser humano como emprendedor, entre ellas, quizá 
la más acertada dentro del  ámbito educativo es la teo-
ría del comportamiento planificado [8]. Esta denota la 
predisposición manipulable que ciertos individuos con 
características familiares, sociales, culturales y econó-
micas similares tienden a profundizar de manera cientí-
fica y técnica, formándose a través de la educación  em-
prendedora ya sea esta para auto emplearse de manera 
independiente o, en un entorno que puede ser familiar 
– social [9], [11], [12].

La importancia de la generación de conocimientos 
en la actividad del emprendimiento deriva  del vínculo 
entre el aprendizaje y educación. La esencia de la ad-
ministración es hacer productivo el conocimiento, apli-
cado a la práctica, que se diferencia de la información. 
En este sentido se puede decir, que el conocimiento 
nuevo que se aplica en las empresas, permite mejorar 
los productos o servicios que se ofertan en el merca-
do beneficiando directamente a los clientes [11] [13].
Especialmente, la sociedad del conocimiento, (término 
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desarrollado por el sociólogo estadounidense Daniel 
Bell en 1976) [14], describe los cambios de la sociedad 
post-industrial, constituyéndose el conocimiento teóri-
co como la estructura central de la nueva economía y de 
una sociedad sostenida en la información [12].Una de 
las características de la sociedad del conocimiento es 
la consolidación del uso de las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (TIC) que ha generado un 
cambio sustancial en las relaciones económicas y so-
ciales [11], Dentro de la categorización de la formación 
empresarial, un emprendedor puede educarse a través 
de 3 sistemas diferentes: educación formal, educación 
informal y educación no formal [13], [15].

Educación formal: Conformada por el sistema edu-
cativo, el cual está institucionalizado, acreditado y je-
rárquicamente estructurado (básica, bachillerato, tecno-
logados, tercer nivel, posgrado), que se extiende desde 
la educación inicial hasta el nivel de posgrado [16]. 

Educación no formal: Esta categoría contempla a 
la educación como poseedora de una organización por 
parte de instituciones públicas y privadas, pero no con-
siderada dentro de la estructura del sistema educativo 
(cursos, talleres, congresos). Su objetivo es el de propi-
ciar clases particulares a ciertos grupos de la población 
[17], [18].

Educación informal: Es considerada como el apren-
dizaje que se adquiere a lo largo de la vida con base en 
habilidades, actitudes, valores, conocimientos y expe-
riencias a partir de la interacción con el entorno perso-
nal, laboral, Tics, medios de comunicación e informa-
ción [16], [18], [19].

El conocimiento acerca de la industria y el mercado 
es considerado como una competencia [20]. Esta se de-
fine como la capacidad de conocer el tipo de negocio, 
características del producto o servicio a ofertar, com-
prender las necesidades del consumidor final, las opor-
tunidades o amenazas del mercado y los puntos fuertes 
y débiles de la organización [20], [21].

B. Competencias de un emprendedor, clasificación.
La utilización del término competencia, en educa-

ción, se vio influenciada por la implementación que ésta 
tenía dentro de las empresas, destacándose la capacidad 
integral para resolver de manera eficiente situaciones 
nuevas o cotidianas, a través de: habilidades, conoci-
mientos, experiencia, aptitudes y comportamientos de-
sarrollados a lo largo de su vida. Dicho de otra manera, 
las competencias son las características que cada em-
prendedor posee para alcanzar altos niveles de produc-
tividad de manera eficiente [2], [22], [23], [24], [25].

A partir de la revisión de autores [26], [7] [1], se 
establecen 4 áreas de conocimientos y las competencias 

necesarias para desarrollar las competencias de los em-
prendedores.

Psicológica: identifica rasgos culturales y  persona-
les, como: tolerancia a la incertidumbre, capacidad para 
asumir riesgos, necesidad de logros, expectativas, reac-
ciones al éxito / fracaso y seguridad [1], [26].

•Persistencia: consiste en la insistencia, motivación 
y empeño con la que un emprendedor enfrenta su largo 
camino lleno de subidas, bajadas y, en ocasiones has-
ta obstáculos, difíciles, pero no imposibles de superar 
[27], [28], [29].

•Asumir riesgos: los riesgos permiten crecer, avan-
zar y evolucionar, es necesario considerar siempre las 
alternativas y al error como parte de ellas, al asumir es-
tas de manera progresiva se aprovecha la experiencia 
positiva o no tanto que deja [27], [28], [29].

•Motivación: la inspiración personal que despierta 
en el emprendedor el interés por alcanzar los objetivos 
propuestos. Esta puede ser: necesidad de logro, poder, 
independencia, ayuda a los demás o simplemente bene-
ficios económicos [28], [30].

•Capacidad de decisión: las decisiones que los em-
prendedores son influenciadas positivamente por las ha-
bilidades y conocimientos que poseen [30], [31].

•Independencia: la independencia y autonomía le 
permite a los emprendedores implementar las decisio-
nes  que considere más apropiadas, sin limitarse por la 
opinión de otros [29], [32].

•Auto exigencia: actúa de manera responsable y or-
denada, con altas expectativas personales [29].

Cognitiva: valora el bagaje de conocimientos que 
facilitan las actividades de planeación, organización, 
integración, dirección y control de los recursos físicos, 
financieros, tecnológicos, y la gestión del Talento Hu-
mano, con el fin de tomar decisiones oportunas y efi-
cientes [33].

•Capacidad de análisis:  capacidad de observar 
con detenimiento  y extraer detalles de la realidad, ésta 
competencia permite al emprendedor construir concep-
tos claros [27].

•Liderazgo: el líder eficiente no  nace, se hace con 
base en una buena capacidad de análisis, experiencias 
[27].

•Pensamiento sistémico: la capacidad que posee el 
emprendedor para generar una sinergia y un sistema 
eficiente entre el interior de una empresa y su entorno 
[27].

•Comunicación: la comunicación eficiente verbal o 
escrita, necesita de preparación y no debe ser tomada 
a la ligera, es el medio que el emprendedor tiene para 
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establecer vínculos con proveedores, colaboradores, 
clientes, entre otros. es también el lazo que permi-
te aprovechar la globalización como una oportunidad 
[27], [28], [30], [29].

•Trabajo en equipo: el emprendimiento requiere de 
una integración. A medida que éste crece, es necesario 
sumar colaboradores en distintas áreas de conocimiento 
o con distintas culturas. De esta unión depende el éxito 
y cumplimiento de objetivos [27], [28], [29].

•Planificación: establecer metas y objetivos reales, 
factibles y viables [28], [29].

•Creatividad e innovación: es el estado de alerta del 
emprendedor  que le permite aprovechar posibles nue-
vos escenarios que para su entorno pueden pasar  desa-
percibidos [30], [29], [34].

•Visión: visualizar el futuro y preparar los recursos 
necesarios para enfrentarlo, cumplir planes, metas y ob-
jetivos [28].

•Resolución de problemas: capacidad para encontrar 
soluciones eficientes a las dificultades que se pueden 
presentar en el desarrollo del emprendimiento [30].

Social: direccionado a la verdadera razón de ser de 
un emprendimiento, la contribución del sector privado 
en la solución de problemas sociales y apoyo a gobier-
nos ineficientes, de países en vías de desarrollo [1].

•Responsabilidad: el emprendedor en sus decisiones 
y acciones está sujeto a obligaciones y compromisos  
intrínsecos de cumplimiento, ayuda, aporte y contribu-
ción a sus colaboradores, clientes, proveedores y con la 
misma  sociedad en la que se desarrolla [27], [28], [29].

•Ética: la empresa es una institución honorable que 
debe ser manejada de manera correcta y transparente 
en el cumplimiento de todas sus responsabilidades [27].

Económica: responde al resultado, es decir, al valor 
del emprendimiento dado por la notable influencia que 
las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) 
tienen en la economía de los países, al generar éstas un 
aporte indispensable en la fluctuación económica, como 
creadoras de empleo y moduladoras del Producto Inter-
no Bruto (PIB) [1], [35], [36].

•Conseguir recursos: capacidad de relación del indi-
viduo para acceder a  recursos eficientes que aporten al 
desarrollo de su empresa como: humanos, financieros, 
tecnológicos, entre otros [30]

•Red de contactos: esta destreza social le permitirá 
al emprendedor establecer un vínculo laboral con co-
laboradores, generar créditos, apalancamiento con pro-
veedores y, ampliar mercado con nuevos clientes poten-
ciales [30].

•Conocimiento matemático: manejo de costos, pre-

supuestos, inventarios, utilidad, roles de pago, contabi-
lidad en general [30], [37].

•TICS:manejo de programas básicos como Excel 
para inventarios, costos, roles de pago [2], [37].

•Análisis de factores externos: interesarse, investi-
gar y conocer lo que sucede en su entorno y como esto 
influye de manera positiva como una oportunidad para 
su empresa o de manera negativa como una amenaza. 
Para poder tomar decisiones acertadas que favorezcan 
el desarrollo de la empresa [3], [30]. 

• Análisis de factores internos: conocer a pro-
fundidad la situación y de su emprendimiento, flujos 
de caja, inventarios, manejo de costos, entre otros [20], 
[21], [38].

•Legal:el desconocimiento no exime el incumpli-
miento de la ley, es necesario que el emprendedor co-
nozca los aspectos legales que el giro de su negocio 
demanda en el aspecto laboral, tributario, seguridad 
ocupacional, patentes, entre otros [27].

•Proceso de producción: a pesar de no ser quien con-
fecciona el emprendedor debe conocer a fondo todo el 
proceso de producción para no generar dependencia de 
su personal, establecer procesos de producción, defini-
ción tiempos y funciones [27], [29].

•Marketing y ventas: las ventas son lo que mantie-
ne viva una empresa, el flujo que permite mantenerse a 
lo largo del tiempo, el conocer de estrategias de mar-
keting, identificar su target le permite al emprendedor 
focalizar de manera más eficiente los recursos [4], [27].

Como ya se mencionó, el emprendimiento es una 
actividad innata del ser humano, que se ve  motivada 
por distintos factores y, puede desarrollarse y mejorase 
a través de una formación integral en las distintas áreas 
que lo conforman [37].

La educación empresarial es un desafío económico 
y social clave al que las instituciones educativas tienen 
mucho que aportar. El papel que ellas están  desempe-
ñan actualmente a través de la enseñanza del emprendi-
miento y la transferencia del conocimiento es esencial 
[39]. 

La formación de los emprendedores y el desarrollo 
de sus competencias marcan la diferencia y se vuelven 
creadores de valor desde la logística administrativa que 
abarcan la cadena de suministros y producción, hasta 
significar una ventaja competitiva en el mercado [40].

III.METODOLOGÍA 
El estudio es de tipo descriptivo, el cual se enfocó en 

determinar las características de  los factores que com-
ponen las áreas de conocimientos y su relación con las 
competencias, de esta manera se identificaron las más 
importantes de acuerdo a los criterios de los empresa-



23

Juan Segura1, Franyelit Suàrez2, Juan Casierra2 .

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA  Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 19-27)

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

ISSN 2542-3401/ 1316-4821

rios del sector calzado. El objetivo principal planteado 
fue describir la formación de los emprendedores amba-
teños y su relación con el desarrollo de microempresas 
en el sector calzado. Para ello se determinaron 3 obje-
tivos concretos: 1. explicar teóricamente la formación 
necesaria para un emprendedor, 2. analizar la formación 
actual de los emprendedores ambateños y 3. Determinar 
la relación entre las áreas de formación y competencias 
en el sector calzado. 

Para la construcción del estado de arte se empleó una 
revisión literaria de estudios anteriores para determinar 
las principales dimensiones y variables sobre la educa-
ción y emprendimiento, relacionándolo con los centro 
de educación formal de la provincia. La búsqueda se 
realizó en catálogos electrónicos de acceso libre con la 
búsqueda de las palabras clave: formación, emprende-
dores, sector calzado y competencias.  

La investigación además determinó el impacto de la 
formación empresarial, desde el enfoque de las 4 áreas 
del emprendimiento (Psicológica, Cognitivas, Social y 
Económica). El instrumento de investigación está com-
puesto por un cuestionario de 23 preguntas estructura-
das con escala de Likert de 1 a 5 en donde 1 representa 
valores bajos y 5 muy alto, fue validada mediante el 
índice confiabilidad de Alfa de Cronbach, el rango de 
consistencia interna está entre 0,70 y 0,90 [41]. Se ob-
tuvo un una confiabilidad de 0,818 lo que refleja una 
adecuada consistencia entre los 23 ítems. 

El instrumento de investigación se aplicó de forma 
virtual a través del sistema Google Forms en la cual par-
ticipó una muestra conformada por 15 emprendedores 
del sector calzado en la provincia de Tungurahua, los 
criterios de selección de los participantes fueron: contar 
con una educación formal mínima de bachillerato y que 
la empresa que administran hayan alcanzado el periodo 
de madurez y consolidación en el mercado para lo cual 
se consideró como base 5 años de funcionamiento [42]. 
Estos dos criterios sumados a la utilización de la en-
cuesta virtual limitaron la participación de los empren-
dedores; sin embargo para la aplicación de la prueba es-

tadística  se respeta el número mínimo de participantes 
exigidos para la utilización de  Pearson [43]

El análisis estadístico se divide en dos segmentos: 
descriptivo  e inferencial, el primero está enfocado a 
la tabulación y análisis de los datos obtenidos con la 
aplicación del instrumento, mientras que el segundo se 
enfoca en la aplicación del modelo estadístico apropia-
do para determinar la correlación entre variables.

IV.RESULTADOS

A. Análisis descriptivo
La edad promedio de la muestra encuestada es de 34 

años, donde; predomina el género masculino con 66,7% 
y femenino con 33,3%. El promedio del funcionamien-
to de los emprendimientos en el mercado es de 12 años 
con una administración promedio de 7 años consideran-
do Microempresas 90.8% y Pequeñas empresas 7.2%.

El presente estudio está enfocado a micro y peque-
ñas empresas de fabricación y comercialización de cal-
zado ubicadas en la provincia de Tungurahua, misma, 
que ocupa el segundo lugar a nivel país con 741 de em-
presas por 10.000 de habitantes según [44]. 

Se denota una interesante relación entre los años de 
funcionamiento del emprendimiento, la edad de los ad-
ministradores y los años a cargo de la administración. 
Por la edad promedio obtenida de 34 años, se evidencia 
que los administradores pertenecen a la generación mi-
llennial, una generación caracterizada por la búsqueda 
de desafíos y mejor preparación académica que actual-
mente lideran progresivamente las empresas [45]

En relación a los años de funcionamiento del em-
prendimiento con un promedio de 12 años, se eviden-
cia que durante este periodo de tiempo los emprendi-
mientos se han estancado con relación a su tamaño. Un 
factor que limita el desarrollo empresarial es el nivel 
de educación formal de los administradores a cargo del 
emprendimiento que generalmente corresponde a la 
educación formal no relacionado a gestión de empresas. 

Rodríguez et al., Estudio descriptivo de la formación de los emprendedores en el sector calzado
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Figura 2. Tipo de Educación no formal

Figura 3. Tipo de educación informal

El 50% de la muestra encuestada cuenta con una 
educación formal de tercer nivel no relacionada a la 
Gestión de empresas. Con relación al tipo de educación 
no formal, los administradores del emprendimiento evi-

dencian que el 33.30% no se actualiza con relación a 
conocimientos teóricos y técnicos empresariales, este 
factor se respalda en que el 83,30% prioriza la expe-
riencia como tipo de educación informal. 

B. Análisis inferencial 
A través de un análisis de normalidad con la Prueba 

de Kolmogorov-Smirnov, se obtuvo un nivel de signifi-
cancia de 0,00 lo cual demuestra que la distribución de 
prueba es normal. Bajo este precepto se procedió a rea-
lizar el análisis correlacional de Pearson, es importante 
mencionar que la escala está compuesta por 4 rangos de 
acuerdo al nivel de correlación obtenido de la siguiente 
forma:

Rango Relación 0 – 0,25: Escasa o nula 0,26-0,50: 
Débil 0,51- 0,75: Entre moderada y fuerte 0,76- 1,00: 
Entre fuerte y perfecta 5 [46].  

El instrumento aplicado refleja que los emprendedo-
res realizan un arduo y constante trabajo por lo que se 
proyectó una fuerte correlación entre la autoexigencia 
y la persistencia. Otra correlación bilateral fuerte fue 
la dada entre la capacidad para conseguir recursos y el 
proceso de producción 

Se evidencio una correlación perfecta entre tres 
competencias: conocimiento matemático, red de con-
tactos y marketing y ventas. Para que un producto tenga 
éxito es necesario darlo a conocer, el marketing sumado 
a la destreza social que posea el emprendedor son la 
manera en que se aborda a posibles clientes para adqui-
rir un producto, permitiéndole a la empresa tener ventas 
reflejadas en números, que en todo momento deben ser 
controlados por el emprendedor para tomar decisiones 
acertadas y oportunas.

33%

16%17%
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los emprendedores 
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Cursos Educación continua
Otros
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Figura 4. Análisis correlacional de Pearson
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V.CONCLUSIONES 
A partir de la revisión literaria de distintos autores, 

se proponen cuatro áreas del conocimiento (psicológi-
ca, cognitiva, social y económica), cada una compuesta 
por las competencias básicas que el emprendedor debe 
desarrollar a lo largo de formación, necesarias para el 
óptimo desempeño del emprendimiento en el sector cal-
zado.

Al recopilar información entre los emprendedores 
del sector calzado se pudo constatar que solo el 16% 
poseen una educación formal de tercer nivel afín al 
manejo de empresas,  el 33% de los encuestado no ha 
optado por ningún tipo de educación no formal como 
complemento teórico para un óptimo manejo de sus em-
prendimientos esto se reafirma con el 83% de la mues-
tra encuestada que ratifica a la experiencia como la me-
jor alternativa de educación informal, lo que lleva a la 
conclusión de que en su mayoría los emprendimiento se 
realizan de manera empírica..

Se deja líneas abiertas a futuras investigaciones que 
permitan contrastar la educación de tercer nivel con las 
cuatro áreas de conocimiento propuestas, para valorar 
en qué grado las universidades locales forman empren-
dedores y que tan exitosos resultan sus proyectos.
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Resumen: La investigación permitió establecer el nivel de incidencia que tiene la deuda externa en 
las finanzas públicas del Ecuador. Se enunció que las consecuencias de dicha deuda son otorgadas 
de manera directa a la población ecuatoriana, mediante la implementación de políticas fiscales que 
afectan a la economía del país. Las variables de discusión del estudio fueron, la deuda externa, gasto 
público, ingresos tributarios y Producto Interno Bruto (PIB). El diseño metodológico evidenció un 
enfoque cuantitativo-deductivo, puesto que, se analizó una base de datos con información recabada del 
Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el software estadístico 
R-Studio. Se determinó que existe una correlación afirmativa entre las variables de estudio. De similar 
manera, el propósito investigativo dio a conocer que la evolución de la deuda externa repercute 
sobre los efectos de las finanzas públicas. El resultado determinó que los ingresos tributarios se ven 
afectados por el incremento de la deuda externa, de manera que, se validó el criterio hipotético.

Palabras Clave: Deuda externa, política fiscal, ingresos tributarios.

EFFECTS OF THE BEHAVIOR OF THE EXTERNAL 
DEBT IN THE PUBLIC FINANCES OF ECUADOR

  
Abstract: The investigation allowed to establish the level of incidence that the external debt has in the 
public finances of Ecuador. It was stated that the consequences of this debt are granted directly to the 
Ecuadorian population, through the implementation of fiscal policies that affect the economy of the 
country. The study discussion variables were external debt, public expenditure, tax revenues and Gross 
Domestic Product (GDP). The methodological design evidenced a quantitative-deductive approach, 
since a database with information collected from the Central Bank of Ecuador and the Ministry of 
Economy and Finance was analyzed using the R-Studio statistical software. It was determined that there 
is an affirmative correlation between the study variables. Similarly, the research purpose revealed that 
the evolution of external debt has an impact on the effects of public finances. The result determined that 
tax revenues are affected by the increase in external debt, so that the hypothetical criterion was validated.

Keywords: External debt, fiscal policy, tax revenues.
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I.INTRODUCCIÓN 
La política fiscal es un instrumento que el Estado 

utiliza para controlar y estabilizar la economía ecuato-
riana [1] donde las obligaciones con el sector externo 
se han incrementado paulatinamente desde la época de 
los años setenta por los desembolsos recibidos [2], de 
modo que el gobierno ha establecido diversos mecanis-
mos para aumentar los ingresos públicos mediante el 
aumento de tributos y la eliminación de subsidios; sin 
embargo estas medidas han provocado  inflación afec-
tando al poder adquisitivo de los hogares [3].

Por otro lado, para mantener estable la economía es 
necesario aplicar políticas fiscales eficientes que im-
pulsen el desarrollo económico del país, puesto que, a 
partir del año 2000 el país no cuenta con una política 
monetaria que le permita regular y mantener una econo-
mía creciente [4]. Por esta razón, es necesario recalcar 
que el manejo gubernamental de los recursos se ha vis-
to afectado por corrupción y malas decisiones políticas 
causando estancamiento del crecimiento económico y 
convirtiendo a la deuda en algo insostenible [5].

Definitivamente es crucial realizar esta investiga-
ción para establecer la importancia de endeudarse con 
el exterior y cómo influye en el desarrollo de las finan-
zas públicas del país.  

El objetivo del presente trabajo fue investigar los 
montos de la deuda externa considerando el contexto 
económico y social del país para determinar las reper-
cusiones en las finanzas públicas. Se utilizó el tipo de 
investigación correlacional, debido a que permite cono-
cer los datos estadísticos de la deuda externa y finanzas 
públicas con el fin de establecer la relación que guar-
dan las variables aplicando la herramienta estadística 
R-Studio.

El artículo se divide de la siguiente manera: la sec-
ción I contiene la introducción, sección II desarrollo de 
la investigación que describe los contextos teóricos de 
la deuda externa y finanzas públicas, sección III se pre-
senta la Metodología aplicada a la investigación, sec-
ción IV muestra los Resultados y para finalizar se indi-
can las Conclusiones y las Referencias Bibliográficas.

II.DESARROLLO

A. Historia de la deuda externa
La deuda externa se refiere a una obligación que 

contrae un país con entidades del exterior, como es el 
caso de Ecuador [2] que contrajo la primera deuda ex-
terna antes de convertirse en República, impulsado por 
el ideal de libertad de la monarquía española, esta de-
cisión requería la inversión de grandes cantidades de 
dinero para la formación y mantenimiento del ejército, 

es así que los impulsores de la libertad se endeudaron 
con Gran Bretaña, que a inicios del siglo XIX tenía he-
gemonía económica avanzada. 

Es así que, el saldo de la deuda inglesa para el año 
de 1830 [6] era GBP 6,63 millones, posteriormente con 
la separación de la Gran Colombia el Ecuador se hizo 
cargo del 21,5%, es decir; GBP 1,42 millones. El país 
recién formado como República no contaba con las 
condiciones necesarias para afrontar una deuda de ese 
tamaño, por lo que vivió en moratoria con el mercado 
financiero internacional por casi 150 años hasta que fi-
nalmente en 1974 se canceló el saldo de la deuda, uti-
lizando los recursos generados del petróleo, el mayor 
producto de exportación de la época [7] a pesar que, 
la economía ecuatoriana presentaba un crecimiento de 
4,6% la inadecuada administración de los gobernantes, 
elevó el gasto público de forma descomunal, en el año 
1972 el gasto corriente fue de USD 1.536 millones as-
cendiendo a USD 4.034 millones en 1982 dando como 
resultado un déficit fiscal, que debía ser compensado 
con la adquisición de una nueva deuda [8].

En realidad para el país la obtención de financia-
miento no fue imperioso, puesto que al tener riqueza 
petrolera y abundancia de liquidez  podía beneficiarse 
de créditos externos convirtiendo el saldo de la deuda 
externa de USD 250 millones en 1972 a más de USD 
4.000 millones en 1981, generando un incremento de 
más de USD 3.750 millones en apenas 9 años [9].

Posteriormente, en el período presidencial de Osval-
do Hurtado de 1981 a 1984 se destaca la culminación 
de la bonanza petrolera, donde para el cumplimiento de 
obligaciones externas firmó una carta de intención con 
el Fondo Monetario Internacional (FMI), de esta mane-
ra el presidente estableció medidas económicas cono-
cidas como paquetazos, compuesto por programas de 
estabilización que  contenían: la disminución del gasto 
público, el aumento de tarifas eléctricas y del precio del 
combustible [9]. Cabe recalcar que entre 1983 a 1992 
Ecuador firmó ocho cartas de intención con este orga-
nismo.

A finales de los años 80 surge el plan Brady como 
una estrategia para reestructurar las condiciones de pago 
(capital, intereses o plazo) y poder saldar la deuda con-
traída con los diferentes acreedores, este fue un aspecto 
fundamental para las fluctuaciones y reestructuración la 
deuda externa, de manera que en 1994 se cambian los 
papeles de deuda anteriores por bonos Brady que conta-
ban con mejores plazos y condiciones, al mismo tiempo 
que se disminuye el valor nominal de la deuda en USD 
1.500 millones, esta medida fue adoptada por la acumu-
lación de intereses atrasados [10]. 

En el año 1999 la crisis económica conocida como 
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feriado bancario provocó que los bancos privados cerra-
ran o entraran a un proceso de rescate financiero, poste-
riormente el Estado ecuatoriano toma el control de estas 
instituciones financieras, generando una inestabilidad 
económica profunda. En el año 2000 existe una nue-
va negociación de la deuda cambiando los bonos Brady 
por nuevos Bonos Global 2012 y 2030, ésta acción per-
mite extender nuevamente los plazos, ajustar las tasas 
de interés y reducir el monto nominal en USD 2.500 
Millones [11]. En Diciembre del 2008 el Gobierno de-
cide suspender el pago de los bonos 2012 y 2030 que 
sumaban USD 3.370 millones y declarados como ilegí-
timos por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito 
Público (CAIC) [11], [12].

B. La deuda externa y su relación con las finanzas 
públicas

Los pilares de las finanzas públicas son  el gasto pú-
blico, la tributación y la deuda pública; dichas variables 
se ven reflejadas en el Presupuesto General del Estado 
(PGE) [13] siendo este una herramienta de transparen-
cia y de control de los recursos públicos, destacando 
que este instrumento proyecta lo que el gobierno pre-
tende recaudar y la distribución de esos recursos [14].

Los ingresos tributarios son la fuente principal del 
PGE obtenido por las personas naturales y jurídicas 
(empresas, organizaciones); quienes de acuerdo a la ley 
están obligados a pagar impuestos. Siendo el Servicio 
de Rentas Internas (SRI) y la Corporación Aduanera 
quienes definan objetivos y metas de esa recaudación 
[15].

En los datos recabados se destaca que en el año 
2010 se obtuvo un ingreso tributario de USD 8.548,82 

millones compuesto principalmente por los impuestos 
tradicionales como: Impuesto al Valor Agregado (IVA), 
Salida de Divisas (ISD), Consumo Especiales (ICE) e 
Impuesto a la Renta (IR); presentando este año un de-
caimiento del 2,5% en los ingresos de IR en compa-
ración con el año 2009, causado por la reducción en 
las declaraciones de las sociedades jurídicas y de los 
anticipos.  El anticipo del IR depende de los ingresos 
y gastos de las transacciones efectuadas en el 2009 y el 
estado de situación de las empresas; por esta razón el 
valor del anticipo se reduce, bajando la recaudación de 
USD 376,2 millones a USD 297,8 millones [16].

Mientras que en el año 2015 como se observa en la 
figura 1 los ingresos tributarios tienen un incremento 
dando un valor de USD 15.704,53 representando el 
84% de ingreso más que el año 2010, causado por el 
cobro de IR que produjo un importante crecimiento del 
16,56% por la política de recaudación del Servicio de 
Rentas Internas y la aplicación de la Ley de Remisión 
de Intereses, Multas y Recargos [17]. 

Los ingresos no tributarios están compuestos por: 
tasas y contribuciones, venta de bienes y servicios, ren-
tas de inversiones y multas, destacando que las tasas y 
contribuciones representan alrededor del 60% de este 
rubro, estos ingresos se refieren al pago que una per-
sona realiza por la utilización de un servicio público, 
el 73% de los ingresos de los municipios proviene de 
las transferencias entregadas por el Gobierno Central y 
apenas el 21% es resultado de los ingresos de los Go-
biernos Autónomos Descentralizados (GAD). Mientras 
que la venta de bienes y servicios [18]. Es por esta razón 
que no se observa un incremento representativo en los 8 
años analizados en cuanto a los ingresos no tributarios.

Figura 1. Evolución de los ingresos tributarios y no tributarios  (Millones USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ingresos tributarios $8.548 $9.806 $12.04 $13.73 $14.49 $15.70 $13.88 $13.97 $15.22
Ingresos no tributarios $1.265 $1.309 $1.571 $1.896 $1.887 $2.293 $2.381 $2.238 $2.499
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El Ecuador ha adquirido varias obligaciones con di-
versos organismos multilaterales como el Fondo Mo-
netario Internacional (FMI), el Banco mundial (BM), 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco 
de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Inter-

nacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fon-
do Latinoamericano de Reservas (FLAR) y el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA); quienes 
otorgan créditos para financiar de manera temporal a los 
países subdesarrollados, pero mientras no se administre 
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adecuadamente la disminución del ingreso y el cons-
tante crecimiento del gasto justo con las políticas del 
gobierno, seguirán existiendo varios déficit fiscales pro-
vocando que el país contraiga más deudas para fortale-
cer la infraestructura nacional (incremento y  mejora de 
carreteras, hospitales, escuelas, etc.). Provocando que 
el país caiga en un trampa de endeudamiento externo. 
El principal inconveniente del endeudamiento externo 
es que el préstamo se tiene que reembolsar y recurrir a 
préstamos para pagar deuda equivale a eternizarla [19].

Cada año el país recibe desembolsos por parte de 
diferentes organismos internacionales, los préstamos 
otorgados por estos organismos tienen plazos mayores 
a 20 años y con tasas de interés menores al 5% [20].  
Uno de ellos es el BID, uno de los principales presta-
mistas del Ecuador, en el año 2014 como se observa en 
la Tabla I se abonó USD 630 millones  lo que representó 
un 9,64% de los desembolsos totales, estos fondos son 
destinados principalmente a proyectos de inversión en 
sectores energéticos, transporte, salud y educación [20]. 

Para el año 2015 se desembolsó USD 1.490 millo-

nes de los cuales USD 500 millones son destinados para 
cooperar en la ejecución del programa de apoyo al cam-
bio de la matriz energética, de igual manera la Tabla I 
revela que en el 2018 el BID solventó más de USD 587 
millones destinados a la ejecución de programas de ín-
dole social que permita promover la igualdad de género 
y de personas con discapacidad, a la vez de mejorar la 
calidad en la prestación de servicios sociales [20].  

Otro organismo multilateral que realiza desembolsos 
importantes es el CAF, organismo que brinda financia-
miento para proyectos de vialidad, transporte, energía, 
entre otros. En el año 2017, según la Tabla I se entregó 
más de USD 759 millones, lo que representa el 16,97% 
de la deuda pública externa total adquirida ese año, de 
los cuales USD 400 millones fueron destinados para 
programas enfocados al sector eléctrico [20]. Si la po-
lítica fiscal [21] se usa como un instrumento deliberado 
para conseguir la mayor igualdad en la distribución de 
los ingresos, su efecto sobre el aumento de la propen-
sión a consumir es, por supuesto, tanto mayor.

Munzon et al., Efectos del comportamiento de la deuda externa en las finanzas públicas

TABLA I. Prestamistas del Gobierno Ecuatoriano (Millones de dólares)
Año 2014 2015 2016 2017 2018
Total $       6.538,46 $       4.474,59 $       7.675,08 $       8.116,82 $       7.052,47 
Organismos 
Internacionales $       1.853,52 $       2.431,85 $          909,72 $          314,92 $       1.981,20 

BID $          630,00 $       1.490,00 $          338,72 $            72,45 $          587,60 
CAF $          605,94 $          759,35 $          100,00 $          200,00 $          561,20 
BIRF $                 - $          182,50 $          471,00 $                 - $          463,60 
FLAR $          617,58 $                 - $                 - $                 - $          368,80 
FIDA $                 - $                 - $                 - $            42,48 $                 -
Gobiernos $          550,69 $          100,00 $       2.507,59 $          609,33 $          967,64 
Bancos $       1.134,26 $          442,74 $       1.507,77 $          697,00 $       1.103,63 
Proveedores $       1.000,00 $                 - $                 - $            25,00 $                 -
Bonos soberanos $       2.000,00 $       1.500,00 $       2.750,00 $       6.470,57 $       3.000,00

La política fiscal del Ecuador constituye el principal 
instrumento de política económica, que se ve afectada 
primordialmente por las condiciones de credibilidad o 
veracidad, convirtiéndose en un factor primordial para 
mantener una economía en ascenso [22], puesto que 
analiza las opciones de financiamiento, la redistribución 
y la generación de incentivos para incrementar la pro-
ducción de bienes y servicios, mediante la elaboración 
anual de planes y proyectos para fomentar el consumo y 
la inversión con el fin de aumentar el empleo e ingreso 
en los hogares.

Los programas, proyectos y políticas fiscales deben 
estar en concordancia con los objetivos nacionales de 
desarrollo para la asignación y coordinación de los re-
cursos públicos, como se menciona en [14] para pro-
mover la productividad y competitividad se requiere 
incentivos, regulaciones y políticas que procure la co-

rresponsabilidad social considerando procesos redistri-
butivos de  sustentabilidad ambiental y el crecimiento 
económico inclusivo. 

En los últimos años el Ecuador ha mantenido un dé-
ficit continuo, resultado de una deficiente política fiscal 
[1], como se muestra en la Figura 2. En el año 2014 se 
presenta el mayor déficit porque en este año el valor del 
precio de crudo ecuatoriano se encontraba en USD 84,3 
mientras que en el año 2013 llegó aproximadamente a 
USD 100. Además el Gobierno en lugar de tomar medi-
das de ajuste económico reemplazó el ingreso petrolero 
con deuda externa y formalizó créditos con los Gobier-
nos de China, Brasil y Francia, el Banco Interamericano 
de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, en-
tre otros; financiando de esta manera varios proyectos 
de inversión [23]

La Figura 2 revela que el déficit del año 2018 se 
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redujo un 42,9% en comparación con el anterior año, 
este cambio fue marcado principalmente por la Ley de 
Fomento Productivo al incrementar los ingresos tribu-
tarios a través de la remisión o perdón de deudas e inte-
reses a grandes contribuyentes recaudando USD 1.250 
millones por remisiones, además se disminuyó el gasto 

público al dar prioridad a la inversión en el sector de sa-
lud, educación y bienestar social [24] . Destacando que 
el gobierno ha establecido tres sectores de mayor interés 
(salud, educación y justicia), estos deben ser prioritarios 
al momento de distribuir los recursos públicos con el fin 
de dar estabilidad a la economía del país [14].

Figura 2. Déficit Fiscal
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas
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La salud y la educación son dos ejes centrales para 
mantener una buena calidad de vida [25]. La salud y el 
bienestar tienen su cimiento en la calidad de educación, 
por esta razón, es indispensable distribuir los recursos 
apropiadamente. No obstante, las obligaciones con los 
diferentes acreedores dan como resultado que en oca-
siones se destine montos superiores a pagar la deuda en 
lugar de invertirlos en obras que favorezcan a todos los 
ciudadanos.

De acuerdo a los datos recabados y expresados en la 
Figura 3, el egreso sectorial que posee un mayor por-
centaje de gasto público es la educación, siendo estos 
recursos destinados para la mejora de infraestructura 

y tecnología para la enseñanza en todos los niveles de 
educación, cabe destacar que en el período 2013 se ele-
vó este rubro en un 20,68% en comparación con el año 
2012, causado por el incremento de docentes contrata-
dos por el Ministerio de Educación pese a que también 
se desvincularon varios docentes por jubilación [23].

El sector de la salud en el año 2018 tuvo un proyecto 
de inversión importante, el cual es Reconstrucción del 
Hospital Napoleón Dávila de Chone realizado por el 
Servicio de Contratación de Obras (SERCOP) en coor-
dinación del Ministerio de Salud Pública por un valor 
USD 10,06 millones [24]. 

Figura 3. División Gasto Público por sectores (Millones USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Defensa Nacional $1.707,7 $1.849,5 $1.899,6 $2.022,5 $2.136,5 $1.820,0 $1.704,1 $1.725,3 $1.618,1
Educación $3.049,0 $3.567,9 $3.867,2 $4.666,9 $4.792,2 $4.542,6 $4.360,0 $4.812,4 $4.970,9
Salud $1.153,2 $1.307,7 $1.678,7 $0,00 $2.200,5 $2.361,8 $2.427,0 $2.726,9 $2.882,9
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En la Tabla II se muestran los sectores que admi-
nistraron los recursos de la deuda externa pública con-
traída por el gobierno ecuatoriano, GADs, empresas 
públicas y bancos públicos. En el año 2018 los recursos 
de la deuda externa se destinaron a financiar importan-
tes proyectos de inversión, tales como: Metro de Qui-
to, infraestructura para Salud y Educación, mejora en 
la prestación de servicios sociales, igualdad de géne-
ro y discapacidad, varios proyectos eléctricos como el 
Programa de interconexión eléctrica, Programa de elec-
trificación rural urbano marginal, Reforzamiento del 
Sistema Nacional de Distribución de Energía Eléctrica, 
Reconstrucción de carreteras, Programa de desarrollo 
vial, Obras complementarias para proyectos viales, Pro-
gramas de fomento a la producción agrícola, Apoyo a 
Municipios a través del PROMADEC, entre los princi-
pales [21].

La distribución de los recursos obtenidos por deuda 
externa pública la realiza el Ministerio de Economía y 

Finanzas, puesto que este es el encargado de entregar 
los ingresos no permanentes, con el objetivo de cum-
plir los proyectos y programas establecidos en el Plan 
Anual de Inversiones (PAI) [24]. Al analizar los últimos 
5 años, en la Tabla II se observa que el sector de finan-
zas posee la mayor cantidad de distribución de la deuda 
externa puesto que esta entidad está enfocada en cum-
plir con los Programas de Inversión en Infraestructura 
Económica, destinando mayor parte a varios proyectos 
eléctricos e hidroeléctricos a nivel nacional como: Coca 
Codo Sinclair, Minas-San Francisco, Sopladora y al 
Programa de cocción eficiente [20].

La infraestructura económica es el soporte de las de-
más actividades económicas para generar incrementos 
tanto en la productividad laboral como en la productivi-
dad total de los factores y no únicamente en la creación 
o mantenimiento de la infraestructura que no genera 
condiciones para el crecimiento de la productividad. 

Munzon et al., Efectos del comportamiento de la deuda externa en las finanzas públicas

TABLA II. Uso de la deuda externa pública por sectores (Miles de dólares)

Año Administrativa Comunicaciones Finanzas Educación Salud

2014 $   124.800,00 $  311.964,00 $3.117.579,00 $   176.000,00 $     24.390,00

2015 $     80.000,00 $    85.710,00 $3.083.407,00 $                  - $     13.123,00

2016 $                  - $                 - $5.195.720,00 $   508.819,00 $     78.299,00

2017 $     12.448,00 $                 - $6.200.000,00 $     75.000,00 $     72.000,00

2018 $                  - $    69.382,00 $6.568.290,00 $                  - $                  -

 El gobierno designa montos para la amortiza-
ción y pago de los intereses de la deuda externa, como 
se observa en la Figura 4 en el año 2011 el valor asigna-
do para este rubro fue de USD 4.335,00 millones lo que 
represento un 1,66% del PIB y a pesar de no ser valores 
muy representativos es similar al valor destinado a la 

inversión en salud que en el mismo año representó el 
1,65% del PIB. Así también en el año 2015 y 2017 se 
observa los puntos porcentuales más altos en relación al 
PIB, denotando valores de 2,77% y 3,86% respectiva-
mente.

Figura 4. Amortización e intereses de la  Deuda externa y el PIB (Millones USD)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Amortización %PIB 1,17% 5,47% 1,69% 1,84% 2,28% 2,77% 1,22% 3,86%
Amort. + Int. Deuda $814,61 $4.334, $1.486, $1.746, $2.317, $2.745, $1.214, $4.026,
PIB $69.555 $79.276 $87.924 $95.129 $101.72 $99.290 $99.937 $104.29

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000



34

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 28-36)ISSN 2542-3401ISSN 2542-3401/ 1316-4821

Munzon et al., Efectos del comportamiento de la deuda externa en las finanzas públicas

En la anterior década se agravaron los desajustes en 
las variables macroeconómicas y fiscales, convirtien-
do a economía en esclava del Estado debido a varias 
razones, entre ellas: su tamaño, su desmesurado gasto, 
el endeudamiento irresponsable, la confiscación de los 
ahorros colectivos tanto del Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS), como del Banco Central del 
Ecuador (BCE), que a la final convirtieron a la nación 
en una organización desprotegida y extenuada [22]. 

Donde las finanzas públicas se ven afectadas por 
la política fiscal que aplica cada gobierno, en cuanto a 
la recaudación y desembolso de cada variable [1]. En 
cuanto, al periodo presidencial del Economista Rafael 
Correa las políticas fiscales estuvieron enfocadas en el 
aumento de la recaudación de impuestos y del gasto pú-
blico, como consecuencia se obtuvo  desajustes en las 
variables macroeconómicas y fiscales [26]. 

III.METODOLOGÍA
La investigación evidenció un diseño no experimen-

tal, al tratarse de variables que ya se desarrollaron en 
un periodo determinando, entendiendo que el periodo 

analizado fue desde el año 2010 al 2018. Así mismo, se 
utilizó un enfoque cuantitativo [27] al formular la hipó-
tesis, dado que la hipótesis nula fue la deuda externa no 
incide en la administración de las Finanzas Públicas del 
Ecuador y la hipótesis alternativa fue la deuda externa 
incide en la administración de las Finanzas Públicas del 
Ecuador. Por otro lado, la investigación se desarrolló 
bajo un alcance correlacional al analizar los factores de 
la deuda externa y su incidencia en las finanzas públi-
cas, a través del análisis de datos para profundizar el 
fenómeno y describir su comportamiento en la realidad, 
en un tiempo y espacio determinado.

En cuanto a la modalidad utilizada fue bibliográfica 
porque se obtuvo mediante la recopilación de informa-
ción de las variables cuantitativas, obtenidas de fuentes 
de información asequibles y verificables (ver tabla III). 
De esta manera, se analizaron los rubros de ingresos tri-
butarios y los egresos devengados, tomando como base 
de datos las liquidaciones presupuestarias de los últi-
mos 8 años, y los datos de la deuda externa pública y 
del PIB extraídos del portal del Ministerio de Economía 
y Finanzas [16]. 

TABLA III. Componentes de las Finanzas Públicas

Año Deuda Externa Pública Ingresos tributarios Egresos Devengados PIB

2010 $         8.671.700.000,00 $         8.548.821.684,00 $       20.894.468.936,00 $   69.555.370.000,00

2011 $       10.055.300.000,00 $         9.806.941.449,00 $       24.749.167.994,00 $   79.276.660.000,00

2012 $       10.871.800.000,00 $       12.048.737.340,00 $       27.580.524.146,00 $   87.924.540.000,00

2013 $       12.920.100.000,00 $       13.736.132.801,00 $       33.890.506.527,00 $   95.129.660.000,00

2014 $       17.581.900.000,00 $       14.497.666.171,00 $       37.735.939.115,00 $ 101.726.000.000,00

2015 $       20.225.200.000,00 $       15.704.528.200,00 $       37.300.310.311,00 $   99.290.400.000,00

2016 $       25.679.300.000,00 $       13.889.936.455,00 $       34.067.381.823,00 $   99.937.700.000,00

2017 $       31.749.800.000,00 $       13.977.194.923,00 $       34.688.527.182,00 $ 104.296.000.000,00

2018 $       35.695.500.000,00 $       15.227.927.634,00 $       34.173.494.258,00 $ 109.454.000.000,00

Dado que se estableció un criterio hipotético se pro-
cedió a aplicar una prueba estadística paramétrica co-
nocida como coeficiente de correlación de Pearson y 
el Análisis de Varianza (ANOVA), el cual estableció el 
grado de influencia que tiene una variable sobre la otra, 
se debe tener en consideración que si no hay relación el 
coeficiente será cero; pero, si existe algún tipo de rela-
ción posiblemente el coeficiente tendrá algún valor. En 
el caso de que exista una perfecta correlación será igual 
a la unidad [28].

Después, se procedió a ingresar los datos en el sof-
tware estadístico R-Studio, este programa permite de-
terminar de manera exacta la correlación que existe 
entre dos variables, en este caso encontrar la variable 
con mayor grado de relación con la deuda externa. Estas 
variables se establecieron de acuerdo a los pilares de las 
Finanzas Públicas, [13]. El gasto público, la tributación 
y la deuda pública son las tres columnas sobre las cuales 

está levantado el edificio de las finanzas públicas.
Cabe recalcar que la herramienta estadística R-Stu-

dio [29] es un entorno de desarrollo integrado (IDE) 
para R, que permite una ejecución directa de código, te-
niendo herramientas de trazado, historial, depuración y 
gestión del espacio de trabajo. Además se puede utilizar  
un lenguaje de programación interactiva.

IV.RESULTADOS
Las variables utilizadas fueron deuda externa, ingre-

sos tributarios y los egresos devengados dado que son 
los principales pilares de las finanzas públicas, conside-
rando que si no existe una buena administración de es-
tos componentes no se reflejara un desarrollo económi-
co en el país. Como se observa en la Tabla IV se obtuvo 
una correlación de 0,70 entre la deuda externa pública y 
los ingresos tributarios.
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La relación entre los ingresos tributarios y la deuda 
externa es positiva como se puede observar en la figura 
5. Es decir, las variables contienen características simi-
lares, por ende, presentan un alto grado de relación en-
tre las variables.

Una vez definida las variables con mayor grado de 
correlación se aplica el modelo de regresión lineal. Es-
tadísticamente, los valores son pocos representativos, 
debido a que el intercepto no es significativo incluso 
al 90%. Por otro lado, la pendiente, es decir; los ingre-
sos tributaros son significativos al 99%. Además, se 
determina la bondad de ajuste mediante la utilización 
de ANOVA, de igual manera, se evidenció un resulta-
do poco significativo. Por ende, el modelo de regresión 
lineal sugiere una mayor relación con la hipótesis nula, 
aceptando que la deuda externa si incide en las finanzas 
públicas del Ecuador.

Del año 2010 al año 2018 la deuda externa pública 
pasó de USD 8.671,70 millones a USD 3.5695,90 mi-
llones debido a los constantes déficit presentados duran-
te este periodo y a la necesidad de solventar proyectos 
de inversión y cubrir el gasto público generado por el 
aumento de la burocracia del sector. Por otro lado, se 
evidenció un crecimiento en los ingresos tributarios, 
sin embargo, este incremento es menos significativo en 
comparación con la deuda externa. Además, se observa 
un decrecimiento en el año 2016 de alrededor de USD 
2.000,00 millones en comparación con el año 2015 [20].

La relación positiva entre la deuda externa y los in-

gresos tributarios se ve sustentada. De igual forma, en 
la Constitución de la República del Ecuador se mencio-
na la importancia de las finanzas públicas para enca-
minar la estabilidad económica de manera sostenible, 
responsable y transparente, para ello se establece que 
los ingresos permanentes serán utilizados para financiar 
los egresos permanentes [14]. 

En los ingresos permanentes se encuentran inmerso 
el servicio de la deuda externa, es decir, la amortiza-
ción y los intereses, motivo por el cual al incrementarse 
las obligaciones con el exterior es indispensable apli-
car instrumentos como la política fiscal que incentive 
la recaudación de ingresos provenientes de por tributos 
que permitan solventar la deuda y los demás gastos en 
sectores prioritarios como salud, educación y justicia.

Por esta razón, el gobierno ha establecido varias po-
líticas fiscales. El 12 de Septiembre del 2014 se expidió 
el Código Orgánico Monetario y Financiero [30] y se 
estableció la manera de cobro del impuesto a las ope-
raciones de crédito, destinado el 0,5% financiamiento 
de la atención integral del cáncer por cada que reciban 
operaciones de crédito mientras que en el año 2016 se 
incrementan varias tarifas en impuestos como son: el 
Impuesto a los Activos en el Exterior al 0,25% y por la 
captación de fondos a través de subsidiarias a un tarifa 
de 0,35%. 

V.CONCLUSIONES
A través del coeficiente de correlación de Pearson 

y el análisis ANOVA se determinó que los ingresos tri-
butarios fue la variable con mayor influencia sobre la 
deuda externa Pública, ya que, al ser un ingreso perma-
nente, permite al estado destinar los recursos para can-
celar el servicio de la deuda. Adicionalmente, dichos 
ingresos constituyen uno de los principales rubros que 
componen el PGE, convirtiéndose en un elemento pri-
mordial para la administración de las finanzas públicas 
al utilizarse para solventar el elevado gasto público.

La deuda externa del Ecuador ha sido progresiva en 
los últimos años en vista de la presencia constante de 
déficit fiscal y por el inadecuado manejo de los recursos 
obtenidos, por esta razón, los gobernantes han optado 
por realizar cambios en las políticas de recaudación, 
destacando en el último año la Ley de Fomento Produc-
tivo con el propósito de incrementar los ingresos fisca-

Munzon et al., Efectos del comportamiento de la deuda externa en las finanzas públicas

TABLA IV. Matriz de correlación de Pearson
Deuda Externa Pública Ingresos tributarios Egresos Devengados PIB

Deuda Externa Pública 10.000.000 0.6977588 0.6210802 0.7049141

Ingresos tributarios 0.6977588 10.000.000 0.9647778 0.4696927

Egresos Devengados 0.6210802 0.9647778 10.000.000 0.4876642

PIB 0.7049141 0.4696927 0.4876642 10.000.000



36

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 28-36)ISSN 2542-3401ISSN 2542-3401/ 1316-4821

Munzon et al., Efectos del comportamiento de la deuda externa en las finanzas públicas

les, para así, impulsar el desarrollo del país al distribuir 
estos recursos a las áreas prioritarias de la política pú-
blica como son: salud, educación y justicia. 
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Resumen: La población ecuatoriana elije tipos de inversiones a plazo según la aceptabilidad en el 
mercado financiero, a pesar de que la modalidad de inversión del Sistema Trading Binario continúa 
evolucionando en el Mercado FOREX, su presencia denota un alto nivel de desconfianza, incertidumbre 
y dificultad para poder interactuar como inversor. El objetivo de esta investigación es el análisis de 
la Rentabilidad de Inversión en Instituciones Financieras frente el Sistema Trading Binario mediante 
bases teóricas y prácticas las cuales representan información verídica con respecto a la rentabilidad que 
estas generan al momento de invertir. Durante la investigación se llevó a cabo una metodología mixta 
con diseño exploratorio secuencial, entre los resultados principales se encuentra que las opciones que 
brinda el sistema bancario y financiero a los agentes económicos son con el propósito de encontrar 
la mejor opción de mayor rentabilidad. Se concluye que, los inversionistas ecuatorianos elijen los de 
menor riesgo, una parte de este mercado ha evolucionado y se ha dirigido hacia una modalidad de 
inversión del Sistema Trading Binario o lo que comúnmente se conoce como el Mercado FOREX.

Palabras Clave: Sistema Trading Binario, Mercado FOREX, Rentabilidad de Inversión.

PROFITABILITY ANALYSIS OF INVESTMENT IN FINANCIAL 
INSTITUTIONS AGAINST THE BINARY TRADING SYSTEM

  
Abstract: The Ecuadorian population chooses types of term investments according to the acceptability 
in the financial market, although the investment modality of the Binary Trading System continues to 
evolve in the FOREX Market, its presence denotes a high level of distrust, uncertainty and difficulty to 
be able to interact as an investor The objective of this research is the analysis of the Return on Investment 
in Financial Institutions against the Binary Trading System through theoretical and practical bases 
which represent true information regarding the profitability that they generate when investing. During 
the investigation a mixed methodology with sequential exploratory design was carried out, among the 
main results is that the options offered by the banking and financial system to the economic agents 
are in order to find the best option of greater profitability. It is concluded that, Ecuadorian investors 
choose those with the lowest risk, a part of this market has evolved and has been directed towards an 
investment modality of the Binary Trading System or what is commonly known as the FOREX Market

Keywords: Binary Trading System, FOREX Market, Investment Return
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I.INTRODUCCIÓN
Las inversiones causan e incorporan una modalidad 

rentable de los excedentes de efectivo de entes jurídicos 
y personas naturales, existen dos tipos de inversiones 
como es el Sistema Bancario, el cual es un tipo tradicio-
nal de colocaciones de efectivo y el otro sistema es el 
Trading Binario, sistema sencillo y rápido, obteniendo 
resultados específicos de ganancia o pérdida de la ope-
ración de venta o compra de divisas, alcanzando una 
tasa elevada de retorno de la inversión que se realiza y 
caracterizadas por ser a corto plazo.

Al realizar inversiones dentro del Sistema Bancario 
del Ecuador se tiene en manifiesto a los más grandes 
bancos privados del país por sus niveles de liquidez y 
solvencia en donde bajo determinadas condiciones pro-
pias de cada institución se pueden realizar captaciones 
de efectivo que en cierto tiempo tendrán un retorno de 
ganancias por las tasas de intereses pasivas que otorgan. 
Así mismo existe la otra modalidad de inversión a la 
que se denomina el Sistema Trading Binario en donde 
tiene la participación el inversionista a través de casas 
bróker con el mercado de divisas o también conocido 
como Forex, pero existiendo aquí una problemática de 
análisis a la que se llama: aversión al riesgo frente a 
una nueva modalidad de inversión causada por la poca 
información sobre el tema dando como resultado la mí-
nima aplicación de este sistema y rechazo por los parti-
cipantes del mercado. 

Partiendo de esta premisa, esta investigación se en-
foca en analizar la rentabilidad de inversiones en Ins-
tituciones Financieras frente el Sistema Trading Bina-
rio. Se identifican las principales variables de estudio y 
para el análisis e interpretación de datos se emplea una 
metodología mixta con un diseño exploratorio secuen-
cial para determinar qué modelo de inversión es el más 
acertado para cualquier inversionista siendo personas 
naturales o entidades jurídicas. 

Cabe mencionar que las formas de inversión han 
evolucionado con el transcurso del tiempo, esto debido 
en gran parte a la globalización. Es así que el estudio 
abarcó diferentes líneas relacionadas de manera directa 
con la tecnología y el uso de plataformas virtuales, mis-
mas que dan cabida a la inversión en el Sistema Trading 
Binario. 

El presente estudio se llevó a cabo en base a una 
estructura definida, el trabajo parte desde una introduc-
ción clara, donde, se detalla en que consiste la inves-
tigación, procediendo con el desarrollo del estudio el 
cual se centra en puntualizar las variables de estudio, 
se especifica la metodología, por medio de la cual, se 
obtiene los resultados y se detalla las conclusiones rele-
vantes de esta investigación, se finaliza con las referen-

cias bibliográficas que dan sustento a la investigación.    

II.DESARROLLO
Los flujos de inversión extranjera directa a nivel 

mundial en el año 2018 se rejudo considerablemente en 
un 13%, a su vez, 55 economías optaron por introdu-
cir alrededor de 112 medidas de restricción extranjera. 
Las inversiones internacionales se consideran de com-
plejidad sistemática, en relación  entre el año 2017 y 
2018 las economías desarrolladas inversoras con Japón, 
Francia, Alemania, Canadá, Reino Unido, España e in-
cluso Irlanda [1].

A nivel mundial, los resultados de las inversiones 
determinan y señalan la necesidad de mayor seguridad 
que las personas mantienen sobre las inversiones que 
realizan. Aproximadamente el 18% de individuos, tan 
solo tiene una leve idea del dinero que mantiene en los 
proveedores o entidades financieras. Las personas en 
relación a las inversiones prefieren optar por un control 
y visibilidad sobre sus finanzas; en una aproximación 
del 87% de personas que invierten alrededor del mun-
do prefieren realizarlas en una plataforma consolidada, 
como aplicaciones o páginas web veraces. Por otra par-
te, el 34% restante prefiere realizar las inversiones en 
organizaciones o entidades independientes [2].  

El sistema bancario juega un papel fundamental en 
el manejo de los recursos económicos de un país al ser 
los encargados de la colocación y captación de capitales 
por medio de diferentes instrumentos financieros. Un 
sistema bancario resulta de utilidad en la captación y 
asignación de recursos y con ello en la estimulación del 
ahorro y la inversión, dos aspectos que determinan la 
dinámica de toda nación [3]. La ciencia económica y 
financiera se ha encargado de estudiar la relación entre 
el sistema bancario como parte del sistema financiero 
y el crecimiento económico suponiendo que hay una 
causalidad positiva lo que ha dado pie en buscar que 
se profundice más la financiarización, es decir, que se 
diversifiquen los instrumentos, mercados y capitales 
que se manejan en el sistema bancario y financiero con 
el propósito de hacer una iniciativa incluyente de los 
agentes involucrados y con ello tener una mayor cober-
tura [4].

La causalidad no es tan clara a pesar de las distin-
tas estimaciones y metodologías empleadas para ver 
la co-integración de las variables financieras y de cre-
cimiento económico, por lo que, para este autor, esta 
discusión resulta inconclusa y requiere un análisis con 
mayor detalle para poder explicar con claridad las leyes 
y reformas que se han venido dando, particularmente en 
países en desarrollo [5]. De esta manera, la profundiza-
ción financiera no implica únicamente una diversifica-



39

Juan Segura1, Franyelit Suàrez2, Juan Casierra2 .

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA  Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 37-44)

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

ISSN 2542-3401/ 1316-4821

ción de opciones para los usuarios, sino que también se 
le suministre una mayor información para contar con la 
certeza de haber elegido la mejor opción de mayor ren-
tabilidad. La información que se les suministra dismi-
nuye la incertidumbre y con ello la aversión que se tiene 
al riesgo favoreciendo la participación de los agentes 
involucrados. En países más atrasados se experimenta 
un menor desarrollo financiero y eso implica que se 
aporte en una porción menor al crecimiento económico, 
y es por ello que tanto del gobierno como del sector 
privado se apoya estas iniciativas. 

En el mercado financiero, las instituciones encar-
gadas ponen a disposición instrumentos que generan 
rentabilidad y que se encargan de que éstos operen en 
competencia perfecta con el propósito de apoyar la bue-
na marcha y el mejor desarrollo de las entidades y de 
ofrecerle al inversionista una mayor certeza de que ope-
ra en un mercado no sesgado y en el que puede com-
petir por medio de la oferta y demanda, es decir, por 
las fuerzas del mercado tal como lo establece la econo-
mía financiera estándar [6]. Es por tanto deseable que 
en este mercado como en cualquier otro se encuentren 
los mecanismos que incentiven la inversión y lleven a 
los tomadores de decisión a enfrentarse al riesgo por 
una mayor rentabilidad de sus activos. Es en la medida 
en que las leyes les brindan mayores incentivos a los 
agentes del mercado como se llega a un mercado com-
petitivo.  

La inversión tipo trading consiste en una operación 
que se efectúa por medio de una opción de inversión de 
compra o venta, ya sea de acciones, contratos futuros, 
materias primas o inclusive divisas de todo el mundo 
considerando como punto fundamental la temporalidad 
con la que se analice para efectuar una adecuada aper-
tura y cierre de posiciones. El trading es una actividad 
que se realiza considerando las aperturas de las bolsas 
de valores internaciones en el que el trader esté operan-
do, también es importante señalar que esta actividad de 
inversión emplea plataformas virtuales para iniciar sus 
actividades facilitando así su aplicación y ejecución en 
el mercado [7]. 

La plataforma virtual es el medio por el cual el trader 
se encarga de realizar los análisis técnicos previos a la 
toma de decisiones que lleve a cabo. Dentro de estas 
aplicaciones electrónicas se realiza un adecuado mane-
jo de estrategias de inversión, así como el uso de indi-
cadores y osciladores que muestran las fluctuaciones de 
las divisas, con la finalidad de disminuir los niveles de 
riesgo/pérdida e incrementar las posibilidades de gene-
rar utilidades en las operaciones que se lleven a cabo. 
Básicamente el análisis técnico consiste en interpretar 
el gráfico de la tendencia del par de divisas al momento 

de realizar la operación de compra y venta, se puede 
observar los movimientos que vienen suscitándose a lo 
largo del día, para posteriormente tener claro el compor-
tamiento del precio de las divisas en el mercado dando 
lugar a una clara idea de la dirección de la tendencia [8]. 

Existen tres indicadores que facilitan al inversionista 
la comprensión del cambio de tendencia de los precios 
de las divisas [9].

1) el Indicador de Media Móvil que permite conocer 
el precio, volumen al que permitan poder realizar una 
operación de compra o venta. Existen dos medias móvi-
les importantes: La primera es la media móvil lento de 
10 periodos que cruza por debajo de la segunda media 
móvil rápido de 20 periodos en el mismo punto. El cru-
ce de las dos pendientes da como resultado un cambio 
de tendencia, en este caso a la venta, mientas que la 
media móvil rápida cruza por encima de la media mó-
vil lento y se tiene como elemento de confirmación por 
debajo del cruce una vela bajista, dando como resultado 
una opción de venta del par de divisas con el que se 
desee operar [10]; 2) el Indicador Relativo del Mercado 
(RSI) que es un oscilador normalizado en una escala de 
0 a 100 en donde marca zonas de sobre compra y zonas 
de sobre venta, a su vez permite medir la velocidad del 
cambio de los precios de las divisas. Si el Indicador RSI 
se encuentra por encima de la zona de 70, da lugar a una 
tendencia bajista, presentándose una operación de ven-
ta; y finalmente [11]; 3) el Indicador Estocástico (%K, 
%D) que es un indicador que al igual que el RSI nos 
muestra posiciones en donde el inversor puede realizar 
la compra o venta de divisas, mediante la observación 
del Indicador %K y su señal %D que ingresan y se cru-
zan en la zona de sobre compra, es decir en una escala 
mayor a 80 puntos, en donde el análisis de zona estable-
ce el punto de entrada a la venta [12].

Un agente fundamental en este proceso de inversión 
es el bróker que es conocido como un intermediario fi-
nanciero que permiten interactuar al inversionista con 
el mercado internacional de divisas o también conocido 
como Forex. Es importante reconocer que ningún in-
versionista tiene contacto directo con el mercado es por 
ello que los brokers similares a las casas de valores son 
los encargados de realizar la operación bajo los pará-
metros que le asigne trader, además debemos destacar 
que al ser intermediarios financieros son beneficiarios 
de una comisión denominada Spret. El Spret es la comi-
sión que se debita al trader al instante en que se realiza 
una inversión sin importar que en la misma se obtenga 
una ganancia o pérdida, es por ello que los brokers con-
trolan que se mantenga un monto mínimo que sirva de 
soporte para cada movimiento que se esté realizando 
y el colchón de inversión logre soportar la volatilidad 
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del instrumento negociado y se refleje en los resultados 
obtenidos [13].

En el proceso de inversiones tipo trading se suelen 
emplear las divisas como monedas propias de cada país 
que facilitan el comercio, se caracterizan por ser nom-
bradas bajo las normas de estandarización internacio-
nal ISO; se puede reconocer que las dos letras primeras 
significan la abreviación del país de donde se origina 
la moneda y la tercera abreviación simboliza la prime-
ra letra del nombre de la divisa. Los pares de divisas 
tienen 28 cruces en total, constan de 7 pares importan-
tes que representan el 75% de todas las operaciones en 
Forex y éstas son: (EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, 
USD/JPY, USD/CAD y NZD/USD), las mismas que 
tienen más acogida a nivel de inversión por los inver-
sionistas debido a su gran volatilidad a diferencia de los 
demás pares de divisas que se negocian en el merca-
do[14],[15], [16].

La toma de decisiones del inversionista se realiza 
sobre la base de dos tipos de análisis que le dan mayor 
información y certidumbre. El primero de estos dos es 
el análisis fundamental el cual consiste en interpretar el 
gráfico de la tendencia del par de divisas al momento 
de realizar la operación de compra y venta, se puede 
observar los movimientos que vienen suscitándose a lo 
largo del día, para posteriormente tener claro el com-
portamiento el precio las divisas en el mercado y qué 
podría darse más adelante, dando lugar a una clara idea 
de la dirección de la nueva tendencia; el segundo es el 
análisis fundamental, el cual permite realizar un estudio 
del Mercado Forex mediante las noticias de cada país 
que negocian las divisas en su plataforma Metatrader. 
Estas noticias son de tipo socioeconómico e influyen en 
el tipo de cambio de moneda. El objetivo de implemen-
tar ambos análisis es asegurar una mayor rentabilidad 
tanto en el ámbito financiero (Bancos) como en el Sis-
tema Trading Binario del capital inicialmente invertido 
y durante cierto periodo de tiempo dado [17], [18] 

III.METODOLOGÍA
El análisis de precios de los activos se desarrolló a 

partir de una metodología cuantitativa considerando da-
tos estadísticos de los precios de cierre y los precios de 
apertura de cada par de divisas (Ver Tabla I). El alcance 
descriptivo permite conocer con precisión las caracte-
rísticas esenciales de las modalidades de inversión con 
su temática de estudio [19]. Se tomó al Sistema Trading 
Binario como población las divisas y se consideran los 
principales pares de divisas que más se comercializan 
por los inversores.

TABLA I. Pares de divisas en el Sistema Trading Bi-
nario.

Fuente: Elaboración propia.

Los datos corresponden a periodos mensuales del 
año 2019 para los meses de entre enero y septiembre. 
Es en dólares la unidad de medida para cada variable 
precio. Una vez que se analiza el comportamiento de los 
precios, se procede a realizar un análisis de regresión 
econométrica, ésta permite identificar tanto la correla-
ción entre variables, cómo el efecto de una sobre otra. 
Para el modelo de regresión, se toma como variable de-
pendiente al precio de cierre y como variable explicati-
va al precio de apertura. 

IV.RESULTADOS
Entre los principales resultados, se describe la situa-

ción de las instituciones financieras ecuatorianas en la 
tabla II se detalla de forma específica los activos con 
sus respectivas frecuencias de los principales bancos 
ecuatorianos. 

EUR/USD Euro/Dólar estadounidense
GBP/USD Libra esterlina/Dólar estadounidense
USD/CHF Dólar estadounidense/Franco suizo
USD/JPY Dólar estadounidense/Yen japonés

USD/CAD Dólar estadounidense/ Dólar australiano
AUD/USD Dólar australiano/ Dólar americano
NZD/USD Dólar neozelandés/ Dólar estadounidense

Bancos Activos
Depósitos a plazo

(30 días)

Frecuencia
Activos

Frecuencia
Depósitos

Banco del
Pichincha

10’611.586,94 393.554,90 40,31% 31,05%

Banco Guayaquil 4’845.981,10 333.802,15 18,41% 26,33%
Banco del Pacífico 5’892.898,54 295.666,27 22,38% 23,32%
Banco Produbanco 4’975.819,82 244.687,98 18,90% 19,30%

26’326.286,40 1’267.711,31 100% 100%

TABLA II. Muestra de los bancos por cantidad de activos financieros y depósitos a plazo.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Bancos Privados del Ecuador.
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En función al Sistema de Bancos Privados del Ecua-
dor en la tabla III se detalla las tasas de interés pasiva de 
los bancos seleccionados para esta investigación. 

TABLA III. Tasas de interés pasiva de cada Institu-
ción Financiera

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Siste-
ma de Bancos Privados del Ecuador.

 Los precios de apertura y cierre de un activo mues-
tran cómo es que este se comporta en el tiempo de acuer-
do con las interacciones en el mercado. Una dinámica 
que permita cerrar esta brecha, permitiría predecir que 
prácticamente el comportamiento en el tiempo de este 
activo permanece constante. En la tabla IV se detalla las 
matrices de precios de apertura y cierre del periodo de 
enero – septiembre 2019.

Espinosa et al., Análisis de rentabilidad de inversión en instituciones financieras 

Bancos Tasas Pasivas
Banco del Pichincha 1,25%

Banco Guayaquil 1,80%
Banco del Pacífico 2,25%
Banco Produbanco 3,00%

TABLA IV. Matrices de precios de Apertura y Cierre y variaciones porcentuales para el periodo de ene-
ro-septiembre 2019.

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Sistema de Bancos Privados del Ecuador.

Matriz de precios de Apertura 

FECHA USDJPY GBPUSD EURUSD USDCHF NZDUSD USDCAD AUDUSD 

Enero 109.27 1.27552 1.1485 0.98099 0.67147 1.3597 0.70367 

Febrero 108.838 1.31062 1.14454 0.99356 0.69091 1.31189 0.72674 

Marzo 111.368 1.32606 1.13677 0.99781 0.68031 1.31677 0.70902 

Abril 110.997 1.30379 1.12265 0.99453 0.68189 1.33448 0.71169 

Mayo 111.405 1.30281 1.12128 1.01898 0.66704 1.33865 0.70456 

Junio 108.272 1.26269 1.11627 1.00084 0.65263 1.35177 0.69272 

Julio 108.153 1.26935 1.1359 0.97857 0.6717 1.30765 0.70295 

Agosto 108.742 1.21568 1.10746 0.99385 0.6554 1.31871 0.68418 

Septiembre 106.046 1.21572 1.09873 0.98938 0.62986 1.33198 0.67236 

PROMEDIO 109.232333 1.27580444 1.12578889 0.99427889 0.66680111 1.33017778 0.70087667 

Matriz de variaciones porcentuales 

FECHA USDJPY GBPUSD EURUSD USDCHF NZDUSD USDCAD AUDUSD 

Enero               

Febrero -0.39535% 2.75182% -0.34480% 1.28136% 2.89514% -3.51622% 3.27853% 

Marzo 2.32456% 1.17807% -0.67888% 0.42775% -1.53421% 0.37198% -2.43829% 

Abril -0.33313% -1.67941% -1.24212% -0.32872% 0.23225% 1.34496% 0.37658% 

Mayo 0.36758% -0.07517% -0.12203% 2.45845% -2.17777% 0.31248% -1.00184% 

Junio -2.81226% -3.07950% -0.44681% -1.78021% -2.16029% 0.98009% -1.68048% 

Julio -0.10991% 0.52745% 1.75854% -2.22513% 2.92202% -3.26387% 1.47679% 

Agosto 0.54460% -4.22815% -2.50374% 1.56146% -2.42668% 0.84579% -2.67018% 

Septiembre -2.47926% 0.00329% -0.78829% -0.44977% -3.89686% 1.00629% -1.72762% 

Matriz de precios de Cierre  

FECHA USDJPY GBPUSD EURUSD USDCHF NZDUSD USDCAD AUDUSD 

Enero 108.839 1.31062 1.14444 0.99366 0.6909 1.31189 0.72676 

Febrero 111.366 1.32606 1.13677 0.9978 0.68037 1.31678 0.70889 

Marzo 110.804 1.30268 1.12162 0.99501 0.68033 1.33501 0.70951 

Abril 111.405 1.30271 1.12134 1.01885 0.66703 1.33855 0.70457 

Mayo 108.274 1.26299 1.11673 1.00062 0.65332 1.35141 0.69339 

Junio 107.906 1.26941 1.13688 0.97605 0.67142 1.30907 0.70197 

Julio 108.74 1.21559 1.10746 0.99374 0.6555 1.3187 0.68415 

Agosto 106.253 1.21619 1.09893 0.98951 0.63086 1.33081 0.67356 

Septiembre 108.064 1.22849 1.08972 0.99714 0.62583 1.32387 0.67485 

PROMEDIO 109.07233 1.2705267 1.1193211 0.99582 0.6617289 1.3262322 0.6975167 
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Los precios de apertura y cierre de un activo mues-
tran cómo es que este se comporta en el tiempo de 
acuerdo con las interacciones en el mercado. Una diná-
mica que permita cerrar esta brecha, permitiría predecir 
que prácticamente el comportamiento en el tiempo de 
este activo permanece constante. En este escenario la 
probabilidad es de 1 o del 100% de que su precio de 
apertura sea el mismo al precio de cierre. Al correlacio-

nar los datos también nos resultaría un R-cuadrado de 
1.00, lo que significaría que el comportamiento de uno 
explica en su totalidad el comportamiento del otro. Sin 
embargo, en la vida real, estos dos precios, el de apertu-
ra y cierre divergen y la divergencia provoca pérdida y 
ganancias que al final se saldan en el cierre del periodo 
de estudio.

Figura 1. Comportamiento del precio de Apertura y del Precio de Cierre para USDJPY
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Una mayor divergencia requeriría de una mayor 
cantidad de información que permita explicar por qué 
divergen en direcciones contrarias y explicar cuanto de 
una variable explica la otra. La figura 1 muestra el com-
portamiento del precio de apertura y el precio de cierre 
para el activo USDJPY.

El comportamiento de ambas variables es semejan-
te si se graficaran cada uno de los precios de cierre y 
de apertura de los activos financieros. Este comporta-
miento cíclico de una variable y anti-cíclico de la otra 
obedece a la brecha que hay en el conocimiento de una 
sobre otra, en términos reales, se espera que una varia-
ble por sí misma no explique el comportamiento de la 
otra, sino que, el inversor requiera mayor información 
financiera para poder asegurar una mayor rentabilidad. 
En el mes de enero el precio de apertura para el activo 
USDJPY que se toma de ejemplo referente para el com-
portamiento que mantienen los activos financieros para 
esta muestra de estudio, refleja la dualidad que tienen 
ambos precios. En el mes de enero, el precio de apertura 
(109.27) es mayor que el precio de cierre (108.839) y 
el cambio de esta posición se da de un mes a otro, así, 
cuando uno es alto en el periodo previo, en el periodo 
posterior ocupa una posición inferior mostrando qué tan 
sensibles son los inversores en relación a los precios. 
Únicamente en el mes de junio los precios de apertura y 

de cierre convergen, posiblemente para dar inicio y fin 
de un nuevo ciclo.

El ejercicio econométrico que se realiza a continua-
ción permite explicar cómo es que estas dos variables 
se relacionan y cuál es el efecto del precio de cierre por 
cambios unitarios en el precio de apertura. La Tabla V 
muestra los resultados en términos de coeficientes de 
regresión betas para cada activo, el R-cuadrado y la 
constante del modelo de regresión.  

TABLA V. Coeficientes de Regresión y de Correla-
ción entre las variables precio de Apertura y Precio 
de Cierre. 

Fuente. Elaboración propia.

ACTIVOS
CONSTAN

TE BETAS
R-

Cuadrado
USDJPY 61.921 0.432 0.197
GBPUSD 0.420 0.670 0.446
EURUSD 0.425 0.617 0.473
USDCHF 0.956 0.039 0.001
NZDUSD 0.133 0.792 0.579
USDCAD 1.446 -0.091 0.011
AUDUSD 0.215 0.688 0.476
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Se realizó una regresión para identificar dos elemen-
tos que explican mejor el comportamiento de ambas 
variables, particularmente que denotan lo que van en 
correspondencia que permite contrastar la hipótesis de 
que el inversionista requiere de información más allá 
del comportamiento del precio de apertura para poder 
identificar el precio de cierre y con ello obtener la ma-
yor rentabilidad posible. 

Para el caso del activo NZDUSD el precio de apertu-
ra explica únicamente en un 57.9% el comportamiento 
del precio de cierre, por lo que el inversionista requie-
re adicionarse de información tanto del mercado como 
de variables externas al sistema financiero para poder 
elegir la mejor opción de rentabilidad. Lo mismo ocu-
rre para el activo EURUSD que con un R-cuadrado del 
0.473 nos indica que la variable precio de apertura re-
sulta insuficiente para explicar el comportamiento de la 
variable precio de cierre, por lo que resta un 53% del 
fenómeno que éste no lo explica. Únicamente en el caso 
del activo NZDUSD la correlación es mayor al cincuen-
ta por ciento, sin embargo, para el caso de los demás ac-
tivos éstos son menores al cincuenta por ciento, siendo 
el de menor correlación el activo USDCHF que muestra 
un R-Cuadrado del 0.001. 

La constante tiene una interpretación económica y 
financiera que supone que, a valores de cero en el precio 
de apertura, es decir, en la variable explicativa, la va-
riable dependiente que es el precio de cierre, por ejem-
plo, para el caso del activo EURUSD, su valor sería de 
0.425. Por su parte, la beta que corresponde al cambio 
del precio de cierre por cambios unitarios en el precio 
de apertura nos muestra un cambio del 0.617. El ma-
yor efecto de una variable sobre otra se encuentra en el 
activo NZDUSD con una beta del 0.792, la cual, mide 
los cambios en la variable precio de cierre por cambio 
unitarios en su precio de apertura. Le sigue el activo 
AUDUSD con R-cuadrado de Pearson del 0.476 y una 
beta del 0.688, éste último mide el cambio unitario y la 
lectura es que, en promedio, el precio de cierre se mo-
difica en 68.8 centavos por cada incremento de un dólar 
en el precio de apertura.

V.CONCLUSIONES 
La Superintendencia de Bancos en el Ecuador está 

interesada en estimular la inversión. Para ello, y en 
correspondencia con lo que se realiza en otros países 
en desarrollo, se ha dado a la tarea de diversificar las 
opciones que brinda el sistema bancario y financiero a 
los agentes económicos con el propósito de encontrar 
la mejor opción de mayor rentabilidad. Se sabe que, de 
estas opciones, los inversionistas ecuatorianos elijen los 
de menor riesgo debido entre otros factores a la falta de 

información, una de las leyes fundamentales de la eco-
nomía cuando se opera en mercados como el financiero 
que presentan una estructura de competencia perfecta. 
Una parte de este mercado ha evolucionado y se ha di-
rigido hacia una modalidad de inversión del Sistema 
Trading Binario o lo que comúnmente se conoce como 
el Mercado FOREX. En este mercado los inversionistas 
realizan distintos tipos de análisis técnicos y fundamen-
tales para tener una mejor idea en el comportamiento 
del precio de los activos que manejan. Se trata por tanto 
de tener indicadores robustos que permitan explicar la 
variable precio y con ello derivar el activo de mayor 
rentabilidad. 

En esta investigación se realizó un análisis de pre-
cios de los activos: USDJPY, GBPUSD, EURUSD, US-
DCHF, NZDUSD, USDCAD, AUDUSD. Se analizó el 
comportamiento tanto de la variable precio de apertura 
como de la variable precio de cierre, esta última siendo 
la variable a explicar en un modelo regresión.  El ejer-
cicio econométrico permite dilucidar dos elementos im-
portantes: 1) las correlaciones con el mayor R-cuadrado 
se encuentran en los activos AUDUSD (0.476), ERUSD 
(0.473) y NZDUSD (0.579); 2) El activo NZDUSD es 
el que muestra un mayor efecto de la variable indepen-
diente en relación a la variable dependiente con una 
beta de 0.792. En correspondencia con el objetivo de 
esta investigación, el ejercicio de regresión economé-
trica permitió tomar los valores del comportamiento 
de precios para el año 2019, tanto de apertura como de 
cierre, para el periodo mensual enero-septiembre. Con 
lo cual hace posible concluir que el inversor requiere 
auxiliarse de análisis complementarios de información, 
sin embargo, para este caso, el activo NZDUSD, por 
sus características y comportamiento estadístico sería el 
activo de mayor efecto entre una variable y otra. 

Futuras investigaciones se pueden realizar en esta 
misma dirección retomando una muestra de datos de 
larga data para ver su comportamiento en el tiempo, y 
poder obtener estimaciones que consideren coeficientes 
de correlación de correlación cercanos a uno, esto con 
el propósito de que los parámetros betas de estimación 
reflejen una mayor precisión en el efecto de la variable 
precio de apertura en relación a la variable precio de 
cierre. Es recomendable el empleo de una metodología 
de tipo mixta en el que considere un modelo economé-
trico que emplee variables de tanto de tipo cualitativo 
como de tipo cuantitativo.
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Resumen: El marketing con causa surge como una estrategia de desarrollo de imagen de marca. 
Mundialmente, las operaciones empresariales de marketing con causa han incrementado en un 3.1% con 
relación al año 2017. Es un proceso de formulación de actividades de marketing para apoyar una causa a 
partir de una oferta. El marketing con causa permite que la empresa que participa en una campaña gane (1) 
visibilidad, (2) trasmita responsabilidad social, (3) mentalidad en los demás, y (4) patriotismo. Además, la 
reputación de una empresa con fines de lucro mejora mediante la alianza con otra empresa sin fines de lucro 
(ONL).  El objetivo del presente estudio es proponer un modelo de marketing con causa para contribuir al 
incremento de la efectividad de las campañas y su relación con las causas sociales. Para la investigación se 
operó con el método hipotético-deductivo, el método de recolección de información y análisis factorial. 
Se valida el constructo de siete factores con un indicador alfa de Cronbach de 0,891, CMO de 0,877, CHI-
cuadrado de Bartlett de 6707,895, grados de libertad de 741 y una significancia estadística de 0,000. El 
instrumento está validado con alta consistencia interna para su aplicación en empresas del sector calzado.

Palabras Clave: Marketing con causa, responsabilidad social, imagen de marca, causa social.

MARKETING WITH CAUSE AS A STRATEGIC 
CONTRIBUTOR TO THE CORPORATE BRAND IMAGE

  
Abstract: Cause marketing emerges as a brand image development strategy. Globally, business operations 
with cause marketing have increased by 3.1% compared to 2017. It is a process of formulating marketing 
activities to support a cause from an offer. Cause marketing allows the company that participates in a 
campaign to gain (1) visibility, (2) transmit social responsibility, (3) mentality in others, and (4) patriotism. 
In addition, the reputation of a for-profit company improves through a partnership with another non-profit 
company (ONL). The objective of this study is to propose a marketing model with cause to contribute 
to the increase in the effectiveness of campaigns and their relationship with social causes. For the 
investigation, the hypothetical-deductive method, the method of information collection and factor analysis 
were operated. The seven-factor construct is validated with a Cronbach's alpha of 0.891, CMO of 0.877, 
Bartlett's square Chi of 6707.895, degrees of freedom of 741 and a statistical significance of 0.000. The 
instrument is validated with high internal consistency for application in companies in the footwear sector.

Keywords: Marketing with cause, social responsibility, brand image, construct validity.
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I.INTRODUCCIÓN
En la última década, las principales marcas de calza-

do del planeta han sufrido un cambio en su manera de 
hacer marketing. El público interesado (stakeholders) 
ha incrementado su presión en cuanto a la orientación 
social de las empresas. Por su parte, los consumidores 
ejercen mayor presión en el proceso de decisión de com-
pra, inclinándose con mayor frecuencia a las marcas 
que generan algún aporte al desarrollo sostenible. Mun-
dialmente la producción de calzado ha sufrido grandes 
trasformaciones por efectos de la globalización digital. 
Estos cambios se manifiestan en las nuevas formas de 
distribución y comunicación. El intercambio comercial 
de calzado entre China y los países occidentales marcan 
el inicio de una nueva era de transacciones virtuales. 
China, India, Vietnam e Indonesia encabezan las listas 
de productores en el mundo con el 55%, 11%, 6% y 5% 
de la producción mundial respectivamente [1].  

En el Ecuador se estima que el 50% de la producción 
total de calzado se destina al consumo interno, mientras 
que, el otro 50% es exportado. En el 2016 la demanda 
total en el país en calzado nacional e importado fue de 
50 millones de dólares. Es así, que la provincia de Tun-
gurahua comprende el 44% de la producción nacional 
de calzado con su micro, pequeñas, medianas y grandes 
empresas con las que cuenta. Según datos de INEC el 
consumo per cápita de calzado en el Ecuador es de 2.7 
pares de zapatos al año. [2]

Dentro de este contexto, surge la necesidad de poten-
ciar el sector de calzado de la provincia de Tungurahua 
mediante un modelo propuesto de marketing con causa. 
Se justifica la necesidad de un modelo, ya que existe au-
sencia de instrumentos que garanticen una campaña de 
marketing con causa eficiente; con el cual se pretende 
que las empresas: (1) mejoren su imagen de marca, (2) 
se encuentren mejor posicionadas en el mercado local 
y nacional, y (3) generen un sentimiento de altruismo y 
responsabilidad social a los consumidores. El objetivo 
de investigación: proponer un modelo de marketing con 
causa que contribuya al incremento de la eficacia de las 
campañas y su relación con las causas sociales.

Las empresas que son socialmente responsables y 
que implantan campañas de marketing con causa ge-
neran mayor aceptación en el mercado y en la mente 
de los consumidores. Este artículo está ordenado en 
cinco secciones, la primera sección aborda los temas 
relacionados a la planificación de la investigación; en 
la segunda se presenta un estado de las teorías y mode-
los del marketing con causa; en la tercera se informa la 
metodología que se empleó en la investigación; en la 
cuarta se expone los resultados del análisis numérico y 
se concluye en la quinta sección en la que se reseñan las 

conclusiones finales del estudio.

II.DESARROLLO
El marketing ha ido evolucionando desde su apari-

ción. Entre los años 1914 y 1918, época en la que se 
ejecutó la primera guerra mundial [3], ya que las orga-
nizaciones que producían en línea se encontraban con 
fuertes competidores [4]. El primer indicio de marke-
ting con causa, surge con la responsabilidad social cor-
porativa, a partir de la práctica insípida de la filantropía 
corporativa. En efecto, los grandes industriales estadou-
nidenses del siglo XIX realizaban donaciones volunta-
rias, vistas como prácticas socialmente responsables. 
Dentro del mismo contexto, las empresas en el Reino 
Unido ofrecían beneficios mutuos altruistas, en donde 
aún no se orientaban al lucro o beneficio corporativo 
[5], [6], [7].

A pesar de, que varios autores concuerdan en que la 
campaña de American Express, fue la empresa pionera 
dentro del marketing con causa. En 1942 se encuentra 
una carta escrita por el director de la compañía Austin 
Motor Company a Royal National Lifeboat. Carta en 
la que Austin Motor se compromete a pagar por cada 
lancha de socorro que fabrique Royal National Lifeboat 
y así Austin Motor Company utilizó en su publicidad la 
imagen de una lancha de socorro con el texto “Austin’s 
help the lifeboat services” [5], [6], [7].

Es así, que el marketing con causa adopta un enfoque 
filantrópico. El cual, contribuye con la ventaja competi-
tiva de una empresa. Y de esta manera el marketing con 
causa es visto como una inversión basada en estrategias 
de marketing. Las estrategias aplicadas a la campaña de 
marketing con causa deben presentar un retorno de la 
inversión realizada [8].

El modelo de representación de marketing con cau-
sa, es un contraste entre los autores [9], [10], [11], [12]. 
El modelo presenta diez categorías de primer orden a 
decir: (1) Objetivos relacionados con la empresa. (2) 
Niveles. (3) Número de entidades participantes. (4) 
Marco de tiempo del programa. (5) Ámbito geográfico 
del programa y recurso geográfico de la causa. (6) Tipo 
de producto. (7) Orientación. (8) Características de la 
causa soportada, (9) Clientes. Y (10) ONL. La primera 
categoría de primer orden abordada, son los objetivos 
relacionados con la empresa. El marketing con causa 
busca generar intercambios entre los consumidores y 
la marca. Este intercambio genera fondos para la causa 
propuesta y para la empresa.

Las campañas de marketing con causa se pueden 
realizar desde 3 dimensiones o niveles a decir: (1) ni-
vel organizacional, (2) nivel de línea de producto y (3) 
nivel de marca.
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En el número de entidades participantes, existen 
distintas formas de asociaciones a decir: (1) única mar-
ca, única causa, (un ejemplo claro de este caso es el de 
American Express con la restauración de la Estatua de 
la Libertad en 1983), (2) única marca, múltiples causas 
(como Máster Card International recauda fondos para 
enfermedades degenerativas y el control de problemas 
sociales), (3) múltiples marcas (internas), única causa 
(como el ejemplo de Johnson & Johnson que involu-
cró a nueve de sus marcas para la causa Ayuda refu-
gio Campaña y en donde el incremento significativo en 
ventas fue para la marca Stayfree, o el ejemplo de la 
misma empresa Johnson y Johnson la cual participó en 
campañas con la cruz roja por la relación en sus produc-
tos de primeros auxilios, o el caso de Coca-Cola y Co-
leco Toys que se aliaron para apoyar a la fundación De-
fectos de Nacimiento Marcho of Dimes), (4) múltiples 
marcas (internas), múltiples causa (como es el caso de 
Scott Paper Company que asoció a seis de sus marcas 
a una causa denominada Helping Hand, donando cin-
co centavos por cada unidad vendida a organizaciones 
benéficas), (5) múltiples marcas (externas), única causa 
(como el caso de la empresa “Lactaria” española junta-
mente con UNICEF realizaban donaciones a países del 
tercer mundo, o el caso de Yoplait Yogur que se asoció 
con la fundación de cáncer de mama Susan, en la cual 
por cada unidad vendida de yogur la empresa donaba 
diez centavos para investigaciones) y (6) múltiples mar-
cas (externas), múltiples causas [8]

El tiempo de la campaña de marketing con causa es 
a: (1) largo plazo, (2) mediano plazo, y (3) corto plazo 
[8]. El ámbito geográfico del programa y recurso geo-
gráfico de la causa se debe analizar antes de ejecutar la 
campaña de marketing con causa para considerar el im-
pacto y la acogida que tendrá la misma en el mercado. 
[8] El tipo de producto que es involucrado a la venta y 
promoción para la causa social puede ser (1) hedónico 
o (2) utilitario. Es importante identificar cuál es el pro-
ducto que se vinculará con la campaña de marketing 
con causa [8] La orientación de la campaña de marke-
ting con causa es con: (1) sociedad con organizaciones 
no lucrativas, (2) directo a la causa, e (3) híbrido [8]. 
Para [7] esta categoría no es pertinente, ya que su in-
vestigación fue realizada en un mercado español. Es así 
que, la mayoría de las empresas españolas utilizan una 
ONL para ejecutar la campaña de marketing con causa. 
El autor de esta investigación si tomará esta categoría 
para el estudio, ya que se analizarán comportamientos 
de empresas de calzado en la provincia de Tungurahua.  

Las características de la causa son de tres tipos a sa-
ber: (1) consistente con la imagen del producto promo-
vido, es necesario que exista un ajuste o congruencia 

entre la imagen de la empresa y el producto que será 
vendido en la campaña; (2) consistente con las carac-
terísticas del producto promocionado, como el caso 
errado de marketing con causa de Yoplait Yogur que se 
asoció con la fundación de cáncer de mama Susan G 
Komen donando diez centavos por cada taza de yogur 
vendida, lo cual incita a los consumidores a comprar 
mayor cantidad de tazas de yogur. Pero el excesivo con-
sumo de lácteos implica a tener mayor probabilidad de 
desarrollar cáncer [13], [14]; y (3) de acuerdo con la de-
mografía del mercado objetivo atendido por la firma. Es 
importante enlazar adecuada y cuidadosamente la causa 
con el segmento al cual se dirige la empresa [15]. 

Las características de la causa son de tres tipos a sa-
ber: (1) consistente con la imagen del producto promo-
vido, es necesario que exista un ajuste o congruencia 
entre la imagen de la empresa y el producto que será 
vendido en la campaña; (2) consistente con las carac-
terísticas del producto promocionado; y (3) de acuerdo 
con la demografía del mercado objetivo atendido por la 
firma. Es importante enlazar adecuada y cuidadosamen-
te la causa con el segmento al cual se dirige la empresa 
[15]. Las ONL (organizaciones no lucrativas) para reali-
zar campañas de marketing con causa según [7] son: (1) 
educación e investigación, (2) cultura, deporte y ocio, 
(3) salud, (4) servicios sociales, (5) medioambiente, (6) 
desarrollo comunitario y vivienda, y (7) cooperación in-
ternacional. Sabiendo que dichas organizaciones contri-
buyen con el correcto funcionamiento y la reproducción 
de ayuda social. [16].

III.METODOLOGÍA
La investigación permitió estudiar a un total de 292 

empresas dedicadas a la producción de calzado en la 
Provincia de Tungurahua.

Para la investigación se aplicó el método histórico 
lógico en lo referente al origen y evolución del marke-
ting con causa. Posteriormente, el método inductivo de-
ductivo permitió estudiar relaciones comunes entre los 
modelos de marketing con causa. El método deductivo 
permitió el desarrollo de un sistema categorial con siete 
dimensiones, a saber: (1) niveles, entidades y marcas; 
(2) ámbito de la causa; (3) objetivos relacionados con 
la empresa; (4) características de la causa; (5) tipo de 
producto; (6) Orientación y tiempo del programa; y (7) 
Clientes.

En el uso del método empírico se realizó la recolec-
ción de información de primer orden. Las encuestas se 
las aplicó a las empresas por medio de llamadas telefó-
nicas de los encuestadores contratados, el instrumento 
empleado en la investigación fue un cuestionario. El 
mismo que se constituyó con preguntas estructuradas 

Carvajal et al., El marketing con causa como contribuyente estratégico 



48

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 45-52)ISSN 2542-3401ISSN 2542-3401/ 1316-4821

Carvajal et al., El marketing con causa como contribuyente estratégico 

en escala de Likert con cinco alternativas. El método de 
recolección permite identificar la aceptación y validez 
del modelo de marketing con causa propuesto por el au-
tor de esta investigación. 

De una población total de 1198 empresa de calzado 
[17], se seleccionó una muestra de 292 empresas, para 
este fin se aplicó un muestreo aleatorio simple sin repo-
sición. Para la tabulación de datos se operó en el progra-
ma informático SPSS Statistics 22.0. La consistencia 
interna del instrumento presentó una medida de alfa de 
Cronbach de 0.891, que supera el mínimo requerido por 
la norma técnica (70%). Para validar el modelo teórico 
resultante de la deducción teórica se realizó un análisis 
de factores que cumplió el siguiente procedimiento:  (1) 
Depuración de datos para filtro de datos atípicos. (2) 
Estimador de indicadores descriptivos de adecuación de 
muestreo (Kaiser-Meyer-Olkin; y Esfericidad de Bart-
lett: CHI-cuadrado, grados de libertad y significancia 
estadística). (3) Análisis de comunalidades. (4) Extrac-
ción de factores con el método de Máxima verosimili-
tud. (5) Rotación ortogonal partir de la maximización 
de las varianzas de las medidas en estudio (Varimax). 

(6) Supresión de indicadores insignificantes (cargas 
factoriales < 0,4).

IV. RESULTADOS
La consistencia interna basada en el indicador alfa 

de Cronbach fue de 0,891, con este resultado, se con-
cluye que existe un buen nivel de fiabilidad del cuestio-
nario aplicado. En vista que los valores fueron mayores 
a 0,7 ninguna pregunta del cuestionario influyó negati-
vamente en la fiabilidad de este. Esto quiere decir que el 
cuestionario fue aceptable en su totalidad. En relación 
con el indicador de adecuación de muestreo, el indica-
dor KMO mostró un valor mayor a 0,7; esta medida 
indica que se puede proceder con el estudio. Además, 
con la prueba de esfericidad de Bartlett se obtuvieron 
los valores de: CHI-cuadrado positivos con un grado 
de significancia de 0,000. Posteriormente, se ejecutó el 
análisis de varianza total explicada en la que se refleja-
ron ocho factores. Los factores en las sumas de cargas 
al cuadrado de la extracción evidencian el andamiaje 
del constructo de marketing con causa a partir de siete 
factores (Tabla I).

Tabla I. Varianza total explicada

Facto
r

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al 
cuadrado

Total % de 
varianza

% 
acumulado

Total % de 
varianza

% 
acumulado

Total

1 8,908 22,842 22,842 8,429 21,613 21,613 6,176
2 6,611 16,951 39,792 6,169 15,818 37,430 4,203
3 2,795 7,168 46,960 2,454 6,292 43,722 3,190
4 2,067 5,300 52,260 1,670 4,281 48,003 3,060
5 1,788 4,585 56,845 1,332 3,416 51,420 2,648
6 1,707 4,377 61,222 1,358 3,483 54,902 1,863
7 1,421 3,645 64,867 1,079 2,768 57,670 1,350

Consecuentemente, se procedió al cálculo de la ma-
triz de factor rotado (Tabla II). Con los métodos de: ex-
tracción máxima verosimilitud y rotación Varimax con 
normalización Kaiser. La tabla reflejó un total de siete 

factores. Cabe señalar que ningún indicador fue inferior 
a 0,4 por esta razón, se abstiene a la remoción de ítems.
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Tabla III. Matriz de factor rotado

Carvajal et al., El marketing con causa como contribuyente estratégico 

Categorías fundamentales Indicador-item Factor  
1 2 3 4 5 6 7 

Objetivos relacionados con la 
empresa 

top of mind    ,755    
familiaridad de marca    ,515    

reconocimiento de marca    ,731    
recuerdo de marca    ,873    

Incrementar ventas y/o ganancias    ,752    

Niveles y entidades participantes 

Organizacional  ,784      
Línea de producto  ,648      

Marca  ,661      
Única marca, múltiples causas  ,715      

Múltiples marcas, múltiples causas  ,702      
Múltiples marcas, única causa  ,834      

Múltiples marcas, múltiples causas  ,666      

Marco de tiempo y orientación 
del programa 

Largo plazo   ,706     
Mediano plazo   ,704     

Corto plazo   ,672     
Sociedad con ONL   ,651     
Directo a la causa   ,642     

Híbrido   ,647     

Ámbito geográfico del programa 
y Recurso Geográfico de la 

Causa 

Programa nacional ,811       
Programa regional ,684       

Programa local ,542       
Causa nacional ,721       
Causa regional ,590       

Causa local ,700       
Cultura, deporte y ocio ,628       

Salud ,592       
Servicios Sociales ,647       

Medioambiente ,662       
Desarrollo comunitario y vivienda ,694       

Cooperación internacional ,747       

Tipo de producto Hedónico       ,827 
Utilitario       ,731 

Características de la Causa 
Soportada 

Imagen del producto promovido      ,808  
Características del producto      ,564  

Demografía del mercado objetivo      ,621  

Clientes 

Actual     ,618   
Nuevo     ,733   
Interno     ,805   

Corporativo     ,812   
Nota: Método de extracción: máxima probabilidad. Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.  
a. La rotación ha convergido en 7 iteraciones. 

 
Mediante el programa AMOS de SPSS Statistics 

25.0 se reveló las cargas factoriales del modelo. Por tan-
to, los factores presentados tuvieron una estrecha inte-
rrelación con la variable latente de marketing con causa. 

La figura observada prueba que existe validez de cons-
tructo ya que el requisito básico para que la interfase 
de salida del programa cargue, es que haya criterios de 
validez convergente y validez discriminante (Figura1).
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Figura 1. Modelo de marketing con causa

El estudio de validez de constructo presentó un total 
de siete factores respecto al modelo presentado para las 
empresas. 

V. CONCLUSIONES
El modelo se ha propuesto con base en los múltiples 

criterios de los autores y se llegó a la construcción de 
un sistema categorial que de soporte al marketing con 
causa. El esquema teórico presenta las siguientes cate-
gorías fundamentales: (1) niveles, entidades y marcas; 
(2) ámbito de la causa; (3) objetivos relacionados con 
la empresa; (4) características de la causa; (5) tipo de 
producto; (6) Orientación y tiempo del programa; y (7) 
Clientes. Esta investigación corrobora los hallazgos de 
[10] con una sola diferencia que agrupa 2 categorías en 
una (Tipo de programa de marketing con causa y orien-
tación del programa de marketing con causa) 

A diferencia del modelo de [10], las categorías mar-
co de tiempo del programa y orientación del programa 
presentan el mismo comportamiento métrico. Los indi-
cadores de mayor influencia en el comportamiento del 
modelo fueron: (1) recuerdo de marca; (2) múltiples 
marcas (externas), única causa; (3) programa nacional; 
(4) tipo de producto hedónico; (5) característica de la 
causa consistente con la imagen del producto promovi-

do; (6) cliente interno; y (7) cliente corporativo. Los in-
dicadores de menor influencia en el comportamiento del 
modelo fueron: (1) familiaridad de marca; (2) programa 
local; (3) causa regional; (4) Salud; (5) característica de 
la causa consistente con las características del producto

Esta investigación permitió la determinación de sie-
te aristas estudiadas que tienen una alta correlación con 
el modelo de [10]. En este sentido, a través del análisis 
factorial, se concretan las preguntas con basamento en 
las siete variables. En conclusión, el modelo propuesto 
por [10] se encuentra en los estándares y es adecuado 
para el estudio del marketing con causa en las empresas 
del sector calzado de la provincia de Tungurahua. 
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Resumen: El planteamiento presentado en este trabajo se fundamenta en los desafíos que atraviesan los 
agentes activos de la mercadotecnia con relación a la efectividad que generan las estrategias publicitarias 
y su saturación en los medios. No obstante, existe carencia de sustentación teórica que haga frente a 
los resultados empíricos. El objetivo de la investigación fue determinar la efectividad de las estrategias 
publicitarias a través del estadístico meta-analítico del modelo Estimulo, Comportamiento y Respuesta 
(ECR) en las pequeñas y medianas empresas. El diseño metodológico fue de orden mixto. Cualitativo, 
debido al análisis de revisión literaria y el sistema criterios de inclusión y exclusión de datos. Cuantitativo, 
porque se relacionó el constructo dimensional del modelo estímulo, comportamiento y respuesta (ECR) 
mediante la técnica estadística del meta-analysis. La muestra de estudio fueron cincuenta (50) artículos 
indexados en bibliotecas científicas indexadas. El resultado principal reveló que el modelo ECR es 
idóneo para la implementación, desarrollo y crecimiento de las PYMES. Como conclusión general se 
evidenció y discutió que los usuarios y consumidores son susceptibles y emocionales ante las estrategias 
publicitarias ambientales, puesto que, generan atractivos emocionales e influye en la decisión de compra

Palabras Clave: Estrategias publicitarias, Estímulos, Clutter, Meta-analysis.

EFFECTIVENESS OF ADVERTISING STRATEGIES 
IN SMES: AN ANALYSIS OF LITERATURE REVIEW

  
Abstract: The approach presented in this work is based on the challenges that active marketing 
agents face in relation to the effectiveness generated by advertising strategies and their saturation in 
the media. The objective of the research was to determine the effectiveness of advertising strategies 
through the meta-analytical statistic of the Stimulus, Behavior and Response (ECR) model in 
small and medium enterprises. The methodological design was mixed order. Qualitative, due to the 
analysis of literary review and the system criteria for inclusion and exclusion of data. Quantitative, 
because the dimensional construct of the stimulus, behavior and response (ECR) model was 
related through the statistical technique of meta-analysis. The study sample was fifty (50) indexed 
articles in indexed scientific libraries. The main result revealed that the ECR model is ideal for the 
implementation, development and growth of SMEs. As a general conclusion it was evidenced and 
discussed that users and consumers are susceptible and emotional to environmental advertising 
strategies, since they generate emotional attractiveness and influence the purchase decision.

Keywords: Advertising strategies, Stimuli, Clutter, Meta-analysis
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I.INTRODUCCIÓN
Dentro del principal problema técnico que desafían 

los profesionales de la mercadotecnia en la actualidad 
es alcanzar de manera efectiva a su público objetivo 
mediante estrategias publicitarias apropiadas para cada 
medio de comunicación [1]. Sin embargo, la creciente 
saturación publicitaria, exige a las pequeñas y medianas 
empresas (PyMES) encontrar espacios estratégicos para 
direccionar las nuevas propuestas de comunicación 
publicitaria y promocional [2]. La idea de desarrollar 
una propuesta de revisión sistemática para comunicar 
los problemas eventuales y comunicar sus resultados, 
aparenta sencillez. Empero, requiere de un arduo rigor 
científico y una profunda revisión del estado del arte, 
de forma que, contribuya a las exigencias académicas y 
científicas [3]. Por lo tanto, esta investigación es facti-
ble ya que se incurre en actualización de conocimientos 
y resultados teóricos que generan nuevas perspectivas 
al diseño de una estrategia [4].

El entorno publicitario ha trascendido y evolucio-
nado, tanto para los anunciantes y usuarios de los me-
dios tradicionales e internet [5]. Las oportunidades que 
ofertan las estrategias publicitarias son: el desarrollo y 
difusión de la publicidad [6]. Su característica principal 
se evidencia en las vastas posibilidades que emergen en 
su implementación frente a la competencia. No obstan-
te, las estrategias publicitarias diseñadas y aplicadas a 
través de Internet han generado ventajas como medio 
de comunicación entre anunciantes y consumidores. Su 
crecimiento ha sido inmensurable en la última década, 
y se asume que es una fuente de ingresos relevante me-
diante plataformas o páginas web [7]. De tal manera, 
este medio de comunicación con los clientes ha acabado 
trasladándose a las plataformas donde los consumidores 
interactúan con su red de contactos como son las redes 
sociales. Redes que pretenden obtener rentabilidad del 
gran número de usuarios que poseen a través de la venta 
de espacios publicitarios [8].

Así, partiendo de la gran importancia que tiene la 
publicidad para internet y para las redes sociales en par-
ticular, en este apartado se pondrán de manifiesto las 
ventajas de la Web y de las redes sociales como medio 
publicitario, haciendo especial énfasis en principales 
plataformas utilizadas [9], identificando su alcance y su 
efectividad que se verán determinadas por elementos y 

factores propios de análisis por parte de las organizacio-
nes las cuales buscan cada vez tener mayor presencia 
promocional tratando de conectar directamente con los 
consumidores conociendo sus necesidades y comporta-
miento cambiante según el entorno en el que se desen-
vuelvan [10].

Bajo este contexto el objetivo del presente estudio es 
determinar la efectividad de las estrategias publicitarias 
a través del análisis meta-analítico del modelo Estimu-
lo, Comportamiento y Respuesta en las pequeñas y me-
dianas empresas. 

El escrito se estructuró de la siguiente manera: I. In-
troducción, se contextualizó la principal problemática 
que atraviesan las PyMES con relación a las estrate-
gias publicitarias. II. Desarrollo, través de la revisión 
literaria permitió esclarecer la evolución de las estrate-
gias publicitarias y su verdadera efectividad con base 
a estudios en un determinado periodo de tiempo. III. 
Metodología, Enunció el proceder del investigador con 
énfasis a su diseño metodológico, muestra de estudio y 
estrategia de búsqueda de información. IV. Resultados, 
enunció las características de los estudios analizados y 
mediante el estudio meta-analítico se comprobó la con-
fiabilidad del modelo y el nivel de significancia de los 
estudios. V. Conclusiones, se puso en evidencia los ha-
llazgos generales con relación al estudio literario y la 
probabilidad de éxito del modelo.  

II.DESARROLLO
El modelo de estímulo, procesamiento y respues-

tas se estructuró en tres dimensiones de análisis con el 
propósito de estudiar la efectividad que puedan llegar a 
tener la puesta en marcha de una estrategia publicitaria 
en las Pymes [11]. La dimensión I. Word of mouth o 
boca a boca, hizo alusión al compromiso y confianza 
que debe generar una campaña publicitaria y promocio-
nal para obtener mayor impacto. La dimensión II. Com-
portamiento ayudó a determinar las creencias, actitudes 
e intención de compra lo cual, delimita el alcance de la 
estrategia con relación a su audiencia meta y público 
objetivo. La dimensión III. Respuestas o Clutters, es el 
medio informativo o plataforma de control que analiza 
los efectos posteriores al lanzamiento de la estrategia y 
la evasión percibida por parte de los consumidores. (ver 
figura 1)
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Figura 1. Modelo de estímulo, procesamiento y respuestas.
Fuente. Adaptado de Rejón, Sánchez y Muñoz [11]. La respuesta del consumidor a la publicidad en redes sociales. 
Análisis del efecto de la presión publicitaria y la experiencia.

Paz et al., Efectividad de las estrategias publicitarias en las pymes: Un análisis de revisión

A.Word of Mouth (EWOM)
En el marketing publicitario existen diferentes ma-

neras de realizar publicidad, todo dependerá de las 
necesidades de la organización, su presupuesto y el al-
cance que desean obtener [12]. Sin embargo, una es-
trategia tradicional de promoción muy utilizada es el 
Word of mouth o boca a boca, que consiste en la publi-
cidad que realiza un usuario o consumidor a través de 
una recomendación luego de una experiencia obtenida 
difundiéndola en su círculo social generando un interés 
positivo en las personas que lo transmite de modo que 
la empresa tenga reconocimiento [13].

Permite dar a conocer un servicio o producto de 
manera práctica simplemente con elementos inmersos 
propios del servicio o producto ofertado [14]. Las em-
presas al hacer uso de estrategias publicitarias no deben 
exceder de gastos destinados al presupuesto para impul-
sarlas, ya que, dependerá directamente de la experiencia 
que pueden ofrecer a sus consumidores, siendo esta la 
encargada de crear percepciones positivas o negativas 
en los mismos [15].

Al ser considerada tradicional, es decir, personaliza-
da y muy utilizada genera en los consumidores mayor 
credibilidad y confianza [16], lo que a su vez intensifi-
ca el compromiso que las empresas deben lograr para 
que estos recomienden su producto o servicio [17]. El 
mensaje que se logre enviar a los consumidores formará 
parte de las relaciones públicas de la empresa logrando 
una mayor cobertura y alcance de la estrategia [18].

Por otra parte, la efectividad de esta modalidad co-
municativa en las Pymes dependerá de las acciones de 
boca a boca realizadas por parte de terceros y del target 
al cual está orientada la publicidad ya que de nada ser-

virá tener presencia en un mercado y convertirse en un 
referente dentro del entorno sino se llega al usuario o 
consumidor objetivo al cual la empresa busca vender 
[19]. La medición del Word of mouth está ligada a la 
generación de valor de marca y a la respuesta positiva 
que busca provocar la empresa [20].

1. Redes sociales y el EWOM
La evolución y transformación de la comunicación 

ha permitido que la manera de llevar a cabo las estrate-
gias de publicidad de un producto o servicio se tornen 
de manera diferente a la que comúnmente se conocía 
[21]. Con la aparición de las redes sociales se han ge-
nerado nuevos espacios de interés publicitario que se 
ven abarcados por grandes empresas que cuentan con 
presupuestos millonarios. Por lo cual, las Pymes deben 
analizar y determinar espacios digitales que permitan 
llegar a su público objetivo de manera eficaz [22].

Para la ejecución de dichas estrategias es primor-
dial verificar la plataforma a través de la cual se quiere 
lanzar la campaña, ya que según su tipo se podrá de-
terminar el alcance para su medición ya sea mediante 
número de visitas registradas, número de interacciones, 
o comentarios negativos y positivos [23]. La efectivi-
dad de este medio enfocado en las Pymes dependerá del 
espacio requerido y el rubro de inversión debido a que 
entre más inversión más alcance tendrá una campaña 
promocional de marketing [24].

Las empresas deben tratar de relacionarse con sus 
consumidores de manera específica, las nuevas tenden-
cias promocionales permiten una conexión directa entre 
el deseo y necesidad de un usuario o cliente con relación 
a un producto o servicio ofertado por una organización, 
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esta relación crea un vínculo personal que promueve la 
generación de valor por parte del público, de tal forma 
se potencia la experiencia de compra y la perspectiva 
generada por la entidad de negocio [25], [26].

B.Comportamiento del consumidor
Las estrategias de publicidad han permitido a las 

empresas generar posicionamiento de marca en un de-
terminado mercado, ya sea por su caracterización en 
precios, calidad, atributos, beneficios y aplicaciones. 
Sin embargo, la labor de las empresas es y será estudiar 
el comportamiento del consumidor para diseñar una es-
trategia que permita estimular el entendimiento de los 
individuos, con relación a sus necesidades, deseos y as-
piraciones de compra [27]. No obstante, mientras más 
análisis se realice al comportamiento de consumo de un 
mercado o audiencia meta, se podrá complacerlo [28].

Por lo tanto, si un bien o servicio es de consumo 
especial, se torna complicado el proceso de toma de de-
cisiones por parte de los consumidores, debido a que, 
no tienen un impulso o deseo real por comprarlo [29]. 
Su intención de compra se podría ver afectada debido a 
sus creencias y actitudes de modo que se convierte en 
un proceso donde se estudian factores de compra que 
intervienen de manera directa en el diseño de estrate-
gias y el impacto que generará [30].

Su enfoque se basa en la manera en que los consu-
midores usan sus recursos económicos con el objeto de 
cubrir sus necesidades, a través, de bienes o servicios de 
empresas que consideran han generado un interés par-
ticular o individual en cada uno de ellos, de tal manera, 
la publicidad percibida genera un efecto positivo que 
motiva al consumo y reconocimiento de determinada 
marca o empresa [31], [32].

C.Marketing Clutter
Los espacios establecidos para que las empresas 

puedan dar a conocer su marca se ven determinados por 
la inversión que se realice para que genere un alcance 
beneficioso[8], [27], pero de igual manera para empre-
sas medianas y pequeñas se debe establecer el momento 
y espacio exacto para tratar de conectar con sus con-
sumidores, de modo que, estos puedan visualizar una 
campaña promocional en determinado medio[7].

La publicidad a través de espacios específicos como 
radio y televisión permiten tener un control más deta-
llado sobre el número de personas que visualizaron o 
escucharon la estrategia publicitaria debido al tiempo 
de duración entre espacios en televisión. Por lo gene-
ral, su tiempo de duración oscila entre los dos y tres 
minutos. No obstante, en radio frecuencias, carece del 
factor visual por lo que se debe potencializar el sentido 

auditivo de manera que permita persuadir a los consu-
midores [33].

Los clutters online muchas de las veces no son bien 
recibidas por los internautas, debido a que, la publici-
dad a través de estas plataformas a veces no centra en 
un público objetivo, sino que, al ser millones de usua-
rios, las empresas visualizan la estrategia con un lanza-
miento global de la marca. De esta forma, los usuarios 
podrían ser futuros prospectos si se planifica, organiza, 
direcciona y controla la estrategia de mejor manera. A 
través de dicho proceso, se prevé que los usuarios o 
consumidores generen una respuesta afirmativa en  el 
hábito de consumo [34].

La efectividad de los clutters está estrechamente li-
gada al control percibido determinado por el número 
de evasiones y respuestas que se perciben a través de 
los medios de comunicación utilizados como estrategia 
publicitaria. Al momento que la empresa se vincula al 
proceso, inicia su ciclo de generación de valor de marca 
enfocado hacia el comportamiento del consumidor.

III.METODOLOGÍA
El diseño metodológico partió de una selección de 

artículos de tipo empírico y de revisión sistemática don-
de se estructuró los tipos de publicidad y los medios 
existentes con la finalidad de determinar su efectividad 
en las Pymes se caracterizó por ser de corte trasversal. 
Se analizó el modelo teórico estimulo, procesamiento y 
respuestas [11] según tres dimensiones (EWOM, com-
portamiento y respuestas) que permitió estudiar la di-
mensión altamente significativa dentro de la efectividad 
de las estrategias publicitarias en el comportamiento del 
consumidor.

Esta metodología posibilitó la utilización de un mé-
todo estadístico denominado meta-análisis, idóneo en el 
estudio de revisión sistemática. El enfoque investigati-
vo es mixto, de orden cualitativo porque se seleccionó 
escritos indexados bajo criterios de búsqueda preesta-
blecidos en este tipo de estudios [24], [34]. De orden 
cuantitativo debido al análisis estadístico aplicado con 
el fin de determinar el nivel de significancia dimensio-
nal del modelo. El software libre utilizado para el pro-
cesamiento de información fue Forest Plot Generator de 
Evidence Partners. El nivel investigativo fue de alcance 
correlacional, puesto que, se analizaron los efectos de 
las diferentes dimensiones con relación al impacto ge-
nerado por las estrategias publicitarias.

La muestra de estudios analizada constó de cincuen-
ta (50) artículos seleccionados con forme a una estrate-
gia de búsqueda enunciada en la figura 2.     
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Figura 2. Estrategia de búsqueda de información
Fuente. Elaboración Propia
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IV.RESULTADOS
La presentación de este apartado se estructuró me-

diante a) el análisis descriptivo de las principales carac-
terísticas obtenidas de la base de datos recopilada para 
obtener la evolución de escritos conforme a orientación 
del estudio, frecuencia de publicación y bases indexa-
das; b) verificación de hipótesis, se procedió analizar 
cuál fue la dimensión con mayor nivel de significancia 
con relación a la efectividad de las estrategias publici-
tarias.

De acuerdo a la figura 3 se analizaron los escritos 
indexados según las bases de indexación y se evidenció 
que 24 escritos pertenecen a la base Scopus, es decir, 
presentan relación con la variable de estudio. No obs-
tante, 3 libros evidenciaron asociación literaria con el 
estudio. De la misma manera, la figura 4 reveló que del 
total de la muestra de análisis 49 obedecieron a la pre-
sentación de resultados empíricos, empero, se identificó 
que solamente 1 escrito se asociaba al análisis de revi-
sión de literatura. 

Figura 3. Escrutinio de escritos según bibliotecas in-
dexadas

Figura 4. Indagación de escritos según su orientación.

En precisión relacionada a la publicación de escritos se-
gún su corte histórico reflejaron que a partir del año de 
1960 se realizó la apertura de análisis de la efectividad 
de las estrategias publicitarias. A partir del año 2005 se 
identificó que son varios los escritos publicados y man-
tienen tendencia creciente desde la aparición de internet 
y la evolución en los hábitos de consumo y sentido de 
persuasión del diferente público objetivo o audiencia 
meta. (ver figura 5).
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Figura 5. Corte histórico de publicación de escritos científicos.

Figura 6. Meta-analysis, Modelo Estímulo, Comportamiento y Respuesta.
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Con relación a la figura 6 referente al lineamiento 
estadístico del modelo EPR, se determinó el grado de 
homogeneidad y heterogeneidad de cada dimensión se-
gún los escritos analizados. La diferenciación con un 
estudio de revisión sistemática es que, mediante el es-
tudio de criterios como palabras clave, DOI entre otras 
métricas, permitieron ponderar los artículos y medir el 
sesgo respectivo.

De acuerdo a la dimensión I. EWOM (Word of Mou-
th) se logró identificar 24 estudios relacionados al tema 
de estudio ubicados en el cuadrante de homogeneidad. 
De tal manera, 6 de ellos mostraron relación a un nivel 
de significancia (NS) de 95%. Se reflejaron 4 de ellos 
a NS= 96%. Así mismo, 2 de dichos estudios reflejaron 
relación a NS=97%. También, se evidenció 2 escritos 
relevantes a NS=98% y 1 escrito al NS=99%. Mencio-
nados artículos manifestaron que guardan una relación 
latente con el modelo EPR y su enfoque al entorno em-
presarial de las pequeñas y medianas empresas. Sin em-
bargo, se comprobó que 9 estudios guardan una baja 
relación, y su dependencia se lo asume al enfoque del 
tamaño empresarial [11]. (ver figura 6)

Figura 7. Meta-analysis, Modelo Estímulo, Compor-
tamiento y Respuesta.

De manera peculiar, la dimensión II. Comporta-
miento, analizó una muestra de 15 estudios de los cua-
les 12 mostraron efectos de homogeneidad según el en-
foque de conformidad. Se detalló 3 estudios referentes 
con NS=96%. Se presentaron 3 estudios de relación a 
NS= 97%. También, se confirmó un estudio de relación 
a NS=98%. De tal forma, se confirmó que su relación es 
latente y guardan dependencia con la unidad de análisis 
(PyMES) y su influencia en el comportamiento y há-
bitos de consumo del cliente. Del mismo modo, se de-

mostró que 5 estudios guardan relación de homogenei-
dad a NS<95%. Es decir, enuncian diferentes factores 
(creencias, actitud e intención) fuera de los expresados 
en el modelo para enfrentar a la realidad de las estrate-
gias publicitarias en las PYMES [9], [27]. (ver figura 7)

Al contrario, se verificaron 3 escritos ubicados en 
el cuadrante de heterogeneidad, es decir, no guardan 
relación con el modelo EPR y la efectividad de las es-
trategias publicitarias en las PyMES, se lo asocia a la 
débil relación con las variables de estudio y unidad de 
análisis. (ver figura 7)

Figura 8. Meta-analysis, Modelo Estímulo, Compor-
tamiento y Respuesta.

Dentro del análisis de discusión de la dimensión III. 
Respuesta, se tomó como muestra de análisis 11 escritos 
ubicados en el cuadrante de Homogeneidad. Se com-
probó que un estudio se relacionó a NS=95%. Se acre-
ditaron 2 estudios a la investigación con un NS=96%. 
Asimismo, se destacaron 2 estudios con su dependen-
cia directa de NS=98%. También, se asumió un estudio 
de concordancia alta con un NS=99%. Igualmente, se 
constató 5 escritos que marcan relación de conformidad 
de homogeneidad a un NS<95%. Sin embargo, analizan 
el efecto de las estrategias publicitarias en las grandes 
empresas. Sus factores de observación son relativos de-
bido al tamaño organizacional. (ver figura 8)

Tabla I. Análisis de indicadores de palabras clave.

Paz et al., Efectividad de las estrategias publicitarias en las pymes: Un análisis de revisión
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Según el análisis de la tabla I. Se constató que dentro 
de la dimensión I. EWOM, el indicador compromiso 
tiene mayor incidencia sobre el consumidor o usuario, 
puesto que, se evidenció un porcentaje de permanen-
cia de 91,58%. De esta manera, se evidenció que las 
PyMES deben generar valor mediante el compromiso 
participativo y social. Dicho mensaje publicitario se lo 
cataloga efectivo, al momento de anunciar el cuidado 
del medioambiente y el compromiso que genera hacia 
el mismo (Alvarado, 2009). Lo ideal sería, que, sin im-
portar el tamaño e independencia del origen de apela-
ción social organizacional, su compromiso de concien-
tización sea real y no dirigido hacia un tratamiento de 
conciencia institucional o moda fugaz [24].

Por otro lado, la dimensión II. Comportamiento, re-
veló que, el indicador creencias tiene mayor porcenta-
je de permanencia (51,26%) en el comportamiento del 
consumidor o usuario – PyMES. A la vez que la publi-
cidad comercial intenta crear una incidencia directa e 
inmediata sobre el comportamiento de su público ob-
jetivo para estimular la acción de compra de productos 
o servicios [35]. Las grandes empresas han optado por 
seguir un proceso profundo a largo plazo mediante la 
publicidad social con el fin de transformar creencias, y 
diferenciar las actitudes de los mismos. Y así, ser más 
efectivos en el entorno publicitario [36].

Dentro del análisis de la dimensión III. Respues-
tas, evidenció que el indicador control percibido tiene 
permanencia del 56% frente al Clutter o desorden pu-
blicitario del 33,56%. De tal manera, la saturación de 
información y el desorden publicitario requiere que el 
consumidor moderno desarrolle mecanismos de afron-
tamiento y estrategias de evitación de publicidad con el 
fin de evitar ser abrumado [37]. Sin embargo, cuando se 
enfrenta a demasiados mensajes publicitarios, filtra el 
exceso de estímulos, prestando atención solo a los men-
sajes que pasan por sus criterios de detección internos 
[4], [38].

También, la exposición acumulativa al desorden pu-
blicitario (clutter) evidenció que provoca que los consu-
midores escépticos se sientan explotados y provoquen 
"hostilidad y un diálogo entre espectadores negativo" 
[39]. Dicho consumidor posmoderno se caracteriza por 
ser cauteloso, cansado y obstinado que ha sido descrito 
de diversas maneras como inmanejable y reflexivamen-
te desafiante.

De acuerdo a la verificación y contraste del crite-
rio hipotético: El modelo estímulo, comportamiento y 
respuesta si favorece al desarrollo de estrategias publi-
citarias efectivas dentro de las pymes. Puesto que, se 
obtuvo un valor P=0,0206. Es decir, se obtiene una pro-
babilidad de éxito del modelo de 98% de éxito.

V.CONCLUSIONES 
Dentro del análisis de revisión literaria se analizaron 

50 escritos. Los criterios de inclusión y exclusión de in-
formación permitieron obtener resultados con un sesgo 
favorable al desarrollo estadístico. Sin embargo, se en-
contró que existe supremacía de artículos empíricos. No 
obstante, son mínimos los estudios de revisión sistemá-
tica, por tal razón, se sustenta la propuesta, con el fin de 
fomentar el desarrollo de nuevos estudios. Dentro del 
corte histórico de publicación de escritos, reflejó que, 
durante la última década profesionales del marketing 
han profundizado el diseño de estrategias publicitarias 
y la respuesta que el consumidor evidencia como efecto 
de las mismas.

El modelo estadístico obtenido mediante los efec-
tos del Meta-analysis evidenció que el modelo EPR es 
favorable para el desarrollo efectivo de las estrategias 
publicitarias en las PyMES. No obstante, dentro de la 
dimensión II. Comportamiento, se evidenciaron estu-
dios heterogéneos. Por lo cual, deben ser restructurados 
los criterios de inclusión y exclusión de información re-
ferente a dicha dimensión.  

En concordancia con el estudio de [40] se afirmó 
que el modelo estímulo-respuesta de las decisiones del 
consumidor, guarda dependencia con las creencias de 
los mercadólogos y publicistas. Pues, se destaca que los 
usuarios de internet y consumidores directos son emo-
cionales y susceptibles ante estrategias ambientales. De 
la misma manera, la teoría conductista, confirma que 
los consumidores son impulsivos, es así, que las agen-
cias publicitarias pueden desarrollar un atractivo emo-
cional (estímulo) para concretar la compra espontánea 
(respuesta).

Según la modalidad de estudio, se evidenció que la 
efectividad de las estrategias publicitarias depende de 
factores como la predisposición del individuo en cada 
momento puntual, las diferencias emotivas entre consu-
midores, la percepción de la marca (comportamiento), 
el recuerdo sobre el mensaje (EWOM), intención de 
compra, y otros elementos condicionados (Respuestas) 
en gran medida por los valores y creencias previas del 
público objetivo o audiencia meta. Además, los espe-
cialistas en marketing se esfuerzan cada vez más por 
llegar a audiencias meta, pues, tienen a su disposición 
un arsenal de estrategias cognitivas, conductuales y me-
cánicas para evitar la publicidad. 
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Resumen: La Responsabilidad Social Espiritual (RSE) surge de la pirámide de la Responsabilidad 
Social [1]. Dicha pirámide posee en su cúspide la responsabilidad filantrópica. La RSE tiene 
relación con la parte intrínseca del ser, que insta a la realización de actividades para el bien común. 
En contraste con la espiritualidad, esta genera un ambiente laboral beneficioso para la organización. 
El objetivo de esta investigación fue establecer un modelo teórico de RSE, aplicado a la realidad 
empresarial ecuatoriana, sobre la base de la asociatividad empresarial. Los métodos teóricos usados 
para la confección del sistema categorial fueron: histórico-lógico, inductivo-deductivo, analítico-
sintético. Los métodos empíricos para la captación y operación de datos fueron: recolección de 
información (mediante un cuestionario estructurado y la aplicación de encuestas telefónicas), y 
análisis de validez de constructo (análisis de fiabilidad y análisis factorial exploratorio). Se aplicó el 
instrumento a una muestra de 268 organizaciones, seleccionadas aleatoriamente sin remplazo. Los 
resultados demuestran una alta coincidencia entre el sistema categorial y el comportamiento de las 
medidas tomadas a funcionarios de las organizaciones. Las conclusiones de fiabilidad y validez se 
afirman en indicadores, a saber: alfa de Cronbach=0,905; KMO=0,882; Chi-cuadrado de Bartlett= 
5640,338; Gl=465; significancia estadística=0,000 y una varianza total explicada al 62,33%.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Espiritual, Liderazgo espiritual, Asociatividad, Filantropía.

SPIRITUAL SOCIAL RESPONSIBILITY, AS A 
DETERMINING FACTOR OF THE ASSOCIATIVITY

  
Abstract: Social Spiritual Responsibility (CSR) arises from the pyramid of Social Responsibility [1]. This 
pyramid has philanthropic social responsibility on its cusp. CSR is related to the intrinsic part of being, 
which urges activities for the common good. In contrast to spirituality, it generates a work environment 
beneficial to the organization. The objective of this research is to establish a theoretical model applied to 
the business reality of Ecuador, based on business associativity. The theoretical methods used to make 
the categorical system were: historical-logical, inductive-deductive, analytical-synthetic. The empirical 
methods for data collection and operation were: information collection (through a structured questionnaire 
and the application of telephone surveys), and construct validity analysis (reliability analysis and 
exploratory factor analysis). The instrument was applied to a sample of 268 organizations, randomly 
selected without replacement. The results show a high coincidence between the categorical system 
and the behavior of the measures taken to officials of the organizations. The conclusions of reliability 
and validity are stated in indicators, namely: Cronbach's alpha = 0.905; KMO = 0.882; Bartlett's Chi-
square = 5640,338; Gl = 465; statistical significance = 0.000 and a total variance explained to 62.33%.

Keywords: Spiritual Social Responsibility, Spiritual Leadership, Associativity, Philanthropy.
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I. INTRODUCCIÓN
La evolución empresarial en Estados Unidos en los 

años 1800 evidencia una sensibilidad social por parte de 
las empresas, aportando a la filantropía con donaciones 
[2]. Años más tarde la empresa se ve más involucrada 
con la sociedad. Resultando, la responsabilidad social 
corporativa (RSC). Por lo cual, se incrementa activi-
dades hacia la sociedad concretamente relacionadas a 
la filantropía [3].  Archie Carroll [1] en su pirámide, 
coloca a la responsabilidad Filantrópica en la cima, la 
misma que está ligada a esta forma de generar un bien 
común en función de un desinterés individual. Es decir, 
tener una relación integral más allá de los valores, la 
ética y la moral.

La espiritualidad tiene relación directa con la res-
ponsabilidad social por su ética, el respeto por la socie-
dad, valores de liderazgo, y el deseo de trascendencia 
personal. Además, permite superar sus límites, ingre-
sando en la visión clásica de empresa. El liderazgo ba-
sado en la espiritualidad es una expresión holística, in-
clusiva única de cada persona, propia de cada líder [4]. 
Esta corriente va más allá de la ética en los negocios. La 
RSE, promueve la concordancia empresarial, las metas 
personales en conjunto y el desarrollo integral [5].

Estas expresiones de RSE convergen de la unidad y 
del crecimiento colectivo en función de factores intrín-
secos de cada persona. Cuando existe un nivel de aso-
ciatividad en las organizaciones se configuran estrate-
gias de colaboración a partir del respeto de la voluntad 
y la toma de decisiones autónomas [6]. En este sentido, 
se genera una conexión holística entre personas, sus va-
lores y su nivel de trascendencia.

En este sentido, se desarrolla un sistema categorial, 
que conjuga todas las características expuestas, a saber: 
(1) la responsabilidad Social, (2) el liderazgo espiritual, 
(3) la asociatividad. La finalidad de esta abstracción 
científica es generar un modelo de responsabilidad so-
cial que vaya más allá de la parte moral y ética. Ade-
más, el valor práctico se prueba a partir de, (1) la parti-
cipación de todos los integrantes, (2) el abandono a los 
intereses personales, (3) el enfoque en el crecimiento 
colectivo, (4) la búsqueda de un sentido, y (5) la gene-
ración de autotrascendencia [7], [6], [3], [4], [5], [8].

Esta investigación se orienta al estudio de las catego-
rías fundamentales e indicadores de RSE, a partir de un 
criterio ligado hacia la asociatividad y el cooperativis-
mo. En este sentido, se pretende contribuir con meca-
nismos de sostenibilidad que beneficien a organizacio-
nes sin fines de lucro, que se agrupan para incrementar 
su competitividad. El objetivo planteado fue diseñar un 
sistema categorial que permita abstraer la realidad ac-
tual de la RSE en empresas organizadas bajo principios 

cooperativos. La metodología empleada es cuantitativa, 
no experimental y trasversal. 

Este documento está estructurado en cuatro aparta-
dos, a saber: el primero presenta un resumen del proto-
colo científico; el segundo exhibe un análisis y síntesis, 
de las teorías y modelos, de responsabilidad social, aso-
ciatividad y espiritualidad; el tercero comunica la meto-
dología empleada en la investigación; el cuarto expone 
los resultados hallados en el análisis estadístico y final-
mente se reseñan las conclusiones del estudio.

II.DESARROLLO
Con la relevancia que ha tomado a través de su evo-

lución, la responsabilidad social corporativa (RSC), se 
evidencia una tendencia hacia la generación de filan-
tropía empresarial. De este modo, se promueve la ge-
neración de buena voluntad, de bienestar común, y de 
desinterés de primera persona [1]. Sin embargo, la RSC 
no se realiza de manera voluntaria, por el contrario, se 
orienta al mejoramiento de la imagen corporativa [9]. 
Además, las empresas realizan esfuerzos estratégicos 
para desarrollar una imagen social a través de la mer-
cadotecnia, y de este modo incrementar la rentabilidad, 
[10]. Poco tiempo después, se migró desde la filantropía 
hacia la expresión individual generada por la espiritua-
lidad laboral [11].

La inteligencia espiritual [12], se define como la ca-
pacidad de trasformación del entorno para cambiar las 
experiencias. Esto equivale a una evolución de criterios 
y formas de expresión [13]. Además, contribuye con 
esquemas emocionales desde el punto de vista psicoló-
gico y hacia la sociedad, todo esto a partir de una carac-
terización de cada individuo [14], [15].

Contrastando esta transición con la autorrealización 
personal, la RSE crea un estado espiritual en el que pre-
domina la felicidad, a partir de emociones propias [16]. 
En este sentido, surge la capacidad intelectual, la auto-
superación y el trabajo en equipo de cara a desarrollar 
una mejor comunidad [17]. Es decir, una corriente de 
asociatividad responsable en función de las prácticas 
del liderazgo espiritual. 

La RSE en función de la asociatividad puede ser me-
dida bajo diferentes modelos propuestos por: (1) La Pi-
rámide de Carroll y su responsabilidad filantrópica; (2) 
La espiritualidad y el emprendimiento; (3) El Modelo 
de asociatividad en las empresas; (4) La espiritualidad 
en el trabajo; y (5) La Espiritualidad e inteligencia [1], 
[5], [6], [7], [18]. 

Dentro del enfoque de la RSE el significado y el pro-
pósito del trabajo está orientado hacia la espiritualidad. 
Su principal función es mantener el clima organizacio-
nal y la sana competencia dentro de un mercado don-
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de rigen sus propios valores. La carencia de cohesión 
moral puede abrir la puerta al comportamiento oportu-
nista, que a largo plazo es una amenaza para el funcio-
namiento del mercado. Existe una creciente conciencia 
que funciona como un mecanismo de autorregulación 
moral, expresada en la confianza mutua que permite un 
óptimo funcionamiento del mercado [19]. 

El modelo propuesto en la presente investigación, 
parte de un contraste entre las diferentes caracteriza-
ciones desde un punto de vista de beneficios grupales, 
personales y en función de un efecto positivo de los 
stakeholders. El basamento de la asociatividad y sus 
funciones hacia la responsabilidad social, se relacio-
nan con el liderazgo espiritual personal. Este modelo 
plantea tres dimensiones, a saber: (1) Asociatividad; (2) 
Comunidad espiritual; (3) trascendencia espiritual. En 
contraste con el modelo en estudio, el modelo de inte-
ligencia espiritual expuesto por [8] presenta dos de sus 
tres categorías. 

La asociatividad surge de la cooperación entre orga-
nizaciones y personas que gestionan esfuerzos y recur-
sos bajo un objetivo en común. Las relaciones genera-
das bajo este mecanismo cooperativo contribuyen a que 
cada participante mantenga independencia de sus actos 
[6]. Esta corriente filosófica está definida, como una es-
trategia resultante de la cooperación y coalición entre 
varias empresas, que trabajan en función de un objetivo 
común. Dentro de esta relación, cada participante man-
tiene independencia jurídica y gerencial [20]. La aso-
ciatividad esta caracterizada por: (1) Actores directos, 
(2) Entorno, (3) Servicios de apoyo, (4) Relaciones, (5) 
Políticas de gobierno [20].

El grupo de actores directos está constituido por los 
proveedores, las industrias, los colaboradores de la ac-
ción comercial y el consumidor [20]. Los factores que 
contribuyen en la relación con los proveedores se de-
finen en la confiabilidad y los sistemas de calidad re-
conocida, que pueden desarrollar productos y ofrecer 
otra clase de servicios sin ninguna restricción. Los pro-
veedores sujetos a mejoras, son organizaciones que de-
muestran aptitud técnica, aunque dentro de sus procesos 
tengan planes de mejora a largo plazo.  (3) Proveedores 
en proceso constituyen organizaciones con un sistema 
de calidad en proceso de desarrollo, donde el plan de 
mejoramiento debe cumplirse en un corto plazo. Por su 
parte, los proveedores críticos presentan fallas sistémi-
cas, donde su plan de mejoramiento es urgente [21].

La comercialización se orienta a los colaboradores 
de los canales de distribución. Son organizaciones, que 
trabajan para poder llevar un producto hasta el consu-
midor final [22]. En un canal directo el flujo de produc-
to se dirige desde el productor hacia consumidor. En un 

canal indirecto intervienen colaboradores de distribu-
ción (detallistas, minoristas, mayoristas y distribuidores 
exclusivos).

El entorno está conformado por el factor climático, 
la cultura y la economía [20]. Los servicios de apoyo 
están conformados por servicios técnicos, servicios de 
apoyo empresariales, servicios de apoyo financieros y 
servicios de apoyo de investigación [20]. Las relaciones 
organizacionales están delimitadas por las relaciones de 
compra y venta, relaciones sociales, y relaciones orga-
nizaciones [20]. Las políticas de gobierno se orientan a 
la sostenibilidad de la asociatividad a partir de institu-
ciones de apoyo y programas de Apoyo [20].

La comunidad espiritual constituye un resultado de 
la convivencia propia del espíritu.  Dicho efecto se ob-
tiene después de una comprensión profunda de la di-
mensión biológica y social de cada individuo [8]. En 
términos de asociatividad, en las relaciones sociales se 
trabaja por lo justo, y no como un medio para un fin 
extrínseco (felicidad personal o el prestigio). El crite-
rio asociativo marca una diferencia esencial entre la 
función instrumental de una preferencia y la función 
no-instrumental de un compromiso. El compromiso 
apunta a producir una identidad y una forma de ser, en-
tre tanto, la satisfacción de preferencias busca generar 
una ventaja o placer [19].

La comunidad espiritual o vivencia espiritual im-
plica la experiencia afectiva resultante del conocimien-
to espiritual [23]. Esta categoría está conformada por 
entusiasmo, sensibilidad por el arte, admiración por lo 
misterioso, empatía, paz interior y felicidad [23]. El en-
tusiasmo es un mecanismo de motivación que contribu-
ye a la percepción de un estado positivo en los proce-
sos naturales de los seres humanos, ya sea de acción o 
descanso. Por su parte, la intensificación de la fuerza de 
voluntad y del apasionamiento es un aspecto afectivo 
de la experiencia de encontrar el sentido de la vida [23]. 
La sensibilidad por el arte (o sensibilidad estética) es la 
capacidad para identificar patrones de simetría en los 
objetos que tienen la capacidad de generar una reacción 
sensorial en el ser humano. En consecuencia, hay un 
desagrado por las manifestaciones culturales triviales o 
vulgares [23]. 

La admiración por lo misterioso, comprende el reco-
nocimiento de aspectos de la realidad que se escapan a 
la explicación puramente racional [23]. La empatía, es 
la capacidad de internarse emocionalmente en el mundo 
de otro individuo. El aspecto afectivo de la experiencia 
de auto trascendencia, capacita al individuo desde un 
punto de vista espiritual e inteligente y establecer vín-
culos afectivos [23]. La paz interior es un estado interno 
de tranquilidad, confianza y esperanza que permite go-
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zar de estabilidad emocional. Dicho estado, es resultan-
te de considerar cada circunstancia en un marco amplio 
de la perspectiva trascendente de la realidad [23].

La trascendencia espiritual es una actividad que su-
pera al conocimiento. Este parte de la construcción de 
un concepto existencialista humanista y ontológico que 
se orienta hacia los valores, éticos y estéticos de la parte 
intrínseca del ser humano [8].

En cuanto a la Trascendencia, [24] presenta una 
categoría muy similar denominada “la capacidad de 
trascendencia”, que está íntimamente relacionada con 
la asociación interpersonal bajo formas de conciencia 
altruistas. Esta categoría implica un ascenso que va más 
allá de los límites ordinarios de lo físico o del mundo 
natural para relacionarse con un ser divino. Dicho de 
otra manera, llegar más allá del estado físico para lograr 
una mayor conciencia propia [24]. En términos empre-
sariales, la contribución de esta categoría radica en que: 
“la conexión espiritual genera identidad social y es re-
troalimentada a partir de tradiciones, cultura y religión” 
[25]. Esta categoría implica el proceso cognitivo para la 
construcción de un concepto trascendente de la existen-
cia y un sistema axiológico correspondiente [23].

La trascendencia espiritual está compuesta por el ra-
zonamiento moral, las prácticas de meditación, la bús-
queda de sentido, el autoconocimiento, la auto trascen-
dencia y la actitud frente al dolor [23]. El razonamiento 
moral es la capacidad de adoptar principios éticos per-
sonales a partir del razonamiento y la reflexión sobre 
los grandes principios universales de justicia. Estos 
principios se establecen por las reflexiones del indivi-
duo y pueden contradecir los principios egocéntricos 
(razonamiento moral egocéntrico) o legales (razona-
miento moral convencional). Esta capacidad habilitaría 
al individuo espiritualmente inteligente a construir un 
sistema de valores para orientar su vida (sistema axio-
lógico) [23].

La práctica de la meditación es la dedicación regu-
lar a la reflexión sobre textos espirituales de reconocido 
valor universal. Esta práctica se la ejecuta para buscar 
sabiduría para el diario vivir, a partir de la integración 
o asimilación del objeto de meditación a un nivel pro-
fundo de conciencia [23]. Po su parte, la búsqueda de 
sentido es la capacidad de generar preguntas existen-
ciales y de hallar o elaborar respuestas para las mismas 
[23]. El autoconocimiento, comprende la conciencia de 
la propia realidad psíquica y existencial. La conciencia 
se genera mediante el proceso reflexivo de la introspec-
ción y de la percepción de las características de la pro-
pia personalidad [23].

La autotrascendencia, compone una capacidad de 
mirar más allá de uno mismo. Dicho de otra forma, es 

la virtud de salir de los límites del ego y abrirse a una 
realidad más amplia, reconociendo al prójimo y al ser 
supremo. Según varios autores, es la toma de concien-
cia de la finitud propia y de la infinitud de una realidad 
más amplia y universal [23]. La actitud frente al dolor 
es la capacidad de aceptar el sufrimiento y sobreponerse 
a los sentimientos negativos que se generan. El proceso 
de resiliencia inicia con la construcción cognitiva que 
permita asumir el dolor con paz y esperanza. El resul-
tado óptimo del proceso involucra la consideración del 
sufrimiento como una oportunidad para el crecimiento 
espiritual [23].

III. METODOLOGÍA
En la ejecución de la presente investigación, se eli-

gió una muestra de organizaciones sin fines de lucro, 
que cumplan con personalidad jurídica de asociaciones, 
empresas, cooperativas de ahorro y cooperativas de 
trasporte de la provincia de Tungurahua. El proceso de 
elección obedeció al método muestral aleatorio simple 
sin reposición. Para este fin, se usó la función random 
aplicada a una base de datos con el programa informáti-
co R. Studio (versión 12.2).  Los métodos teóricos em-
pleados para determinar las categorías fundamentales 
son: (1) histórico-lógico, para reunir información ne-
cesaria para realizar la investigación; (2) hipotético-de-
ductivo, para analizar y contrastar el comportamiento 
de modelos de RSE, espiritualidad y asociatividad re-
sultando un modelo de RSE; y por último (3) el método 
inductivo – deductivo, puesto que se realizó una reco-
pilación teórica aplicando los principales conceptos y 
fenómenos estudiados.

El instrumento usado para recopilar la información, 
fue un cuestionario, mismo que se compuso de 31 pre-
guntas, dividido en dos partes a saber: 19 que permitie-
ron medir los indicadores de espiritualidad y respon-
sabilidad social, en colaboradores. Por otra parte, un 
cuestionario de 13 ítems, el cual se dirigió a los gestores 
administrativos responsables de la asociatividad las 
empresas. Las interrogantes se estructuraron con una 
escala balanceada de Likert de 5 alternativas. El pro-
cedimiento para el análisis de datos, fue implantado en 
dos etapas: (1) aplicación del cuestionario al personal 
administrativo de la empresa (gerentes, jefes departa-
mentales); (2) al personal de apoyo y colaboración que 
forman parte de las mismas organizaciones, generando 
una entrevista personal para explicar la temática. 

El tratamiento y recolección de la información, se 
ingresaron los resultados expuestos de los cuestiona-
rios en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 22. 
Para medir la confiabilidad del instrumento se aplicó 
las operaciones (a) Alfa de Cronbach [26], (b) Análi-
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sis factorial exploratorio [27].   Se ejecutó la prueba de 
esfericidad de Bartlett, a través de un análisis factorial 
exploratorio, la cual que arrojo una matriz de correla-
ción, misma que constara la segunda operación de con-
fiabilidad del estudio. Con el método de Kaiser Meyer 
Olkin (KMO), se dedujo la fuerza de la relación entre 
las variables del estudio.

A través de la varianza total explicada se midieron el 
número de elementos que formaban los ítems. Mismos 
que fueron comprobados una vez establecida las agru-
paciones de los factores Los ítems estudiados, mediante 
el procedimiento Varimax son expuestos a un proceso 
de rotación ortogonal, con el fin de visibilizar las rela-
ciones intrafactor e ínter factor que se generaba en el 
constructo de RSE. Mediante el programa estadístico 
AMOS de SPSS Statistics 25 se modelaron los factores, 
las variables observables y su relación con las variables 
latentes, a través de la implementación de un programa 
de senderos.

IV. RESULTADOS
Mediante el programa estadístico SPSS Statistics 

22, se obtuvo el coeficiente de Alfa de Cronbach igual a 
0,902, siendo la primera validación del instrumento de 
medición de la presente investigación. El resultado fue 
una medida superior a la del estándar requerido (0,7), lo 
que califica al instrumento de medición realizado en una 
escala óptima para medir las variables. Por otro lado, la 
segunda operación de validación del instrumento fue 
con el indicador de adecuación de muestreo KMO de 
0,882 ,  un Chi-cuadrado de Bartlett de 5640.338, el re-
sultado arrojó medidas aceptables, e incluso superiores 
al mínimo requerido por la norma técnica (KMO>0,7;  
Chi-cuadrado>0; Sig>0.05). Al no encontrar comunali-
dades se procedió a la identificación del número de fac-
tores, para este fin se usó la varianza acumulada (Tabla 
I), que explica el comportamiento de medidas del cons-
tructo con referencia a los demás elementos, para este 
caso se presentan 4 factores con un criterio explicativo 
al 62,34% total del modelo.

carvajal et al., La responsabilidad social espiritual como un factor determinante 

Tabla I. Análisis de número de factores 

Varianza total explicada

Facto
r

Autovalores iniciales
Sumas de extracción de cargas 

al cuadrado
Sumas de rotación de cargas al 

cuadrado

Total
% de 

varianza

% 
acumulad

o Total
% de 

varianza

% 
acumulad

o Total
% de 

varianza

% 
acumulad

o
1 8,969 28,933 28,933 8,051 25,970 25,970 5,958 19,221 19,221
2 4,741 15,293 44,226 3,235 10,436 36,406 4,246 13,697 32,918
3 3,414 11,013 55,240 4,036 13,019 49,425 3,672 11,846 44,764
4 2,200 7,097 62,336 2,182 7,039 56,464 3,627 11,700 56,464
5 ,992 3,199 65,535
Método de extracción: máxima probabilidad.

Dentro de la prueba de extracción de factores se usó 
el método de máxima verosimilitud (Tabla II), debido a 
que este método estima la significación estadística ge-
nerando intervalos de confianza con rotación Varimax, 

en los resultados se observa cargas factoriales superio-
res a 0,4 y clasificadas conforme lo explican las teorías 
de RSE.



68

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 63-70)ISSN 2542-3401ISSN 2542-3401/ 1316-4821

carvajal et al., La responsabilidad social espiritual como un factor determinante 

Tabla II. Análisis de número de factores 

Matriz de factor rotados 

 
Factor 

1 2 3 4 
Proveedores confiables  ,875   
Proveedores sujetos a mejora  ,686   
Proveedores en procesos  ,647   
Proveedores críticos  ,764   
Empresa  ,743   
Comercialización directa  ,780   
Comercialización indirecta  ,710   
Consumidor final  ,543   
Entorno cultura ,663    
Entorno económico ,644    
Servicios de apoyo técnico ,687    
Servicios de apoyo empresarial ,684    
Servicios de apoyo financiero ,670    
Servicios de apoyo investigación ,663    
Relaciones comerciales ,613    
Relaciones sociales ,611    
Relaciones org ,675    
Políticas públicas de apoyo a instituciones ,728    
Políticas públicas de programas de apoyo ,776    
Entusiasmo    ,943 
Sensibilidad por el arte    ,482 
Admiración por lo misterioso    ,624 
Empatía    ,739 
Paz interior    ,667 
Felicidad    ,875 
Razonamiento moral   ,583  
Práctica de la meditación   ,926  
Búsqueda de sentido   ,709  
Autoconocimiento   ,706  
Auto trascendencia   ,509  
Actitud frente al dolor   ,866  

 

Una vez estudiado la configuración de ítems dentro 
de cada factor se dispone el último análisis que consti-
tuye el diagrama de senderos, de esta manera, se puede 
establecer las estructuras detalladas gráficamente con 
el módulo AMOS del programa estadístico IBM SPSS 

Statistics 22. Se puede observar que el modelo ha corri-
do sin complicaciones, lo que demuestra que existe se-
rios indicios y pruebas de que hay validez convergente 
y valides discriminante.
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Figura 1. Modelo de responsabilidad social espiritual

carvajal et al., La responsabilidad social espiritual como un factor determinante 

Existen cargas factoriales positivas que superan el 
0,4; estos valores evidencian que existe influencia di-
recta de los ítems sobre cada categoría fundamental. 
Además, existen covarianzas representativas, a excep-
ción de la relación entre la asociatividad de las relacio-
nes y la trascendencia que presentan una relación inver-
samente proporcional.

V.CONCLUSIONES
Se puede evidenciar la existencia de 4 categorías 

fundamentales, a saber: (1) asociatividad de los acto-
res; (2) asociatividad de las relaciones; (3) comunidad; 
y (4) trascendencia. Existe evidencia de cumplimien-
to de fiabilidad de medida (alfa de Cronbach=0,905). 
Adecuación de muestreo (KMO=0,882; CHI-cuadrado 
de Bartlett= 5640,338; Gl=465;  significancia estadísti-
ca=0,000), una varianza total explicada que indica que 
a partir de cuatro factores se puede explicar el compor-
tamiento de todo el modelo al 62,33%. 

Se observa un alto grado de coincidencia del com-
portamiento empírico de las medidas tomadas en las or-
ganizaciones con los presupuestos teóricos establecidos 
en la construcción del marco teórico. El habar de RSE 
se presenta la trascendencia espiritual, que implicaría 
una actividad cognitiva para la construcción de un con-
cepto trascendente de la existencia y un sistema axioló-
gico que constituya un andamiaje de principios.

Los elementos que mayor influencia tienen sobre el 
modelo fueron: proveedores confiables, felicidad, prác-

tica de la meditación y actitud frente al dolor. Los ele-
mentos descartables o de menor influencia fueron: Con-
sumidor final, Sensibilidad por el arte, Razonamiento 
moral y Auto trascendencia.
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Resumen: La ergonomía estudia la adecuación de las condiciones del puesto de trabajo a características 
y necesidades del trabajador. La presencia de factores de riesgos ergonómicos en un puesto de trabajo 
representa, para la persona que lo ocupa, la posibilidad de desarrollar una enfermedad ocupacional 
viéndose afectado su bienestar y calidad de vida; y para la empresa disminución de la productividad y 
generación de costos. La presente investigación descriptiva trasversal plantea como objetivo evaluar los 
factores de riesgo ergonómicos presentes en el área de producción de Tubería Plástica Andina S.A y diseñar 
acciones correctivas. Para ello se identificaron los riesgos presentes mediante una lista de verificación y 
un cuestionario de molestias, y se evaluaron a través de los métodos MAC para la manipulación manual 
de materiales, ART para los movimientos repetitivos y REBA para la sobre carga postural. Entre los 
resultados más relevantes se encuentra que los mayores niveles de riesgo están relacionados con las tareas 
de manipulación manual de materiales, específicamente por el manejo de cargas con malos agarres y con 
peso excesivo. Se diseñaron acciones correctivas relacionadas con el diseño de puestos de trabajo que 
buscan mitigar los principales riesgos identificados y se presentó un plan de acción para su desarrollo.

Palabras Clave: Riesgos laborales, evaluación ergonómica, diseño ergonómico

 ERGONOMIC RISK ASSESSMENT AND 
CONTROL OF A HOSE AND PIPE MANUFACTURER 

  
Abstract: Ergonomics studies the adequacy of the conditions of the job to the characteristics and needs 
of the worker. The presence of ergonomic risk factors in a job position represents, for the person who 
occupies it, the possibility of developing an occupational disease being affected their well-being and 
quality of life; and for the company, it might prompt a decrease in productivity and additional costs. 
This cross-sectional descriptive investigation is aim to evaluate the ergonomic risk factors existing 
in the production area of Tubería Plástica Andina S.A. and design corrective actions. To do this, the 
existing risks were identified by using a checklist and an ache questionnaire, then these risks were 
evaluated through MAC methods for manual material handling, ART for repetitive movements and 
REBA for postural overload. Among the most relevant results is that the highest levels of risk are 
related to the tasks of manual material handling, specifically due to the handling of loads with bad 
grips and excessive weight. Corrective actions were conceived for the design of workstations that seek 
to mitigate the main risks identified, and an action plan for these corrective actions was presented. 

Keywords: Occupational hazards, ergonomics evaluation, ergonomic design.
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I.INTRODUCCIÓN
La ergonomía estudia la adecuación de las condicio-

nes del puesto de trabajo a características y necesidades 
del trabajador. Como disciplina científico-técnica, em-
plea un enfoque sistémico para analizar y dar soluciones 
optimas en los problemas del sistema hombre-máqui-
na-entorno [1]. La presencia de riesgos disergonómicos 
en un puesto de trabajo representa, para la persona que 
lo ocupa, la posibilidad de desarrollar una enfermedad 
ocupacional viéndose afectado su bienestar y calidad de 
vida; y para la empresa disminución de la productividad 
y generación de costos. Así, de acuerdo con Márquez 
[2], la ergonomía se basa en la humanización del trabajo 
para aumentar la seguridad, la efectividad y la satisfac-
ción de los usuarios y las empresas.

Cada año organizaciones de todo el mundo se ven 
afectadas de forma negativa debido a la disminución de 
su productividad y a la generación de costos por con-
cepto de gastos médicos. La Organización Internacional 
del Trabajo [3] refleja que en la Unión Europea las le-
siones musculoesqueléticas son los trastornos de salud 
relacionados con el trabajo más comunes, representan-
do para el 2009 cerca del 10 % de los años perdidos por 
discapacidad. El Instituto Nacional de Prevención, Sa-
lud y Seguridad Laborales INPSASEL [4], señala que 
en Venezuela el 90 % de las enfermedades ocupaciona-
les son de tipo trastornos musculoesqueléticos, mientras 
que la actividad económica donde se produce el mayor 
número de casos de enfermedades ocupacionales es la 
industria manufacturera.

La empresa donde se realizó el estudio, Tubería 
Plástica Andina S.A., es manufacturera y fabrica tubería 
plástica y mangueras de riego agrícola mediante proce-
sos de extrusión. Desde su fundación en 1992 no se ha 
llevado a cabo un estudio de evaluación ergonómica de 
los puestos de trabajo por lo que desconocen cuáles son 
y cuál es la magnitud a la que están expuestos. Cabe 
acotar tampoco se llevan registros de morbilidad rela-
cionados con enfermedades músculo esqueléticas, aún 
cuando los trabajadores expresan la presencia de algu-
nas molestias en el cuello, hombro, espalda y piernas. 

En este sentido, la dirección de la empresa se inte-
resó en conocer los riesgos relevantes presentes en los 
puestos de trabajo y planteó la necesidad de contar con 
opciones de control de los mismos, así, el objetivo de 
este trabajo estuvo orientado a evaluar los factores de 
riesgo ergonómicos presentes en los distintos puestos 
de trabajo del área de producción de la empresa y plan-
tear acciones correctivas. La investigación aspira apor-
tar una guía para la toma de decisiones y la implemen-
tación de medidas de control en los puestos de trabajo 
para atenuar los posibles riesgos ergonómicos con el fin 

de minimizar el impacto en salud de los trabajadores, 
disminuir la aparición de lesiones músculo esqueléticas 
y contribuir con la productividad de la empresa.

Como lo señala Márquez [2], la ergonomía es una 
herramienta que ayuda a las organizaciones a mantener 
su competitividad y lograr un crecimiento sustentable, 
tomando en cuenta las necesidades de la organización y 
la de los trabajadores, logrando un máximo de bienestar 
para éstos y mayores rendimientos económicos para la 
empresa. Por lo tanto, se busca prevenir la presencia de 
riesgos ergonómicos en el ambiente laboral que impiden 
el seguro desenvolvimiento del trabajador y en el largo 
plazo podrían ocasionarle enfermedades ocupacionales 
que pudiera ocasionar disminución de la eficiencia in-
dividual y de la calidad del trabajo, ausentismo, rota-
ción de personal, insatisfacción y falta de motivación, 
además de que desenlazan en posibles gastos médicos, 
gastos por indemnizaciones o por sanciones guberna-
mentales.  

Los factores de riesgo son acciones o condiciones 
que aumentan la probabilidad de lesión del sistema mús-
culo esquelético. En líneas generales se identifican tres 
categorías de factores de riesgo que son las exposicio-
nes biomecánicas, los factores estresantes psicosociales 
y los factores de riesgo individuales. Las organizacio-
nes y los trabajadores mientras mejor estén informados 
sobre los factores de riesgo a los cuales están expuestos, 
pueden reducir el riesgo de lesiones musculo esqueléti-
cas al reconocer y categorizar estos factores y examinar 
las opciones para reducir la frecuencia o duración de la 
exposición a los mismos [5].

Por ser el primer estudio ergonómico en la organi-
zación, como punto de partida sólo se identificaron los 
factores de riesgos físicos o biomecánicos a los cuales 
están expuestos los trabajadores del área de producción 
como son los esfuerzos repetidos o sostenidos, aplica-
ción de fuerzas, manipulación de cargas, posturas for-
zadas. Para la evaluación de los factores de riesgo se 
utilizaron: la metodología Manual handling assessment 
charts (MAC) [6] para las tareas de manejo manual de 
cargas; la herramienta Assessment of Repetitive Tasks 
(ART) [7] para las tareas con movimientos repetitivos 
y el Rapid Entire Body Assesment (REBA) [8] para la 
sobrecarga postural.

Las evaluaciones de riesgos deben realizarse utili-
zando métodos confiables y válidos. De acuerdo con 
Grooten y Johanssons [9], los métodos de observación 
que utilizan hojas de puntaje predefinidas se conside-
ran los más útiles para evaluar riesgos ergonómicos en 
entornos de trabajo dando resultados precisos y renta-
bles. En este sentido los métodos seleccionados son va-
lidados, de libre acceso, no son invasivos ni requieren 
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equipos especializados o pruebas de laboratorio para su 
aplicación.

En el control de los riesgos, lo ideal es fomentar las 
actividades y medidas necesarias para prevenirlos. La 
identificación y evaluación de los riesgos debe ser un 
proceso continuo, por tanto, la adecuación de las me-
didas de control debe estar sujeta a revisión continua, 
ya que, si cambian las condiciones del trabajo, con ello 
también varían los riesgos [10]. Las acciones correcti-
vas se basaron en controles de ingeniería con énfasis 
en el diseño ergonómico de los puestos de trabajo, que 
pretenden disminuir el nivel de riesgo al que están ex-
puestos los trabajadores. 

En el artículo se presenta inicialmente la identifi-
cación de los factores de riesgo biomecánicos; luego a 
través de los métodos de evaluación ergonómica MAC, 
ART y REBA se determinó la magnitud del riesgo y su 
valoración, donde se estableció si es o no necesaria la 
actuación; y finalmente, el control del riesgo con accio-
nes correctivas relacionadas con el diseño del puesto de 
trabajo.

II.DESARROLLO
Se definieron los puestos de trabajo de cotufado, mo-

lido, extrusado, filtrado, campaneado mecánico, campa-
neado manual y almacenado de materia prima en el área 
de producción. Se determinaron factores importantes 
como los procesos y métodos de trabajo, los productos, 
herramientas, utensilios, materias primas, entre otros y 
se realizó la desagregación de los siete puestos de traba-
jo encontrándose compuestos por un total de 76 tareas 
con potencial de presentar riesgos. Estas se revisaron 
detenidamente con la lista de verificación y con el apo-
yo del cuestionario de molestias, donde los trabajadores 
especificaron la localización corporal de las molestias, 
se identificaron los riesgos presentes.

Los factores de riesgo biomecánicos identificados 
se evaluaron con los métodos MAC, ART y REBA. 
Obtenidas las valoraciones de riesgo para cada tarea, 
se diseñaron acciones correctivas orientadas a atenuar 
aquellos factores que presentan un nivel de criticidad 
alto y que pudieran afectar a los trabajadores basadas en 
el diseño de los puestos de trabajo

III.METODOLOGÍA
La investigación realizada corresponde a un nivel 

descriptivo, ya que el objetivo fundamental fue evaluar 
y controlar los factores de riesgo ergonómico de las ope-
raciones realizadas en el departamento de producción 
de la empresa. Se optó por desarrollar investigación de 
tipo no experimental trasversal, que de acuerdo con lo 
definido por Hernández, Fernández y Baptista [11], los 

datos se recopilaron en un único momento y el fenóme-
no se estudió en su ambiente natural, sin manipulación. 

La unidad de análisis fue la totalidad de puestos de 
trabajo de la empresa, siendo estos cotufado, molido, 
filtrado, campaneado mecánico, campaneado manual, 
extrusado y almacenado de materia prima del área de 
producción, cuyas tareas pueden ser ejecutadas por 
cualquiera de los tres trabajadores del área, los cuales se 
rotan entre los diversos puestos de trabajo, de acuerdo 
a las necesidades de producción. Los datos se recolec-
taron empleando diversas técnicas e instrumentos basa-
das en la observación directa, cuestionarios y métodos 
de evaluación conocidos. 

En la identificación de riesgos se empleó un extracto 
de la lista de identificación inicial de riesgos del manual 
para la evaluación y prevención de riesgos ergonómi-
cos y psicosociales en PYME [12], donde solo se inclu-
yeron los ítems relacionados con los factores de riesgo 
biomecánicos y el cuestionario de molestias musculo 
esqueléticas [13], que permitió conocer la existencia y 
el tipo de molestias en cuello, hombro, brazo, codo, an-
tebrazo, muñeca, mano, zona dorsal y lumbar, cadera, 
muslo, rodilla, piernas y pie.

Con respecto a los métodos de evaluación ergonó-
mica, la metodología MAC permite identificar y cali-
ficar los factores de riesgo asociados al manejo manual 
de carga analizando variables como: peso manejado/
frecuencia, distancia entre las manos y espalda, región 
vertical de levantamiento o descenso, torsión de tron-
co, restricciones posturales, acoplamiento mano-objeto, 
superficie de trabajo, factores ambientales. Utiliza una 
escala cuantitativa para medir el riesgo y un código de 
colores, empleando una analogía de semáforo, para ca-
lificar el nivel de riesgo de la tarea, el color verde repre-
senta un riesgo bajo, el color naranja un riesgo medio y 
el color rojo representa un riesgo alto y el color morado 
riesgo muy alto. Esta herramienta de evaluación puede 
ser empleada en tres tipos de manejo manual de carga: 
levantamiento y descenso de carga realizado por una 
persona, traslado realizado por una persona o manejo 
de carga en equipo o cuadrilla. 

La herramienta ART evalúa los factores de riesgo 
más comunes del trabajo repetitivo que contribuyen 
al desarrollo de enfermedades musculoesqueléticas de 
las extremidades superiores. La evaluación se divide 
en cuatro etapas: frecuencia y repetitividad de movi-
mientos, fuerza, posturas forzadas del cuello, espalda, 
brazos, muñecas y manos y factores adicionales como 
duración de los descansos. La calificación de cada uno 
de los factores además de emplear un valor numérico, 
se utiliza una analogía de semáforo para diferenciar las 
condiciones más favorables en color verde, las interme-
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dias en color naranja y las más desfavorables en color 
rojo.

El método REBA evalúa el riesgo de las posturas 
estáticas y dinámicas dividiendo el cuerpo en dos gru-
pos, grupo A: piernas, tronco y cuello; grupo B: brazos, 
muñecas y antebrazos. Se asigna una puntuación a cada 
zona corporal dependiendo de los ángulos del cuerpo 
para obtener valores de cada uno y se modifican con-
siderando las fuerzas ejercidas y el tipo de agarre para 
obtener la puntuación final. Esta se clasifica en cinco 
rangos de valores asociándose a cada uno un nivel de 
actuación que orienta al evaluador sobre las decisiones 
a tomar tras el análisis. Los niveles de actuación van 
del nivel 0, que estima que el riesgo es inapreciable y la 
postura evaluada resulta aceptable al nivel 4, que indica 
riesgo muy alto y la necesidad urgente de cambios en 
la actividad. 

IV.RESULTADOS

A.Identificación y evaluación de los riesgos disergo-
nómicos presentes en los puestos de trabajo

En este punto se emplearon las entrevistas no estruc-
turadas a los tres trabajadores del área de producción, la 
observación directa, una lista de verificación, el cuestio-
nario de molestias y la aplicación de diversos métodos 
de evaluación ergonómica reconocidos.   

La lista de verificación detectó la presencia de ries-
go relacionados con el manejo de cargas: donde existe 
el manejo de cargas mayores a 6 kg y el levantamien-
to de cargas con el tronco inclinado en el 100% de los 
puestos; también se mostraron problemas donde existen 
posturas y repetitividad de movimientos caracterizadas 
por movimientos repetitivos en brazos y muñecas, y 
posturas de pie prolongadas en el 71% de los puestos, y 
posturas forzadas en el 57% de ellos. 

Con respecto a la percepción de los trabajadores de 
las molestias, obtenidas a través del cuestionario de mo-
lestias, el 33 % indicaron que a veces presentan mo-
lestias en el cuello, brazo, muñecas, manos, rodillas y 
zona dorsal; las dolencias a menudo o muy a menudo se 
registran en hombros, piernas y zona lumbar, con un 67 
%. Ningún trabajador señaló presentar alguna molestia 
en codos, antebrazos, cadera, muslos y pies.  

De estos resultados destacan una alta presencia de 
tareas de manipulación de cargas en la mayoría de los 
puestos de trabajo y la apreciación de los trabajadores 
de dolencias en hombros y zona lumbar. Estos se co-
rresponden con el estudio de Márquez y Márquez [14], 
quienes vinculan las molestias en la región de la espalda 
con altos niveles de manipulación manual de cargas y 
las molestias de hombros a altos niveles de riesgo por 

sobre carga postural y repetitividad de movimientos, 
ambas asociadas a la aparición de lesiones musculoes-
queléticas. En base a esto se evaluaron las tareas de 
levantamiento y manipulación de cargas, movimientos 
repetitivos y sobrecarga postural por puesto de trabajo.

Las actividades de manejo de carga: levantamiento, 
descenso y traslado de carga, se evaluaron empleando 
la metodología MAC que resultó conveniente ya que 
permite evaluar aspectos específicos de las tareas como 
lo son el transporte de carga sobre el hombro, carga y 
manos asimétricamente dispuestas, transporte sobre es-
caleras, suelos con deficientes condiciones y tareas de 
manejo de carga en equipo. Las Figuras 1 y 2 muestran 
los resultados de la evaluación para los tres tipos de le-
vantamiento considerados por el método.

Figura 1. Nivel de riesgo por puesto de trabajo de las 
tareas de levantamiento y descenso de cargas

Figura 2. Nivel de riesgo por puesto de trabajo de las 
tareas de transporte manual de cargas

Se observan la presencia de tareas de levantamiento 
y descenso de cargas con nivel de riesgo alto en 23 de 
las 34 tareas evaluadas. Los puestos de trabajo de cotu-
fado, filtrado, molido y extrusado son los que presentan 
mayores niveles de riesgo y requieren de acciones co-
rrectivas pronto, una tarea en el extrusado requiere de 



75

Juan Segura1, Franyelit Suàrez2, Juan Casierra2 .

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA  Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 71-79)

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

ISSN 2542-3401/ 1316-4821

medidas inmediatas. Con respecto al transporte manual 
de cargas, solo siete de las 18 tareas evaluadas requie-
ren de acciones prontas, y el resto de tareas gestiones en 
el corto plazo. Así, las actividades relacionadas con el 
manejo manual de cargas representan altos niveles de 
riesgo para los trabajadores, con posible presencia de 
lesiones musculoesqueléticas a nivel de la espalda baja 
[14] [15]. Como refiere Hermoza [16], la manipulación 
manual de cargas es la que origina las más diversas y 
habituales dolencias musculoesqueléticas, en este sen-
tido, el control del riesgo debe enfocarse en diseñar o 
rediseñar las tareas de manejo manual para hacerlas se-
guras [15].

Las tareas con movimientos repetitivos se evaluaron 
mediante la metodología ART, esta toma en cuenta as-
pectos importantes de las tareas observadas como pos-
turas forzadas de la espalda, cabeza y brazos, tipo de 
agarre, ritmo de trabajo, exposición a vibraciones, dife-
rentes movimientos para cada mano, entre otros facto-
res. La Figura 3 muestra los resultados de la aplicación 
de la metodología ART.

Figura 3. Nivel de riesgo por puesto de trabajo de las 
tareas con movimientos repetitivos

Con respecto a este factor de riesgo, solo cinco ta-
reas, cada una perteneciente a un puesto de trabajo, pre-
sentan nivel de riesgo medio cuyo nivel de actuación 
indica que las mismas deben ser examinadas. Este nivel 
de riesgo se caracteriza por tareas con niveles de expo-
sición menores a dos horas, donde se aplica poca fuerza 
y donde se permiten pausas, variables que indican que 
la atención se debe enfocar en tareas con niveles más 
significativos al momento de establecer las medidas de 
reducción de riesgo [7]. 

La sobrecarga postural, evaluada con el método 
REBA, arrojó los resultados mostrados en la Figura 4. 
Se observa la presencia de tres tareas con niveles de 
riesgo altos en molido y campaneado manual que re-
quieren de un cambio urgente en la actividad. El resto 

de puestos de trabajo presentan tareas con niveles me-
dios de riesgo que necesitan acciones correctivas en el 
mediano plazo o incluso tareas que no requieren ningu-
na acción. 

Figura 4. Nivel de riesgo por puesto de trabajo de las 
tareas con sobrecarga postural

Los hallazgos significativos obtenidos al analizar las 
variables empleadas para desarrollar las evaluaciones, 
de acuerdo con cada método para los puestos de trabajo 
de cotufado, molido y filtrado, fueron cargas con peso 
excesivo, manejo de cargas alejadas del cuerpo, malos 
agarres, levantamiento de brazos sobre el nivel de los 
hombros, espalda inclinada, torsión de espalda, bipe-
destación prolongada. En el extrusado resaltó el manejo 
de cargas con peso excesivo, los malos agarres y las 
posturas con la espalda inclinada.

Las tareas de campaneado se destacan por un ma-
nejo de cargas con peso excesivo, espaldas inclinadas 
y bipedestación prolongada; en el campaneado manual 
levantamiento de los brazos sobre el nivel de los hom-
bros, malos agarres y cargas alejadas del cuerpo; y en el 
campaneado mecánico torsión de espalda. En el alma-
cenamiento de materia prima manejan cargas con peso 
excesivo y adoptan posturas con la espalda inclinada. 
Estos hallazgos desfavorables se emplearon como insu-
mo para diseñar las medidas correctivas en los puestos 
de trabajo. 

B.Acciones correctivas 
Partiendo de los resultados obtenidos en la evalua-

ción se diseñaron, junto con los trabajadores, acciones 
con el objetivo de reducir o de limitar la exposición a 
los diferentes factores de riesgo biomecánico que pre-
sentan un nivel de criticidad alto y que pudieran afectar 
de manera significativa la salud de los trabajadores. La 
participación de los trabajadores en este paso es reco-
mendable para que las acciones a implementar sean 

Velasco et al., Evaluación y control de riesgos ergonómicos de un fabricante de mangueras



76

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 71-79)ISSN 2542-3401ISSN 2542-3401/ 1316-4821

Velasco et al., Evaluación y control de riesgos ergonómicos de un fabricante de mangueras

acordes a las necesidades de las personas, beneficien su 
salud y estén alineados con los objetivos de la empresa 
[17]. 

Cabe destacar que la organización se reserva la se-
lección e implementación de las acciones propuestas, 
las cuales se diseñaron bajo las condiciones que pre-
sentan los puestos de trabajo al momento de realizar 
la investigación. Al ejecutar cualquiera de las acciones 
es adecuado volver a evaluar los puestos implicados 
para comprobar la corrección de los niveles de riesgo 
detectados y descartar la aparición de otros efectos no 
contemplados. Se presentan las acciones mas relevantes 
relacionadas con el diseño de los puestos de trabajo.

Acción 1. Incrementar en 20 cm la altura de las patas 
posteriores de los depósitos de la cotufadora, calentado-
ra y el contenedor de mezclado de polietileno de baja y 
alta densidad, con el fin de que por gravedad el material 
se ubique siempre en el extremo frontal de manera de 
que el trabajador no tenga que usar una pala para juntar 
el material, evitando la adopción de posturas forzadas y 
realizando una menor cantidad de movimientos al va-
ciar el contenedor. 

Acción 2. En las tareas de levantamiento y traslado 
manual de bultos se evidenciaron manejo de pesos ex-
cesivo y agarres malos de la carga, la acción de mejora 
ampliamente utilizada para estos casos consiste en dis-
minuir el peso de la carga [18]. Así, los bultos de 25 kg 
se dividirían en cestas con buenos agarres de 12,5 kg 
cada uno, si bien esto afectaría la economía de movi-
mientos, la disminución del peso beneficiaría a los tres 
trabajadores del área de producción, permitiría que la 
carga se ubique las cerca de cuerpo y mejoraría las con-
diciones en este tipo de tareas, ya que cualquier cambio 
que permita levantar o mantener la carga más cerca del 
cuerpo es probable que reduzca el riesgo de lesiones 
[18]. 

Acción 3. Emplear básculas digitales móviles, para 
las tareas de pesar los sacos del puesto de trabajo cotu-
fado, molido y filtrado, pesar las mangueras en el extru-
sado y los bultos en el puesto de almacenado de materia 
prima. Las pantallas de las básculas digitales son ajusta-
bles y más fáciles de leer, no requiere la inclinación del 
trabajador para verificar el peso, al ser móviles permite 
ser utilizadas en varios puestos de trabajo. 

Acción 4. Instalar en el suelo de los puestos cotu-
fado, molido, campaneado manual y campaneado me-
cánico un tapete anti-fatiga para reducir los efectos 
negativos de permanecer de pie como problemas cir-
culatorios, molestias y cansancio. El tapete debe ser 
de dimensiones 60x60 cm para el puesto de cotufado y 
campaneado manual, 2x2 m en el puesto molido y 3x1 
m en el campaneado mecánico.

Acción 5, puesto de trabajo cotufado. Rediseñar el 
puesto de trabajo cotufado ubicando la máquina a nivel 
del suelo (actualmente se eleva 60 cm sobre el suelo) de 
manera de que el trabajador pueda operarla estando de 
pie sobre el piso en lugar de sobre una plataforma de la 
que debe subir y bajar constantemente cada vez que ne-
cesite buscar material para alimentar la máquina. Tam-
bién se pretende reducir el riesgo de manejo de carga 
que se genera al manipular el bulto sobre el nivel de los 
hombros al reubicar la bandeja de admisión alrededor 
de la altura de la cintura, ya que esta es la mejor posi-
ción para manejar cargas [18]. Por otro lado, se busca 
eliminar el riesgo de carga postural que existe al girar 
la cabeza para observar los indicadores del tablero de 
mando de la máquina ya que se encuentra actualmente 
detrás de donde se sitúa el trabajador para alimentar la 
cotufadora. 

Acción 6, puesto de trabajo molido. El operario debe 
inclinarse extraer el polietileno molido que queda en 
la abertura de salida. Para eliminar la tarea y el riesgo 
que genera la postura forzada que adopta el trabajador 
se modifica el canal de salida, ubicando una rampa de 
80x40 cm con inclinación de 45º, de manera que el po-
lietileno molido siga su curso fuera de la máquina hacia 
el depósito. 

Para abrir la boca de admisión del molino el opera-
dor debe levantar una palanca de 10 kg sobre el nivel 
de los hombros. Para reducir el levantamiento de carga 
y la postura forzada que se genera, se propone ubicar 
un contra peso de 8 kg en el extremo opuesto de la pa-
lanca, así como bajar el nivel al agarre con una exten-
sión curveada hacia abajo, que facilite la ejecución de 
la actividad a cualquier operario sin importar su altura, 
permitiendo un agarre a cualquier nivel. El contrapeso 
de 8 kg se obtuvo de una prueba de ensayo y error con el 
operador de la máquina, probándose con distintos pesos 
hasta que la aplicación del esfuerzo fuera mínima. 

Acción 7, puesto de trabajo filtrado. Modificar la 
ubicación con respecto al suelo de la máquina calen-
tadora. Actualmente se eleva 45 cm sobre el suelo lo 
que obliga al operario a subir dos escalones para vaciar 
un saco dentro de la calentadora. La propuesta consiste 
ubicar la estructura base de la máquina para que quede 
a nivel del suelo y evitar el cambio de nivel para ali-
mentarla.  

Acción 8, puesto de trabajo extrusado. Añadir cuatro 
ruedas con seguro en la base del anillo giratorio donde 
se enrollan las mangueras, de forma que un solo ope-
rario pueda mover la estructura y posicionarla frente a 
la extrusora de producción sin necesidad de levantarla. 
El peso máximo manejado es de 104 kg y corresponde 
al rollo de manguera de 4’’, el cual excesivo para cual-
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quier tipo de manejo manual, en este sentido se reco-
mienda utilizar un polipasto manual para trasladar los 
rollos de mangueras mayores a 1½’’.

Acción 9, puesto de trabajo campaneado mecánico. 
Rediseñar el puesto de trabajo campaneado mecánico 
posicionando el contenedor de tubos extrusados al lado 
derecho de la sierra a una altura de 90 cm, de esta for-
ma el trabajador al tomar un tubo no deberá agacharse. 
Ubicar otro contenedor de tubos al lado izquierdo de 
la máquina de campanas a la misma altura, para que 
el operador ubique de los tubos campaneados sobre el 
mismo en vez de lanzarlos al suelo eliminándose el ries-
go de carga postural [18]. La altura de 90 cm se consi-
dera adecuada ya que esta la altura del piso a los codos 
de los trabajadores, valor obtenido del percentil 5 de la 
medida antropométrica de los trabajadores del área de 
producción

Ubicar la sierra del lado derecho de la máquina de 
campanas, actualmente se encuentra en frente por lo 
que el operario debe voltear y dar tres pasos para llevar 
el tubo de la sierra al campaneado. Acondicionar una 
bandeja a la estructura de la máquina de campanas para 
conectarla con la mesa de la sierra, para que luego de 
cortar los extremos del tubo en la sierra, el operario pue-
da deslizar el tubo por la bandeja para que este llegue 
hasta la resistencia, evitando levantarlos y trasladarlos. 

Acción 10, puesto de trabajo campaneado manual.  
Modificar el contenedor de los tubos en proceso para 
dejar un dispensador y que el operario pueda extraer 
los tubos de la pila sin necesidad de levantar los brazos 
por encima del nivel de los hombros [18]. La estructura 
permite dejar una abertura a nivel de la mesa de trabajo 
para la extracción de las piezas a campanear. 

Acción 11, puesto de trabajo almacenado de materia 
prima. Emplear un tobogán para facilitar la descarga de 
los bultos de materia prima desde el camión. El tobogán 
debe poseer medidas aproximadas: 2.5 m de largo, 1.3 
m ancho y ángulo de inclinación de 30 grados. 

C.Plan de acción
En la Tabla I se presenta el plan de acción para el de-

sarrollo de las propuestas descritas. Contiene el objetivo 
de la implementación, responsable de la ejecución, pla-
zo estimado, el tipo de control de riesgo y, por último, el 
costo estimado de cada inversión que fue calculado con 
base en el precio de productos existentes en el mercado, 
materiales, costos de mano de obra y de honorarios pro-
fesionales según la naturaleza de cada propuesta. Los 
montos se presentan en dólares estadounidenses (USD), 
con el fin de ofrecer una información más sólida, ya que 
los costos en bolívares presentan gran variabilidad en 
periodos cortos de tiempo.
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Medida Objetivo Responsable Plazo Costo 
Inclinar los depósitos de la 

cotufadora, calentadora y 
mezclado 

Reducir los riesgos de 
carga postural y 
repetitividad 

Jefe de producción 1 mes 
10 

USD 

Reducir a 12.5 kg el peso de 
los sacos 

Reducir el riesgo de 
manejo de cargas 

Trabajadores de 
cotufado, molido, 
filtrado y extrusado 

1 mes N/A 

Reemplazar los sacos por 
cestas con buenos agarres 

Reducir los riesgos de 
manejo manual de carga 

y carga postural 

Compra: Gerente 
general 

Uso: trabajadores de 
cotufado, molido, 

filtrado y extrusado. 

2 
meses 

300 
USD 

Reemplazar las basculas 
mecánicas por basculas 

digitales móviles 

Reducir el riesgo de 
carga postural 

Compra: Gerente 
general 

Uso: trabajadores de 
todos los puesto de 

producción 

3 
meses 

800 
USD 

Instalar un tapete anti-fatiga 
en los puestos: cotufado, 

molido, campaneado manual y 
campaneado mecánico 

Reducir efectos 
negativos de la 

bipedestación prolongada 

Gerente general 
 

3 
meses 

190 
USD 

Rediseñar el puesto cotufado 
Reducir los riesgos de 

manejo de carga y carga 
postural 

Jefe de producción 
4 

meses 
100 

USD 

Instalar una rampa para evitar 
la acumulación de material a 

la salida del molino.  

Reducir el riesgo de 
carga postural 

Jefe de producción 1 mes 
3 

USD 

Modificar la palanca del 
molino 

Reducir el riesgo de 
carga postural y manejo 

de carga 
Jefe de producción 

2 
meses 

20 
USD 

Modificar la ubicación de la 
máquina calentadora 

Reducir el riesgo de 
manejo de carga 

Jefe de producción 
3 

meses 
50 

USD 
Añadir ruedas a la base del 

anillo para enrollar mangueras 
Reducir el riesgo de 

manejo de carga 
Jefe de producción 1 mes 

280 
USD 

Instalar un polipasto manual 
para manipular las mangueras 

Reducir el riesgo de 
manejo de carga 

Gerente general y jefe 
de producción 

3 
meses 

340 
USD 

Rediseñar el puesto de trabajo 
campaneado mecánico 

Reducir el riesgo de 
manejo de carga, 

repetitividad y carga 
postural 

Jefe de producción 
3 

meses 
30 

USD 

Modificar la mesa del 
campaneado manual 

Reducir el riesgo de 
carga postural 

Jefe de producción 
2 

meses 
40 

USD 
Emplear un tobogán para 

descargar la materia prima 
Reducir el riesgo de 

manejo de carga 
Jefe de producción 

3 
meses 

60 
USD 

 

Tabla I. Plan de acción para la reducción de los riesgos disergonómicos
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V.CONCLUSIONES 
-Se identificaron los riesgos disergonómicos presen-

tes en los puestos de trabajo mediante la lista de identifi-
cación inicial de riesgos y el cuestionario de molestias, 
y se determinó que existen factores de riesgo relacio-
nados con el diseño del puesto de trabajo, a la manipu-
lación de cargas, posturas forzadas y repetitividad de 
movimientos. 

-La evaluación ergonómica de los riesgos identifi-
cados se realizó a través de la metodología MAC para 
las tareas de manipulación manual de cargas, el método 
ART para evaluar la repetitividad de movimientos y el 
método REBA para evaluar las tareas con sobrecarga 
postural. 

-Los mayores niveles de riesgo están relacionados 
con las tareas de manipulación manual de materiales: 
levantamiento, descenso y transporte manual, principal-
mente porque el peso a manipular es alto, las cargas no 
cuentan con agarres adecuados y por su volumen se ma-
nejan alejadas del cuerpo, esta condición pudiera llevar 
a la aparición de enfermedades ocupacionales.  

-Las acciones correctivas diseñadas se basaron en 
controlar las variables relevantes identificadas al aplicar 
los diferentes métodos de evaluación y se enfocaron en 
mitigar o reducir los efectos negativos de los factores de 
riesgo en la salud de los trabajadores a través del diseño 
de los puestos de trabajo afectados. Se presentó un plan 
de acción para el desarrollo de las acciones, quedando 
la aplicación de las mismas a discreción de la organi-
zación. 
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Resumen: Se presenta un estudio de factibilidad de implementación de tecnología de bioimpresión 
3D, presentando aspectos de interés para instituciones de salud. Este tipo de proyectos promueven 
mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo soluciones efectivas y eficaces a 
las diferentes dolencias de piel, más específicamente a los problemas de quemadura. El trabajo 
fue realizado en el Hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito, Ecuador, por su importante 
demanda médica en la zona metropolitana. Este trabajo aborda el desarrollo de la tecnología 
necesaria para llevar a cabo el servicio de bioimpresión, tomando en cuenta los aspectos 
económicos y de factibilidad y relevantes para su implementación a fin de que este servicio sea 
óptimo y responda adecuadamente a las necesidades sociales en los problemas de salud asociados. 

Palabras Clave: Bioimpresión 3D, quemadura, piel sintética, bioingeniería.

 
IMPLEMENTATION OF BIOPRINTING 
IN THE HEALTH AREA OF ECUADOR

  
Abstract: A feasibility study of the implementation of 3D bioprinting technology is presented, 
presenting aspects of interest to health institutions. These types of projects promote improvements 
in the quality of life of citizens, offering effective and effective solutions to different skin ailments, 
more specifically to burn problems. The work was carried out at the Eugenio Espejo Hospital in 
the city of Quito, Ecuador, for its important medical demand in the metropolitan area. This work 
deals with the development of the technology necessary to carry out the bioprinting service, taking 
into account the economic and feasibility aspects and relevant for its implementation so that this 
service is optimal and responds adequately to the social needs in the problems associated health.

Keywords: 3D bioprinting, burn, synthetic skin, bioengineering.
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I.INTRODUCCIÓN 
Los avances en el desarrollo en técnicas de bioim-

presión, van de la mano de la producción de biomate-
riales, tratándose así de dos líneas de investigación que 
van en paralelo [1]. En la actualidad esta tecnología ya 
revoluciona las soluciones en el ámbito de la medicina 
[2]. Algunos de los campos en los que más ha impacta-
do este tipo de desarrollos a nivel mundial, correspon-
de  a la medicina regenerativa, trasplante de órganos, 
abordaje de tumores, logrando así influir sobre sus tra-
tamientos y manejo de patologías. Además, dado el po-
tencial que existe en esta área y su impacto en el futuro 
de la medicina, se recomienda fomentar profesionales 
en el área así como grupos de investigación para su fu-
turo empleo [3].  

A fin de estudiar y comprobar la necesidad de la 
implementación de la bioimpresión en el ámbito de la 
salud en el Ecuador, se tomaron en cuenta inicialmente, 
los hospitales de mayor afluente de pacientes durante 
el año 2017. En base a la referencia ecuatoriana [4], la 
mayoría de los doctores especialistas en dermatología 
laboran en la región sierra del país y la unidad de salud 
pública que brinda servicios de mayor complejidad mé-
dica, es el hospital Eugenio Espejo ubicado en la ciudad 
de Quito-Ecuador. En esta institución labora la mayor 
cantidad de personal relacionado con el ámbito de la 
dermatología [4], los que fueron considerados para este 
estudio, y a través de los cuales se dio a conocer los 
fundamentos, criterios relevantes y demás aspectos de 
importancia para la implementación y uso de la bioim-
presión 3D en el servicio de salud.  

Para dar soporte al estudio, se presentan, además, es-
tadísticas sobre los casos presentados en el año 2018 en 
el hospital Eugenio Espejo de la ciudad de Quito-Ecua-
dor [5]. Sobre la pertinencia de implementar este tipo 
de tecnologías, se ha evaluado en la unidad de dermato-
logía, la demanda de piel sintética presentada y si estas 
pueden obtenerse mediante tecnología de bioimpresión 
3D. Posterior a ello, se analiza la sostenibilidad y renta-
bilidad económica que representaría la inversión en este 
tipo de servicio en el área de la salud. 

Este estudio se desarrolla en torno a encuestas rea-
lizadas a profesionales del área de la dermatología y 
biomedicina así como profesionales afines a estas disci-
plinas. Este trabajo, en su segunda sección o desarrollo, 
describe el estado de arte de estas tecnologías, análisis 
de la demanda, descripción del proceso de obtención 
de piel sintética y descripción de tecnología necesaria. 
En la sección III sobre metodología, se explica cómo se 
obtuvo la información, consideraciones y criterios em-
pleados en el uso de datos y presentación de informa-
ción. La sección IV presenta los resultados del análisis 

y estudio de factibilidad de implementación, finalizan-
do con sus conclusiones.

II.DESARROLLO 
La piel humana es uno de los órganos sensoriales 

más grandes y extendidos en la estructura humana, pro-
tege al resto de órganos de los factores externos [6], 
por ello, además, en su interacción con el entorno, es 
susceptible de sufrir heridas, quemaduras, desgarros y 
múltiples afectaciones. Mediante la bioimpresión 3D, 
se puede fabricar piel humana con rapidez y versatili-
dad de diseños [7]. Esta tecnología ayuda a cubrir la 
demanda en el ámbito de los trasplantes de órganos, ya 
que en la actualidad estos pueden fabricarse a pedido e 
inclusive comercializarse [8].

Investigadores de la Universidad Carlos III de Ma-
drid y el Hospital General Universitario de Valencia en 
España han diseñado y construido una bioimpresora 
3D que puede generar piel humana funcional y de uti-
lidad para trasplantes. El Centro de impresión 3D de 
Singapur en la Universidad de Tecnología de Nanyang, 
ha logrado producir piel que incluye pigmento natural 
[8]. En estos procesos se emplean células del propio 
paciente, que son cultivadas en laboratorio a fin de evi-
tar acciones de rechazo en trasplantes [9]. En algunas 
entidades europeas, este proceso de generación de piel 
impresa está en período de aprobación para la utiliza-
ción en casos de quemaduras y enfermedades de la piel 
[10]. La marca Poietis ya comercializa sus equipos para 
usos en investigación clínica e ingeniería de tejidos, y 
pretende en poco tiempo, equipar a los hospitales con 
sus dispositivos [11].

En el Ecuador no se presentan desarrollos e inves-
tigaciones sobre bioimpresión, sin embargo, dado que 
algunas entidades europeas ya se encuentran en proceso 
de aprobación y difusión de esta tecnología, es eviden-
te que en poco tiempo será incorporada en múltiples 
sistemas de salud del mundo, es justificable, por tanto, 
una evaluación de factibilidad de implementación que 
exponga las necesidades del país en esta temática para 
estudios y decisiones posteriores.

A.Técnicas de bioimpresión
Existen cuatro técnicas que destacan en la bioimpre-

sión: Inyección, extrusión, láser y estereolitografía. La 
bioimpresión de inyección de tinta (figura 1.a), deposita 
por capas una biotinta sobre un hidrogel o placa de cul-
tivo, existiendo dos variantes: térmico y piezoeléctrico. 
El hidrogel cumple el papel de soporte para el tejido, 
además de rellenar espacios vacíos entre los tejidos 
[12]. En la  bioimpresión por extrusión (figura 1.b), el 
biomaterial es depositado con empleo de un cilindro so-
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metido a presión o ya sea por tornillo. Se adiciona el 
material en capas obteniéndose una estructura 3D [13]. 
La bioimpresión asistida por láser (figura 1.c), emplea 
tres componentes: fuente de luz láser, cinta de mate-
rial biológico y material receptor. La evaporación del 
biomaterial, producida por el láser, es atrapada por el 

biopolímero receptor [14]. La técnica de estereolitogra-
fía (figura 1.d), consiste en solidificar un fotopolímero 
capa por capa mediante un haz de luz. Emplea biotinta 
y aún se encuentra en desarrollo dadas algunas restric-
ciones del método y efectos nocivos [15].

                         (a)                               (b)                              (c)                                 (d)

Figura 1. Técnicas de Bioimpresión, (a) Por inyección, (b) Por extrusión. (c) Con luz láser y (d) Estéreolito-
grafía.

B.Equipos para Bioimpresión 3D
Las bioimpresoras buscan crear piel humana que 

sean por completo “funcionales”. Es decir, la piel debe 
ser apta para estudios con fines investigativos, prueba 
de productos y trasplantes para pacientes con diferentes 
afecciones. 

La empresa BioDan Group ofrece una bioimpresora 
capaz de replicar la estructura natural de la piel. Inclu-
yendo la capa externa, epidermis y la dermis. Esta úl-
tima capa se compone por fibroblastos, lo cual facilita 
la producción de colágeno. Esta empresa implementa 
biotintas, un equipo a base de jeringas con componen-
tes biológico como proteínas, factores de crecimiento y 
estructuras que dan forma al tejido [16].

La empresa 3D Cultures [17] ofrece modelos de 
bioimpresora 3D denominadas Tissue Scribe. Estos mo-
delos implementan jeringas con diferentes volúmenes 
(1ml, 2 ml, 3 ml), estas pueden ser usadas a la vez o de 
forma individual, lo cual permite modular el volumen 
que se requiera según la finalidad. 

La empresa Cellink [18] incluye entre sus modelos 
el BIO X, un equipo que incorpora 3 cabezales de im-
presión diferente, esta característica permite cambiar la 
técnica o utilizar diferentes biomateriales. Puede traba-

jar con cualquier tipo de célula, tanto endoteliales, ce-
pas o fibroblastos.

   Uno de los equipos más completos es ofrecido por 
Envision TEC [19  ]. Se basa en aplicar presión a una je-
ringa de aire comprimido para modelar tejidos, órganos, 
entre otros. Es un equipo de alta precisión en el plano 
XY, que logra cubrir espectros de hasta 0,1 micrométros 

C.Proceso de Bioimpresión 3D
La bioimpresión se compone por tres fases principa-

les: Preprocesamiento, consiste en una fase de planifi-
cación previa a la producción del tejido. Es importante 
en esta fase tener presente las  imágenes como Tomo-
grafía Computarizada  (CT ), Imagen de Resonancia 
Magnética (MRI), entre otras que aporten información 
de la lesión. La siguiente fase es el procesamiento, se 
incluyen todos los pasos para la construcción y fabri-
cación del tejido. El método más recomendable es la 
extrusión, dado que facilita combinar diferentes tipos 
de biomateriales. La fase final se denomina postproce-
samiento, esta incluye los pasos previos para que el teji-
do bioimpreso esté completo y listo para su uso in vivo 
(figura 2) [20].   
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D.Demanda de piel bioimpresa en el Ecuador
Según los análisis de encuestas realizadas a ciruja-

nos plásticos especializados en injertos, quemaduras 
y enfermedades cutáneas, en la ciudad de Quito, en 
el Hospital Eugenio Espejo, se registró una demanda 
anual en el año 2017de aproximadamente 144 pacientes 
con quemaduras de gran tamaño . Tomando en cuenta 
que esta técnica sería relativamente nueva en el país y 
que según datos establecidos, el número de pacientes 
que requerirían piel bioimpresa no aumentan significa-
tivamente. Estos datos son considerados en un solo hos-
pital, por lo tanto en el país este número debe aumentar 
según los centros de salud, demostrando la necesidad y 
relevancia de este tipo de equipos para el país [22].   La 
tabla I recopila el área de piel bioimpresa que se requie-
re para cubrir el mercado objetivo en los años respecti-
vos [22]. 

Tabla I. Demanda de área de piel bioimpresa entre 
los años 2007 y 2011.

E.Tecnología requerida
Como parámetro inicial se requieren células del pa-

ciente o donante. Estas se pueden obtener mediante una 
biopsia para realiza el cultivo de forma artificial en un 
laboratorio. Las células multiplicadas se reparten en je-
ringas denominadas biotintas (figura 3). Cada una de 
estas jeringas tiene un color que representa células con 
diferente función, como queratinocitos, fibroblastos, 
plasma y nutrientes. También se requiere un software 
específico para enviar las órdenes a la bioimpresora 
[23].   

Figura 3. Biotintas con jeringas.

Cada una de las jeringas tiene un contenido diferen-
te. El color naranja contiene células de la dermis, el co-
lor amarillo plasma, el verde diferentes nutrientes y el 
color azul contiene células de la epidermis.

Rodríguez et al., Implementación de bioimpresión en el área de salud del ecuador

Figura 2.  Descripción de procesos para la producción de muestras de piel humana.
La figura 2 describe los procesos asociados a las tres fases presentadas anteriormente, se identifican pasos 
previos y posteriores el proceso de bioimpresión según la referencia [21].   
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III.METODOLOGÍA 
Para tener idea de la competencia técnica en áreas 

relacionadas a la producción de piel humana por méto-
dos de bioimpresión, se acudió a la base de información 
de la SENESCYT, de donde se obtuvo la cantidad de 
profesionales y especialistas en las áreas de dermato-
logía, ingeniería industrial, biomedicina e ingeniería 
biomédica. 

Además, se entrevistaron a profesionales del área de 
cirugía y dermatología del Hospital Eugenio Espejo de 
Quito-Ecuador, a fin de obtener los requisitos que debe-
rían tener las máquinas para producir piel humana, las 
cantidades requeridas para suplir las afectaciones pre-
sentadas en esta entidad de salud, y aspectos de manejo 
técnico de la producción y manipulación de piel huma-
na y tecnologías relacionadas.

Se realizó un estudio de los componentes tecnoló-
gicos requeridos en todo el proceso y se determinó la 
capacidad productiva de la línea a fin determinar su 
factibilidad de implementación considerando además el 
personal requerido para el funcionamiento y manteni-
miento de estas tecnologías.

Se concluye con un estudio económico y financiero 
que dará idea de la rentabilidad del empleo de esta téc-
nica en la ciudad de Quito.

IV.RESULTADOS 

A.Capacidades del personal
Respecto a las capacidades del personal para imple-

mentar la técnica de bioimpresiòn 3D de piel se requie-
ren de profesionales en las siguientes áreas: Nanotec-
nología (17), Biotecnología (151),  Ingeniería del tejido 
(4), modelado 3D y medicina computacional (7), Ciru-
gía plástica (200) , Biología molecular y celular (26), 
Biología de la piel, Dermatología (427), Biomedicina, 
Ingeniería de equipos biomédicos(2) . La cantidad de 
profesionales disponibles en Ecuador por área de cono-
cimiento se indica entre paréntesis.  

El personal requerido para la implementación de la 
técnica de bioimpresión 3D es variado, entre los que 
se puede mencionar: Nanotecnología, Biotecnología, 
Ingeniería de tejido, escaneado y visualización, mo-
delado 3D, medicina computacional, cirugía plástica, 
biología molecular y celular, biología de los materiales, 
biología de la piel, dermatología, biomedicina e inge-
niería de equipos médicos, para los que en el Ecuador 
no se cuenta con todas las especialidades mencionadas, 
sin embargo los especialistas existentes son suficientes 
para aplicar el proceso de bioimpresión en los hospi-
tales, logrando equipos de al menos siete especialistas 

básicos y necesarios: dos Bioingenieros, un doctor en 
Biología Molecular y Celular, un Ingeniero Tisular, un 
Ingeniero en Biotecnología y dos Biomédicos.

B.Características de los equipos para el proceso de 
bioimpresión.

Las características deseables que debe tener una 
bioimpresora se listan a continuación:

•Libertad en movimiento para permitir la deposición 
del material biológico en  

superficies no planas.
•Resolución y precisión de alta calidad para permitir 

la deposición de soluciones 
de material biológico con la calidad necesaria
•Movimiento a alta velocidad de las jeringas para 

permitir la fabricación rápida de Tejidos
•Debe ser capaz de suministrar diversas soluciones 

de biotinta simultáneamente
•Facilidad de uso para los operadores con poca ex-

periencia
•Tamaño ideal que permite la colocación bajo una 

bioseguridad estándar para una 
bioimpresión en condiciones estériles
•Facilidad para esterilizar la máquina
•Automatización completa sin manipulación del 

usuario
•Capacidad de adaptarse rápida y fácilmente para 

permitir a los operadores modificar y expandir la instru-
mentación para uso multiuso

Se han estudiado las especificaciones técnicas de 3 
tipos de Bioimpresoras: CELLINK BIO X [24], REGE-
MAT BIO V1[25] y REGEN HU [26], en base al vo-
lumen de impresión, velocidad y programa de manejo 
(CAM amigable), la bioimpresora Bio V1 es la mejor 
opción, ya que ofrece mayores velocidades, haciendo 
que el proceso sea más rápido. Otra de sus caracterís-
ticas es que incluye un programa para el diseño de es-
tructuras propias y otro para el funcionamiento de la 
impresora, la misma cuyos componentes son similares a 
las de una impresora 3D convencional, salvo por el uso 
de biotintas y por su sistema móvil de intercambio de 
extrusores, su proceso se describe en la figura 4 según 
[26]. 

Con el uso de un software de Manufactura asistida 
por ordenador, se puede realizar la previsualización del 
objeto en formato *.STL, como se muestra en la figura 
4 y se pueden configurar los parámetros de las jeringas 
de inyección como tipo de relleno, altura de las capas y 
velocidad de flujo.
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Necesidades de bioimpresión 3D de piel humana.
Se tiene que el 83% de los cirujanos del hospital Eu-

genio Espejo,  realizan 12 injertos aproximadamente al 
mes, los cuales no son solo afectados por quemaduras, 
sino también enfermedades o infecciones cutáneas gra-
ves. El 17% de los cirujanos realizó  15 injertos de piel 
al mes.

Demanda de pacientes con quemaduras grandes 
La demanda de pacientes con quemaduras o enfer-

medades de la piel es de 12 pacientes al mes, dando un 
total de 144 pacientes atendidos anualmente. 

Análisis de la demanda de piel impresa
Para analizar la proyección futura se toman en cuen-

ta distintas variables, entre ellas se tiene el incremento 
anual de pacientes del 1% y la demanda actual. Se rea-
liza una proyección para 5 años, a partir de la imple-
mentación inicial del proyecto. En un período de 5 años 
desde el 2007 al 2011 se tuvieron en total 680 pacientes. 
Se proyecta que en cinco años se atiendan 218 pacientes 
por año.

Ingeniería de Procesos
En la Figura 5  se observa el diagrama de flujo de 

proceso que se requiere para producir la piel median-
te el método de bioimpresión 3D. Además se detalla el 
tiempo requerido para producir 169 cm^2 de piel y los 
equipos utilizados en cada operación. 

Dimensionamiento de la capacidad de producción 
de piel.

Se necesitan 250.000.000 células para obtener un 
metro cuadrado de piel. El doble de esto (500.000.000 
y 600.000.000) es requerido para cubrir el cuerpo ente-
ro. Estas células se extraen a partir de una biopsia del 
paciente, obteniendo alrededor de 10.000 células y se 
cultivan en un laboratorio para lograr que se multipli-
quen hasta al menos 250.000.000 de células. Por tanto, 
se requieren 2 bioimpresoras para satisfacer la demanda 
(218 pacientes por año), trabajando de lunes a viernes y 
con dos turnos de trabajo.

La capacidad de producción y velocidad de impre-
sión de la máquina es apta para cumplir la demanda de 
piel impresa requerida por los pacientes, pues la bioim-
presora produciría los 2.400 cm2 de piel en 15horas y 
45 minutos incluyendo las puestas a punto de las má-
quina, cubriendo así la demanda de un mes en menos 
de un día.

Rodríguez et al., Implementación de bioimpresión en el área de salud del ecuador

                                           (a)                                       (b)                                  (c)

Figura 4. Proceso de Bioimpresión. (a) Visualización de la trayectoria del código G, (b) visualización por 
capas y  (c) mallado interno.  



86

Salomón et al., Productividad del proceso minero, mas allá de la producción

UNIVERSIDAD, CIENCIA y TECNOLOGÍA Vol. 24, Nº 98 Marzo 2020 (pp. 80-88)ISSN 2542-3401ISSN 2542-3401/ 1316-4821

Rodríguez et al., Implementación de bioimpresión en el área de salud del ecuador

H.Distribución de Planta
Se requieren 7 salas específicas para las actividades 

y para llevar a cabo el proceso. Las áreas definidas son: 
sala de instrumentación, sala de preparación, sala de in-
geniería tisular, sala biomolecular y cultivos celulares: 
sala de microscopia, formación de imagen y bioimpre-
sión, además de sala de almacenaje, área de investiga-
ción.

I.Rentabilidad económica de piel humana impresa 
en 3D Inversiones

La inversión inicial que corresponde a la adquisición 
de los activos fijos o bienes duraderos que son indispen-
sables para bioimpresión es de $. 95.249.09, con esta 
inversión se garantiza la compra de los equipos de im-
presión descritos en la figura 6. 

J.Punto de equilibrio
Se ha determinado que el precio mínimo de ven-

ta de una placa de piel (169 〖cm〖^2) deberá ser de 
$1012,04. Por otro lado, para que la utilidad producida 
sea igual cero, se debe vender $303.611,26 durante el 
primer año, generando un equilibrio entre la cantidad 
de egresos e ingresos.

 
K.Flujo de fondos

A partir del análisis de inversiones y punto de equili-

brio, se establece el flujo de fondos desde el primer año 
de implementación del proyecto es positivo, lo que sig-
nifica que los ingresos han superado los gastos totales, 
generando utilidad para el negocio, teniendo un flujo de 
fondos acumulado al quinto año de  $ 935.583,61.

L.Tasa Interna de Retorno (TIR) 
El cálculo de la TIR es del 100.15%. Esta tasa se 

compara con la tasa de interés y se realiza la aceptación 
del proyecto bajo algunos criterios, en este caso al ser 
mayor el valor obtenido de la TIR, el proyecto de in-
versión se acepta. Se ha realizado el análisis con la tasa 
mínima de inversión pública igual a 8,48% 

M. Valor Actual Neto (VAN)
El VAN calculado es de $ 597.315,06, el cual es ma-

yor que cero , por lo cual el proyecto de inversión esta-
ría aceptado. 

N. Retorno de Inversión (ROI)
El primer año se tiene una pérdida de un 88% de la 

inversión, para el año 2 se tiene un 63% de retorno de la 
inversión, el tercer año muestra un poco más del doble 
de lo invertido, el año 4 indica un 145% de retorno, y 
finalmente para el año 5 se tiene el triple de la inversión 
con un 218%., Con un precio de venta de USD 1200 por 
unidad, se obtendrán ganancias.

Figura 5. Diagrama de flujo de proceso para la bioimpresiòn de piel
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V.CONCLUSIONES 
El servicio de implantación de piel humana bioim-

presa a nivel mundial se encuentra en análisis y proce-
sos de aprobación dado que esta puede emplearse para 
múltiples otros fines. La tecnología existente oferta má-
quinas de impresión de piel con toda la funcionalidad 
que se requiere en un paciente, incluyendo aspectos 
como la pigmentación y elasticidad.

La implementación de este servicio en el área de sa-
lud del Ecuador, apoyará la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes con afectaciones dérmicas presentando 
un gran impacto-económico y social para recursos del 
estado para el caso del hospital público Eugenio Espejo.

El personal requerido para potenciar este servicio 
son Bioingenieros, Biólogos moleculares y celulares, 
Ingenieros en Biotecnología, Ingenieros Tisulares y 
Biomédicos, los mismos que según la base de profesio-
nales del Senescyt [27], existen en el país. Que además 
formados en sus áreas respectivas en instituciones de 
renombre mundial.

Se presenta una rentabilidad superior al 8,48% obte-
nida según, un TIR de 110.15% y VAN de $597.315.06. 
Lo cual indica la factibilidad del proyecto para este hos-
pital dado que es uno de los que más pacientes atiende 
por encima de todas las demás entidades privadas de la 
región. Además, la baja competencia del proyecto, en 
un inicio, puede mejorar aún más este aspecto. 

El procedimiento de bioimpresión 3D resulta benefi-
cioso también para heridas que superan el 20% de afec-
tación, pues evitaría principalmente la extracción de 
grandes cantidades de injertos y sobre todo la presencia 
de áreas cruentas que tardan meses en recuperación, las 
mismas que resultan dolorosas para el paciente que lo 
padece.
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Resumen: Las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen como función garantizar el derecho a 
la educación superior mediante la docencia, la investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar 
crecientes niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; la universidad es la institución 
social cuya función es salvaguardar, desarrollar y promover la educación y la cultura en la sociedad.  
Particularmente, en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH), se propende a mejorar 
los niveles de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos, así como generar mecanismos de 
transparencia y de rendición de cuentas, fundamentos básicos que impulsan el perfeccionamiento en el 
ámbito de la docencia y la investigación. No obstante, la confrontación política en las universidades y 
escuelas politécnicas generan problemas de tipo económico – financiero, académico, tecnológico y social 
que influyen directamente sobre la docencia e investigación. Por ello, en el presente trabajo se definen 
indicadores para cada uno de los estados situacionales, siendo estos descritos cualitativamente y calificados 
también de la misma forma calculando el índice de la conflictividad. Los resultados significativos 
que se obtuvieron hacen referencia a evaluaciones de índices asociados al problema de influencia 
política concretamente, su valoración y acciones de mejora en el control de la gestión de docencia.

Palabras Clave: Conflictividad política, docencia, investigación, gestión universitaria. 

THE POLITICAL CONFLICT AND ITS IMPACT ON 
ACADEMIC AND RESEARCH DEVELOPMENT IN 

PUBLIC UNIVERSITIES IN ECUADOR: ESPOCH CASE
  

Abstract:The Institutions of Higher Education (IES) have the function of guaranteeing the right 
to higher education through teaching, research and their relationship with society, and ensuring 
increasing levels of quality, academic excellence and relevance; The university is the social institution 
whose function is to safeguard, develop and promote education and culture in society. Particularly, 
in the Polytechnic Superior School of Chimborazo (ESPOCH), the aim is to improve the levels of 
effectiveness and efficiency in the use of resources, as well as to generate mechanisms of transparency 
and accountability, basic foundations that promote the improvement in the field of teaching and 
research. However, the political confrontation in universities and polytechnic schools generates 
problems of an economic - financial, academic, technological and social type that directly influence 
teaching and research. Therefore, in the present work indicators are defined for each of the situational 
states, these being described qualitatively and also qualified in the same way calculating the conflict 
index. The significant results obtained refer to index evaluations associated with the problem of political 
influence specifically, its assessment and improvement actions in the control of teaching management.

Keywords: Political conflictive, teaching, research, university management.
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I.INTRODUCCIÓN
En Latinoamérica, el debate de lo global ha puesto 

de manifiesto el carácter impostergable del cambio ne-
cesario en sus sistemas e instituciones educativas. Es 
así, pues que urge encontrar mecanismos para superar el 
subdesarrollo en función del bienestar colectivo. 

En la República del Ecuador, esta realidad se ha 
agravado en los últimos años, deteriorando las capaci-
dades de desarrollo humano, como resultado de la exa-
cerbación de las contradicciones que tuvieron su punto 
culminante en la crisis de finales de la década del 90, y 
que hoy está sujeta a una transformación radical y per-
manente.

El órgano rector de la educación superior (SENES-
CYT), habla acerca de los cambios que se llevan a cabo 
en el Ecuador, con el propósito de que las Instituciones 
de Educación Superior (IES) brinden una educación 
de calidad y contribuyan a la solución de los proble-
mas que enfrenta el país. El reto es elevar la calidad 
del servicio educacional y buscar fórmulas de inclusión 
de aquellas clases que no tenían acceso a este nivel de 
educación, buscando vías de financiamiento.

Lamentablemente, las universidades ecuatorianas, 
en gran parte no han cumplido con los principales pará-
metros de la educación superior como son: la investiga-
ción y la innovación científica nacional, convirtiéndose 
las mismas en feudos de partidos, familias y grupos para 
cubrir cargos e incluso beneficiarse económicamente en 
el ejercicio de la administración universitaria.

Según (Silva, 2010), las transformaciones que se 
han venido dando y que se encuentran aún en proceso 
apuntan a la reducción burocrática, la rutina, la pereza 
intelectual e incentivar la calidad a través de procesos 
bien acertados como son la evaluación institucional y 
acreditación de carreras.

Con lo mencionado anteriormente se puede decir 
que esta circunstancia proporciona ventajas sobre el 

resto de universidades y escuelas politécnicas,  al mis-
mo tiempo que cumple de manera general con las tres  
funciones principales de la educación superior ecuato-
riana: formar excelentes profesionales en carreras que 
estén acordes con el desarrollo científico y tecnológico 
mundial; fomentar la investigación científica y tecnoló-
gica permanente y creciente; y, contribuir solidariamen-
te al desarrollo nacional y global.

II.DESARROLLO

A.Análisis de la conflictividad política y su inciden-
cia en el desarrollo académico e investigativo en la 
institución 

En el presente epígrafe, (Santos, 2010) da a conocer 
la conflictividad política y la incidencia que la misma 
tiene en el desarrollo académico e investigativo de las 
Institución de Educación Superior (IES) y que influye 
obviamente en el cumplimiento de la misión institucio-
nal.

Este análisis permite brindar elementos de juicio, so-
bre la conflictividad política con la finalidad de posibi-
litar en primer lugar una profunda reflexión de los prin-
cipales agentes involucrados en el tema permitiendo de 
esta manera evaluar si los objetivos, metas y estrategias 
de acción planteados son o no los más adecuados y re-
alistas. 

En el trabajo, se exponen los principales problemas 
académicos e investigativos que por la conflictividad 
política se ven afectados. 

Al realizar la operación de los indicadores se da a 
conocer en la tabla I, solo algunas expresiones de cál-
culo. Se muestran en la tabla II, los problemas de tipo 
social que tienen su incidencia en el desarrollo acadé-
mico e investigativo de la universidad. Estos problemas 
también pueden ser considerados de tipo tecnológico y 
ambiental si implicaran ser pertinentes.  
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Tabla I. Problemas económicos y financieros de influencia política de la institución en la academia e inves-
tigación.

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.
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Problemas con influencia política Indicadores Definición operacional Meta

1- ¿Se cumple con el porcentaje de

docentes titulares de acuerdo a como

lo determina la Ley?

Nivel de docentes con

nombramiento -
-

2. ¿Los docentes realizan

investigación?

Nivel de investigaciones

realizadas por parte de los

docentes titulares

Investigaciones ejecutadas/

Investigaciones planificados en el

período -

3. ¿Se cumple con el porcentaje de

docentes contratados de acuerdo a

como lo determina la Ley??

Nivel de investigaciones

realizadas por parte de los

docentes ocasionales
-

-

4. ¿La gestión de los problemas

económicos y financieros demanda la

intervención de la institucionalidad

pública y también de la sociedad

civil?

Grado en que el gobierno

debe intervenir en la

gestión de los conflictos

económicos y procesar sus

demandas

Gastos incurridos en la solución

de conflictos/ Total de gastos

presupuestados al efecto Menos

20%

5. ¿Los problemas económicos y

financieros, están presentes en los

medios de comunicación, de qué

manera?

Nivel de intensidad en que

están presentes en los

medios de comunicación

los problemas económicos

y financieros

Cantidad de visitas públicas por

conflictos políticos en el período/

Total de vistas públicas en el año

-

6. ¿La inestabilidad laboral,

incumplimiento de pagos,

incumplimiento de las políticas de

remuneraciones y la falta de control

sobre las políticas de empleo,

implican movilizaciones sociales que

empeoren la problemática en el

territorio?

Nivel de incidencia del

incumplimiento de las

normas de contratación

laboral

Cantidad de contratos impugnados

por el Ministerio de Relaciones

Laborales/ Total de contratos del

período.

Cantidad de reclamos salariales en

el período/ Total de reclamos del

año

-

Menos

del 10%

7. ¿Los daños y perjuicios

económicos provocados a la entidad

sobre los recursos materiales,

económicos y financieros, repercuten

en sus objetivos, metas y resultados?

Grado en que los daños y

perjuicios económicos

provocados a la entidad

sobre los recursos

materiales, económicos y

financieros, repercuten en

sus objetivos, metas y

resultados

Cantidad de objetivos incumplidos

por ineficiencia en el manejo de

recursos/ Total de objetivos del

período

-
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Problemas con inf luencia 

política

Indicadores Def inición operacional Meta

1. ¿Los Espacios físicos de

Investigación para la comunidad

politécnica brindan un servicio

satisfactorio para un adecuado

proceso educativo?

Nivel de servicio de los

espacios de investigación

para la co munidad

politécnica

Percepción de la calidad del

servicio recibido/ Expectativa

del servicio.

Estos resultados se obtienen de

encuestas de satisfacción de

expectativas de los usuarios

Mayor 80%

2. ¿Los Espacios físicos de

Academia - para la co munidad

politécnica brindan un servicio

satisfactorio para un adecuado

proceso educativo?

Nivel de servicio de los

espacios de Academia

para la co munidad

politécnica

Percepción de la calidad del

servicio recibido/ Expectativa

del servicio.

Estos resultados se obtienen de

encuestas de satisfacción de

expectativas de los usuarios

Mayor 80%

3. ¿Resulta efectiva la Normativa

del Servicio de Becas para

estudiantes de la ESPOCH?

Nivel de efectividad de

la normativa del servicio

de becas

Requisitos evaluados

satisfactoriamente/ Total de

requisitos de la normativa

100%

4. ¿El Reglamento de Atención a

estudiantes y la Política de Acción

Afirmativa con discapacidad

refiere i mpacto positivo en la

comunidad?

Nivel de atención a

estudiantes

discapacitados

Cantidad de estudiantes

discapacitados atendidos/ Total

de estudiantes discapacitados.

Cantidad de estudiantes

discapacitados satisfechos/

Total de estudiantes atendidos

en el período

100%

5. ¿Cómo se emplea el

presupuesto en la investigación

como proyectos sociales?

Nivel de utilización del

presupuesto en proyectos

de investigación en

beneficio social

Valor del presupuesto ejecutado

en proyectos de investigación

de tipo social/ Valor de

presupuesto asignado en el

período

100%

Tabla II. Problemas sociales producto de la conflictividad política y su incidencia en el desarrollo académico 
e investigativo.

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.

III.METODOLOGÍA
Para los indicadores de conflictividad las relaciones 

de cálculo se presentan a continuación:

                                                                            (1)

                                                                            (2)

                                                                             (3)

                                                                             (4)

Los valores correspondientes a PSi, PEFi, PAi, PTi 
se asignan a partir de una escala tipo Likert que refiere 
un formato (opcional) de 1 a 5 puntos o de 0 a 5 puntos.
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Los valores de wi se hallan en el intervalo: 0 < Wi 
< 1

Donde:
n:  Cantidad de factores i asociados a los problemas, 

i=1,2,3...n
IcPEF: Indicador de conflictividad política que in-

curre la academia y la investigación en función a los 
problemas económicos y financieros.

IcPS: Indicador de conflictividad política que incu-
rre la academia y la investigación en función a los pro-
blemas sociales.

IcPT: Indicador de conflictividad política que incu-
rre la academia y la investigación en función a los pro-
blemas tecnológicos

IcPA: Indicador de conflictividad política que incu-
rre la academia y la investigación en función a los pro-

blemas ambientales
Wj: Factor de ponderación asociado al problema j.  
PEFi: Valoración del índice i asociado al problema 

económico financiero
PSi: Valoración del índice i asociado al problema 

social
PTi: Valoración del índice i asociado al problema 

tecnológico
PAi: Valoración del índice i asociado al problema 

ambiental
La media aritmética de los índices calculados ante-

riormente corresponde al Indicador de Conflictividad 
Política (ICP). Su influjo en la situación de la institu-
ción se establece a través de la regla de decisión que se 
detalla a continuación:

Procel et al., La conflictividad política y su incidencia en el desarrollo académico 

Tabla III. Regla de decisión

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.

IV.RESULTADOS

Tabla IV. Indicadores del problema económico financiero con su evaluación media y porcentaje de cumpli-
miento.

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.

Incidencia de la conflictividad
política

Débil Media Alta Muy Alta

Intervalo de evaluación cuantitativa 0-2 2.1- 3 3.1- 4 4.1- 5

Resultados del análisis de la conflictividad política en la academia 
y la investigación Indicador

Evaluación media 
(puntos)

Porcentaje de 
cumplimiento

Grado en que el gobierno debe intervenir en la gestión de los
conflictos económicos y procesar sus demandas

4 80

Nivel de incidencia del incumplimiento de las normas de
contratación laboral

2 40

Nivel de intensidad en que están presentes en los medios de
comunicación los problemas económicos financieros

- -

Grado en que los daños y perjuicios económicos provocados a la
entidad sobre los recursos materiales, económicos y financieros,
repercuten en sus objetivos, metas y resultados

3 60

Nivel de corrupción en el manejo de recursos materiales y
financieros

- -

Nivel de eficiencia de la política tributaria de la universidad
4.5 90

Nivel de actualidad de pagos al Instituto Ecuatoriano de Seguridad
Social (IESS) 4.2 84
Nivel de transparencia en la gestión presupuestaria

4.31 86.2
Nivel de efect ividad de las acciones de auditoría, supervisión y
control 4 80
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Tal como se señalan los resultados de la tabla IV, 
refieren la menor puntuación en cuanto a las normas de 
contratación laboral. Lo cual está influenciado por  los 
diversos intereses políticos que conllevaron como re-
sultado: la contratación de personal sin tener en cuenta 
los requisitos establecidos en la ley de contratación del 
talento humano, primando tan solo los intereses políti-
cos vinculados a la búsqueda de votos para elecciones 
de rector y vicerrectores en  la universidad, olvidándose 
por completo de los pilares fundamentales de la educa-
ción universitaria como lo es la academia y la investi-
gación que debido al despido involuntario del personal 
docente y administrativo de contrato ocasional no se ha 
tomado en cuenta lo antes mencionado conjuntamen-
te con su evaluación del desempeño con porcentajes 
elevados y profesionales de experiencia y valía para la 

universidad.  
Los procesos de acreditación universitaria con estos 

acontecimientos afectaron notablemente la investiga-
ción científica y calidad de la docencia, así como tam-
bién se vio afectada la imagen de la institución a nivel 
local y nacional.

El presupuesto asignado por el estado a la institu-
ción, en el momento del estudio, presentó un bajo nivel 
de cumplimiento, cuyas manifestaciones fundamentales 
estuvieron asociadas al atraso significativo de pagos a 
docentes contratados, jubilados, asistencia a otras ex-
tensiones de la ESPOCH en otras provincias, inversio-
nes, entre otras.

Los resultados asociados al problema social se pre-
sentan en la tabla V.

Tabla V. Evaluación media y porcentaje de cumplimiento de los indicadores del problema social

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.

Indicador Evaluación media (puntos) Porcentaje de 
cumplimiento

1. ¿Los Espacios físicos de Investigación para la 
comunidad politécnica brindan un servicio 
satisfactorio para un adecuado proceso educativo?

Nivel de servicio de los espacios de 
investigación para la comunidad 

politécnica
3

2. ¿Los Espacios físicos de Academia - para la comunidad
politécnica brindan un servicio satisfactorio para un
adecuado proceso educativo?

Nivel de servicio de los espacios de
Academia para la comunidad
politécnica

3

3. ¿Resulta efect iva la Normativa del Servicio de Becas
para estudiantes de la ESPOCH?

Nivel de efectividad de la normativa
del servicio de becas. 4

4. ¿La Polít ica de Acción Afirmativa y el Reg lamento de
Atención a estudiantes con discapacidad refiere impacto
positivo en la comunidad?

Nivel de atención a estudiantes
discapacitados 4.5

5. ¿Cómo se emplea el p resupuesto en la investigación
como proyectos sociales?

Nivel de utilización del presupuesto
en proyectos de investigación en
beneficio social.

3

Al analizar los resultados, se pudo constatar que 
hubo un servicio poco satisfactorio en los espacios de 
investigación y academia pues no se cuenta con los si-
tios adecuados para desarrollar este tipo de actividades, 

así como también se ejecutaron pocos proyectos de tipo 
social como parte de la investigación. En la tabla VI se 
muestran los resultados de todos los índices de conflic-
tividad política en los diferentes problemas.

Tabla VI. Índices de conflictividad política por tipo de problema y general

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.

ÍNDICES
RESULTADOS 

(Puntos)
Índice de conflictividad asociado al problema económico financiero (IcPEF) 3.89

Índice de conflictividad asociado al problema tecnológico (IcPT) 3.55
Índice de conflictividad asociado al problema social (IcPS) 3.4

Índice de conflictividad asociado al problema ambiental (IcPA) 3.55
ÍNDICE DE CONFLICTIVIDAD POLÍTICA GENERAL (ICP) 3.60
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El Índice de Conflictividad política General (ICP) 
se obtiene un valor de 3.60. Este valor clasifica como 
Alta de acuerdo a la regla de decisión, Esta situación es 
negativa para la academia y la investigación porque no 
permite el cumplimiento de los objetivos y restringe la 
efectividad de los procesos en la actividad universitaria 
sobre todo en el desarrollo del proceso de inter - apren-
dizaje. Al respecto es necesario, respetar la pluralidad 
y la democracia desde el reconocimiento de los valores 
y la misión de la universidad, desechando toda postura 
egoísta, de interés particular y no colectivo. Defender 
la autonomía científica y pedagógica de la universidad 
establecida en el acatamiento financiero del estado.

La existencia política de las instituciones de nivel 
superior, debe estar dirigida al servicio de la misma y 
de su compromiso con la sociedad y el país en general. 
(Santos, 2010)

Para aminorar el efecto negativo de la conflictividad 
política resulta perentorio y decisivo el cumplimiento 
de las siguientes inferencias:

1.La existencia de un liderazgo real en el ápice estra-
tégico de la ESPOCH

2.Predominio de los intereses de la organización por 
encima de intereses individuales y políticos

3.Descentralización en la toma de decisiones respe-
tando las líneas de mando 

4.Descentralización financiera con autonomía en las 
facultades para administrar eficientemente sus recursos

5.Existencia de un presupuesto real para apoyar las 
investigaciones y a los jóvenes investigadores.

A continuación, se muestran algunas acciones perti-
nentes con relación a la capacitación del personal incur-
sor de la educación superior.

Procel et al., La conflictividad política y su incidencia en el desarrollo académico 

Tabla VII.  Acciones de capacitación

Fuente: Resultados de la investigación.
Elaborado por: Las autoras.

Objetivo: Dotar a los 100% de los docentes de los conocimientos y habilidades necesarios para
su desempeño efectivo en el puesto y/o cargo que ocupan dentro de la academia y la
investigación.
Debilidades Acciones Indicadores Fuente de 

verificaci
ón

Fecha Responsab
le

No se detectan las
necesidades de
aprendizaje

Insuficiente
formación en
técnicas
participativas y de
dirección

Elaboración de un
programa de
capacitación integral
para los docentes
(los nuevos
ingresos) en las
áreas de la academia
y la investigación.

Programa
de
inducción a
nuevos
docentes

Document
os,

Oficios de
aprobació
n de
programa
de
inducción

Sept.

2017

Director
de Talento
Humano

Organización del
desarrollo del
trabajo en equipos y
la colaboración
interna en la gestión
académica en
investigativa

Cantidad
de equipos
de trabajo
para asumir
tareas

Cantidad
de
resultados
obtenidos
del trabajo
en equipos.

Registros

Encuestas

Oct.

2017

Vicerrecto
r
Académic
o -
investigaci
ón

Aplicación de un
plan de superación
que garantice una
sistemática y
adecuada superación
de los directivos en
temas de dirección,
liderazgo, ética y
calidad total

Plan de
superación
de
directivos

Document
os,
Oficios de
aprobació
n de
programa
de
superació
n

Sept.

2017

Vicerrecto
r de
investigaci
ones y
postgrados

Director
de talento
humano

Implementación de
cursos de
capacitación para los
docentes,
trabajadores,
técnicos y
especialistas que
garantice una
sistemática y
adecuada superación
de los mismos en
diferentes temas
referidos a la labor
que desempeña y de
calidad institucional.

Programas
de los
cursos de
capacitació
n
particulares

Document
os,
Oficios de
aprobació
n de los
cursos de
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V.CONCLUSIONES
Los índices de conflictividad calculados están rela-

cionados con los problemas más significativos ligados 
a la docencia y la investigación y a su vez también los 
procesos que lo integran.

Los índices que se proponen en el presente trabajo, 
pueden servir a futuro para monitorear y controlar la 
conflictividad política, en diferentes periodos de un año. 
De tal modo que, las autoridades pueden tomar medidas 
y plantear mejoras con un enfoque proactivo.

Los elevados índices de conflictividad política son 
negativos para toda institución y más aún si se trata de 
instituciones que prestan servicios educacionales,  le 
corresponde a la máxima autoridad o al órgano rector 
en conjunto con los estudiantes y demás estamentos que 
forman están instituciones adoptar un plan de acción 
que mejore todas y cada una de las situaciones negati-
vas que se presenten para crear un clima de tranquilidad 
y estabilidad y en favor de la auténtica autonomía uni-
versitaria.  
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