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Resumen: El objetivo de la investigación es analizar de qué forma el capital intelectual se relaciona 
con la cultura organizacional, entendiendo que en este elemento el comportamiento y las actitudes 
de los colaboradores de la empresa son fundamentales para que las funciones se desarrollen con 
las políticas que la empresa adquiere. El método de investigación es descriptivo, fundamentado 
en el análisis de los factores que estadísticamente se encontraron. Se consideró la aplicación de 
21 items en el cuestionario dirigido a los propietarios de las empresas del sector. Se obtuvo como 
resultado una confiablidad de 0,97 con la utilización del Alfa de Cronbach y la prueba de KMO y 
Barlett, en la medida de Kayser Meyer de adecuación de muestreo fue de 0,87. Un resultado 
preponderante fue el relacionado con el capital relacional, siendo éste el de mayor importancia 
para los propietarios de las empresas, porque permite la sostenibilidad de su negocio mediante 
la retención de los clientes y esto se logra según su percepción con un comportamiento individual 
basado en la cultura de la empresa, su misión, visión y los valores individuales de los colaboradores.

Palabras Clave: Capital intelectual, Cultura organizacional, Sector manufacturero.

INTELLECTUAL CAPITAL AND ORGANIZATIONAL 
CULTURE IN MANUFACTURING COMPANIES 

IN THE PROVINCE OF TUNGURAHUA
  

Abstract: The objective of the research is to analyze how intellectual capital is related to the 
organizational culture, understanding that in this element the behavior and attitudes of the company's 
employees are fundamental for the functions to be developed with the policies that the company 
acquires. The research method is descriptive, based on the analysis of the factors that were 
statistically found. The application of 21 items was considered in the questionnaire addressed to the 
owners of the companies in the sector. As a result, a reliability of 0.97 was obtained with the use 
of Cronbach's Alpha and the KMO and Barlett test, while the Kayser Meyer measure of sampling 
adequacy was 0.87. A preponderant result was the one related to relational capital, this being the 
most important for business owners, because it allows the sustainability of their business through 
customer retention and this is achieved according to their perception with individual behavior 
based on the culture of the company, its mission, vision and the individual values of the employees.

Keywords: Intellectual capital, Organizational culture, Manufacturing sector.
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I.INTRODUCCIÓN 
El conocimiento es la parte fundamental para crear 

valor y producir un impacto en la riqueza de las em-
presas, de igual forma el capital intelectual contribuye 
a través del capital humano a que las organizaciones 
transformen este potencial en capacidades que agre-
guen ventaja competitiva [1], esta intangibilidad se 
traduce en que el aporte de este valioso recurso, tiene 
que tratarse con una actitud y compromiso positivo por 
parte de los directivos, para que en la empresa se pro-
duzca un cambio en la cultura organizacional y se logre 
el éxito con prácticas internas que contribuyan a un me-
joramiento dentro de sus procesos [2].

La gestión del conocimiento, por lo tanto, se pro-
mulga a través del capital intelectual y su resultado se 
determina en la cultura organizacional, de esta forma se 
convierte en una variable de impacto [3].

En la contextualización del artículo, se analizó de 
forma documental-bibliográfica, los componentes del 
capital intelectual: capital humano, capital relacional y 
capital estructural para relacionar de qué forma estos 
intangibles actúan en la cultura organizacional. Según 
[4] los valores, creencias y normas, que se encuentran 
en la empresa, no se identifican de forma directa, por lo 
que se puede considerar también un intangible ya que 
se observan en el comportamiento de los individuos que 
forman parte de la organización, por lo que son las per-
sonas de forma individual o colectiva, los que fortale-
cen aquellos elementos.

Desde esta perspectiva, el objetivo de la investiga-
ción es determinar la relación del capital intelectual y 
cuáles de sus dimensiones influye en la cultura organi-
zacional de las empresas manufactureras de la provincia 
de Tungurahua. Para lograr este objetivo, se estudió que 
cada uno de los componentes del capital intelectual tie-
ne características particulares.

El capital humano es la suma de conocimientos, 
formación, experiencia, escolaridad, calidad de traba-
jo, habilidades y competencias, aspectos que le sirven 
para ser productivo en el desempeño de sus actividades 
y contribuir con la eficiencia empresarial [5], en tanto 
que el capital estructural se encuentra en la empresa y 
es el resultado del conocimiento colectivo y de la par-
ticipación individual que aporte cada miembro [14]. La 
composición del capital relacional demuestra que las re-
laciones de lealtad entre cliente y la empresa, se produ-
cen por las actitudes o la conducta, guiados por las emo-
ciones como un sentimiento que produce una relación 
basada en el respeto y la confianza mutua, lo que pro-
voca que se mantenga a largo plazo [7]. En el presente 
trabajo, se determinó cuál característica o elemento es 
el que mayormente se relaciona con la cultura organi-

zacional, determinándose que es el capital relacional el 
que se promueve con estrategias internas, establecidas 
con políticas y cumplimiento de su visión y misión.

El artículo se estructuró en cinco partes, cada una 
con un contenido específico, en la primera parte se de-
talló un análisis breve sobre el capital intelectual y sus 
componentes, el aporte del criterio científico es funda-
mental para comprender las interacciones de los tres 
elementos. El método analítico y el cuantitativo se uti-
lizó con el fin de lograr un nivel de desarrollo adecuado 
al problema planteado, inicialmente se consideró como 
problema que en este tipo de empresas el capital inte-
lectual no es asimilado en su totalidad.

El principal hallazgo de este artículo se encuentra 
entorno al capital relacional, se sustenta que los resulta-
dos encontrados implican que las empresas manufactu-
reras impulsan las relaciones con los clientes de forma 
constante, en mayor medida que los otros componentes 
del capital intelectual y para lograr aquello, direccionan 
el comportamiento y las actitudes de sus miembros con 
la práctica de su misión y visión.

II.DESARROLLO 

A.Capital humano
El capital humano es considerado como la prime-

ra dimensión del capital intelectual, por lo que se en-
cuentra en esta dimensión habilidades, experiencias y 
destrezas que se utilizan en el proceso diario de traba-
jo, en el individuo su capacidad está relacionada con el 
conocimiento que posee y aquello se refleja en su forma 
de desempeño y en los logros que aporta dentro de la 
empresa [1].

Es importante identificar que en el capital humano se 
encuentran aspectos que pueden ser considerados como 
fundamentales y que estos pueden ser utilizados para 
beneficio de la organización, aquellos son: a) conoci-
miento, éste puede ser el resultado de la preparación del 
individuo u obtenido como parte de su desempeño en 
un sitio de trabajo con su experiencia, b) la habilidad 
de los seres humanos está en relación a la rutina que se 
adquiere con el trabajo diario, c) la actitud que puede 
ser positiva o negativa, dependiendo del clima laboral 
al que se enfrente el trabajador, d) la experiencia que 
puede ser obtenida como resultado del dominio de una 
determinada tarea [2].

El capital humano, por tanto, es fundamental en el 
proceso empresarial, forma parte de los procesos inter-
nos, externos y con su actuación se logran los objetivos 
empresariales, el aporte de sus capacidades incluye que 
se tomen decisiones importantes para el crecimiento de 
la empresa [3].

Aime et al., El capital intelectual y la cultura organizacional en las empresas manufactureras
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El conocimiento es variable y por lo tanto, cambia 
con el pasar el tiempo debido a que aparecen otras for-
mas de conocimiento, esta incidencia se observa en la 
innovación [4], en este sentido, el capital humano debe-
ría actualizar sus conocimientos en beneficio individual 
y de la organización.

El capital humano corresponde directamente a las 
habilidades que una persona tiene y están relacionadas 
con la actividad laboral que desempeña. Este factor 
de producción se calcula en base al tiempo de trabajo 
que requiere un trabajador para producir un bien y por 
consiguiente al valor monetario del mismo.  El valor 
del capital humano se da en base al conocimiento, ex-
periencias y destrezas que posee un individuo, además 
del talento para desarrollar su trabajo en el marco de 
las especificaciones que determina la empresa a la cual 
sirve con su trabajo. La capacidad física, intelectual y 
emocional, determinan el capital humano de la planta 
de trabajadores, lo que se refleja en la productividad y 
rentabilidad de la organización [5]. 

B.Capital estructural
La segunda dimensión del capital intelectual está en 

el capital estructural, este tema se relaciona con el co-
nocimiento como parte de la empresa, es aquel conoci-
miento que permanece como parte de los activos intan-
gibles y con el cual se puede trabajar en las actividades, 
operaciones o procesos diarios  [6].

El capital estructural está representado por ciertos 
elementos como: la información interna, los procesos 
internos, las rutinas que la empresa maneja, conoci-
mientos sobre la logística que la empresa tiene además 
de su infraestructura [7].

El capital estructural es el conocimiento que se en-
cuentra en las personas o en los equipos de trabajo den-
tro de la empresa, o dicho de otra manera es la forma 
o el “saber hacer algo”. El capital estructural incluye 
las patentes y los manuales de procesos de la empresa 
que contiene los diseños y secretos de los productos que 
elaboran o los servicios que prestan. Esta cultura de la 
organización posee el conocimiento integral del proce-
so productivo ya sea al interior de la organización, así 
como de los canales de abastecimiento y los procesos 
de distribución de productos terminados [8].

Una de las mejores formas de llamar al capital es-
tructural, aunque no la más ortodoxa, es decir que es 
la rutina que utiliza la empresa para trabajar. El cono-
cimiento que se aplica en las rutinas de trabajo de las 
empresas, se ha sistematizado en la medida que las per-
sonas y los equipos de trabajo han ido estableciendo la 
mejor manera de hacer algo y que se ha vuelto propia 
de esa organización. El conocimiento en base al capital 

estructural que aloja una empresa es adquirido en base 
a los procesos innovadores, generación de los produc-
tos, usos de nuevas tecnologías, cultura organizacional, 
procesos de capacitación de la planta de trabajadores, 
estructura organizativa, etc. que ayudan a cumplir los 
objetivos generales para incrementar la producción que 
resultan en generan valor agregado a la empresa [9].

Este saber hacer que tiene la empresa es parte cons-
titutiva de ella que se mantiene a pesar que los traba-
jadores, proveedores, clientes o cualquier otro agente 
externo con el cual tenga vínculos, llegasen a abando-
narla. Varios autores coinciden en cuanto a que el capi-
tal estructural radica en el conocimiento y la experien-
cia que tienen las personas dentro de la empresa, pero 
estudiosos del capital intelectual como Leif Edvinsson 
y Michael S. Malone, amplían este concepto incluyendo 
tres componentes que son: capital organizacional, capi-
tal innovación y capital proceso [10].

El capital organizacional está conformado por las 
inversiones que ha realizado la empresa en herramien-
tas, sistemas de trabajo y su filosofía de trabajo, lo cual 
significa que esos elementos son la razón por la cual la 
empresa tiene una forma característica de realizar su ac-
tividad y que le da identidad propia que lo demuestra en 
su diaria operación y por lo cual se dice que este tipo de 
capital pertenece a la empresa sin importar que la aban-
donen sus colaborados. Este conocimiento se queda en 
la empresa porque es su misma cultura de trabajo que 
está integrada por procedimientos y políticas que le dan 
sostenibilidad al trabajo y permiten generar productos 
o servicios que son reconocidos por su marca o por su 
nombre [11].  

Autores como [12], señalan que: el capital estruc-
tural también se lo conoce como capital organizativo, 
tiene una característica y es que la empresa se compone 
de cultura, aprendizaje, la forma de como se desarrollan 
sus actividades, es decir es un conjunto de actividades 
que se pueden ver o denominadas tangibles y otras que 
no se pueden ver denominadas intangibles. Este con-
cepto, define al capital innovación como la capacidad 
que tienen la empresa para el desarrollo de sus activida-
des, innovando procesos para obtener permanentemente 
mejores resultados que se materializan en derechos de 
propiedad intelectual por marcas, patentes y procesos 
de producción que le permiten tomar ventaja compe-
titiva que se refleja mayores márgenes de ganancias y 
mayor valoración de la empresa.

El capital proceso encierra los procesos y técnicas 
que se utilizan dentro de la empresa para crear valor. 
Este capital se puede ver materializado en base a la Nor-
ma ISO 9000 que ha venido enriqueciéndose en base a 
incorporar valores para el conocimiento, la innovación, 
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aprendizaje organizacional, disponibilidad de recursos, 
todos ellos que engloban la gestión de calidad en las 
empresas [13].

Una de las formas para identificar la competitivi-
dad en las empresas determina que son los activos in-
tangibles quienes hacen la diferencia y aportan mayor 
valor en virtud que gestionan mejor la productividad 
por el dominio de los recursos para el trabajo diario. 
La gestión de cualquier actividad que genere bienes o 
servicios se diferencia de otras similares en cuanto a 
desarrollar tareas con mayor productividad en base a 
un mismo costo o tiempo de trabajo. Definitivamente 
la productividad va más allá de cualquier consideración 
teórica ya que la realidad para el empresario que aspira 
competitividad y rentabilidad creciente, debe estar rela-
cionada con todo el abanico de actividades al interior de 
la empresa, pero, sin descuidar aspectos externos [14].

C.Capital relacional
Las relaciones que se encuentran con los clientes o 

con empresas similares o no, se conoce como capital 
relacional [15], la interrelación de la empresa con otro 
tipo de organizaciones es lo que produce la dinámica 
del capital relacional, por este proceso se puede adquirir 
otro conocimiento [7].

El capital relacional define a las relaciones que tie-
nen las personas, empresas e instituciones que compar-
ten intereses comunes en base a un sentido de pertenen-
cia y cooperación en el mercado que se desenvuelven. 
El capital relacional también comprende las relaciones 
que se desarrollan dentro de las organizaciones, es de-
cir, entre los miembros de las empresas que participan 
de objetivos comunes para el proceso productivo. Este 
conjunto de relaciones a lo interno y a lo externo de la 
empresa que involucran a colaboradores, proveedores, 
clientes y la comunidad circundante al negocio, es la 
suma de vínculos que se dan en las actividades perma-
nentes de las organizaciones [16].

El capital relacional determina relaciones con intere-
ses comunes en base a puntos de interés con cada orga-
nización o individuos a los que necesariamente hay que 
atender en las actividades de la empresa y que llegan a 
ser determinantes para el desarrollo empresarial ya que 
aportan valor en diversos campos. Para [17] el concepto 
de capital relacional es el resultado del alcance de las 
relaciones de calidad que se desarrollan con los clientes 
o sus proveedores como sus trabajadores. No solamente 
las relaciones con el entorno cercano a la empresa son 
necesarias, existen también otros frentes que hay que 
atender para tener excelentes relaciones que se trans-
formen en competitividad y recursos progresivos para 
la empresa. 

Toda organización que tenga en sus fines estar ope-
rativa a largo plazo, necesariamente debe estar alerta 
ante cada acción innovadora que otorgue ventaja com-
petitiva de sus competidores, ya que, de ello general-
mente dependerá su subsistencia en vista que las otras 
empresas estarán buscando tan anhelada competitividad 
en base a innovación constante en un mercado que está 
en constante evolución. La oferta de bienes y servicios 
es un reto permanente que demanda eficiencia en cada 
una de las acciones que se realicen dentro o fuera del 
negocio, sobre todo considerando que la competencia 
llega de cualquier parte del mundo sin importar distan-
cias ni fronteras [18].

Las relaciones con los proveedores y clientes son 
dos polos determinantes para el proceso productivo y 
de ventas, por lo que hay que identificarlos en su real 
dimensión otorgándoles el valor requerido, no solamen-
te porque aportan materia prima y recursos, sino porque 
también entregan a la empresa otros valores añadidos 
como fuentes de influencia, conocimiento en sus respec-
tivos campos de dominio y conocimiento para ampliar 
el radio de acción. Son socios estratégicos que aportan 
mucho conocimiento en vista que sus relaciones se am-
plían en frentes distintos a los de la empresa, pero que 
son significativos para tener dominio y competitividad, 
siempre y cuando se puedan aprovechar eficientemente 
[19].

La relación que la empresa tiene con los diversos 
actores que interactúan en su accionar productivo y de 
comercialización, tienen otro frente que también es im-
portante cuidar por la afectación que se podría dar a su 
imagen institucional. Se trata de la relación con la so-
ciedad que siempre está presta a valorar el accionar de 
las organizaciones con instituciones públicas o sociales, 
que reflejarán en la sociedad un concepto de reputación 
por aportes dados o no dados en beneficio de la colec-
tividad [20].

Otro importante frente que debe atender la empresa 
para acrecentar su capital relacional son las relaciones 
con las instituciones del sector público, ya que es sabi-
do de la influencia que pueden tener en el desarrollo de 
cualquier empresa privada sin importar el rubro al cual 
se deban. Las relaciones con los organismos públicos 
son de vital importancia para estar atentos a los cambios 
que pueden generarse en el ámbito social que pueden 
repercutir directamente a la empresa. Esta relación con 
el poder público que ejerce influencia directa en el mer-
cado puede determinar de manera ineludible ventaja 
competitiva para una empresa o sus competidores [21].

III.METODOLOGÍA 
El método científico denominado analítico permitió 

Aime et al., El capital intelectual y la cultura organizacional en las empresas manufactureras
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comprender la relación entre el capital intelectual con la 
cultura organizacional, se utilizó en esta investigación 
las tres dimensiones del capital intelectual: capital hu-
mano, capital estructural y capital relacional. Se inclu-
yeron en el instrumento de investigación 21 ítems, que 
se distribuyeron en base a las dimensiones.

En la dimensión del capital humano se describió: 
1)El conocimiento del capital humano y el aporte en 

la ventaja competitiva de la empresa
2)La preparación del capital humano y el valor agre-

gado para la empresa 
3)Las destrezas del capital humano y el cumplimien-

to de metas en la empresa
4)La forma de selección del capital humano
5)Preocupación de los directivos por el capital hu-

mano y su desarrollo
6)Formación académica y técnica de los empleados
7)Implementación de capacitaciones para los cola-

boradores

En relación al capital estructural se adoptaron los si-
guientes ítems:

8)Aprovechamiento del conocimiento de los colabo-
radores

9)Importancia del conocimiento de los empleados 
antiguos

10)Forma de recuperar el conocimiento de los em-
pleados antiguos

Con el capital relacional se determinó los siguientes 
ítems:

11)Relaciones que se mantienen en el tiempo con los 
clientes

12)Fomento de las relaciones de la empresa con los 
clientes

13)Estrategias que implementa la empresa para rete-
ner a los clientes

14)Estrategias para conocer las ideas u opiniones de 
los clientes

En referencia a la cultura organizacional los ítems se 
describieron 15)  en relación a las políticas adoptadas 
por la empresa para conocer la forma de comportamien-
to de los colaboradores,  16) valores de los empleados, 
17) sentido de colaboración, 18) el clima laboral como 
parte de una cultura organizacional elevada, 19) la vi-
sión o misión como parte de la cultura, 20) influencia de 
la cultura en las actitudes de los empleados, 21) ventaja 
competitiva de la empresa por su cultura organizacio-
nal.

IV.RESULTADOS 
En este apartado de la investigación se encontró que 

el Alfa de Cronbach da un resultado favorable para la 
confiabilidad del instrumento (0,97), de igual forma la 
prueba de KMO y Barlett, en la medida de Kayser Me-
yer de adecuación de muestreo fue de 0,87. Se utilizó 
además del método de máxima verosimilitud y el méto-
do de rotación Varimax con normalización Kaiser. Los 
resultados de esta matriz son los siguientes.

Con relación al factor de capital humano, el valor de 
0,91 determinó que los directivos o propietarios de las 
empresas si se preocupan por su desarrollo y se consi-
dera además que las destrezas de los colaboradores son 
un elemento clave para el logro de las metas dentro de 
los procesos que se realizan (0,86), el conocimiento de 
los empleados si son aprovechados para beneficio de la 
empresa (0,81).

Mientras que el aspecto de la formación con capaci-
taciones tiene un valor menor (0,78); el conocimiento, 
la preparación del capital humano y la selección son 
aspectos poco preponderantes en relación a la cultura 
organizacional porque son menores a 0,70.

En relación a las percepciones de los propietarios y 
directivos de estas empresas, se obtuvo que en las em-
presas si se aplican estrategias para la atención a clien-
tes (0,91) y el sentido de colaboración de los empleados 
se relaciona por la cultura organizacional que han im-
plementado, (0,88) de la misma manera, se fomenta que 
las relaciones con los clientes sean duraderas (0,84).

En referencia al factor del capital estructural, este se 
interrelaciona con la cultura organizacional y el com-
portamiento de los empleados (0,86) puesto que las 
políticas que se adopten en la organización si tienen in-
cidencia en su forma de actuar; se piensa además que 
se debe adoptar estrategias para conocer cuáles son las 
opiniones de los clientes externos sobre los productos 
o servicios que la empresa ofrece (0,84), orientado con 
una decisión de obtener un valor agregado proveniente 
del capital humano (0,83).

Con respecto al capital relacional se identificó que 
es una ventaja competitiva tener una buena cultura or-
ganizacional para desarrollar el mencionado capital  
(0,86) y en este factor se obtuvo que el conocimiento 
de la visión y la misión  son fundamentales dentro de 
la estructura de la empresa  (0,84), en este factor no se 
encontraron más interacciones por ser menores a 0,70.

Los resultados de esta investigación contribuyen a 
entender que cada una de las dimensiones del capital 
intelectual se convierte en un impulsor para que las em-
presas logren el éxito, principalmente porque deben ser 
competitivas en el mercado, si bien es cierto que la in-
tangibilidad de los componentes del capital intelectual 
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son difíciles de medir de forma física, se puede observar 
sus resultados en términos de satisfacción o de niveles 
de productividad, como es el caso en el presente estu-
dio, porque se determina que en este tipo de empresas, 
el capital relacional es el que mueve las relaciones en 
las ventas y por consiguiente se sustenta la actividad 
económica de la empresa. Para el año 2010 las em-
presas manufactureras en la provincia de Tungurahua 
generaron USD 465 millones [28], la contribución de 
este sector en el Ecuador para el año 2017 a nivel de 
generación de empleo fue del 11% [29], así mismo, se 
detalla en la última encuesta nacional por muestreo de 
la producción industrial que el sector manufacturero, es 
el que contribuye con el 61% del total de la producción 
generada en relación a los otros sectores (minería, co-
mercio y servicios) [30].

V.CONCLUSIONES
Un aspecto importante de la investigación es sobre 

el capital relacional, para este tipo de empresas manu-
factureras, las relaciones con los clientes son primordia-
les para su sostenibilidad, mientras que la formación del 
capital humano con recursos propios de las empresas no 
es un tema de interés, más aún si los empleados antiguos 
y con experiencia contribuyen en los procesos cotidia-
nos. Sin embargo, la percepción de los propietarios so-
bre la cultura organizacional se relacionó con la visión, 
misión y valores individuales que los empleados tienen 
con respecto a su comportamiento, especialmente con 
respecto a sus clientes externos. El objetivo planteado 
sobre la relación del capital intelectual y cuáles de sus 
dimensiones influye en la cultura organizacional de las 
empresas manufactureras de la provincia de Tungurahua 
contribuyó para demostrar que, en este sector producti-
vo, son importantes las relaciones de mutua confianza 
entre el cliente y las empresas. Su actividad empresarial 
básicamente se enfrenta a un entorno competitivo y por 
esta razón, la capacidad relacional derivada de las per-
sonas puede lograr relaciones duraderas con los clientes 
y contribuir al éxito en sus organizaciones.
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Resumen: La ética en la era digital tiene un compromiso con la narrativa de la noticia, la misma 
conlleva a la credibilidad y a la honradez al momento de informar. El periodista actual ha conseguido 
un gran apoyo en los medios digitales, reconfigurando su perfil, que le permite ser creador de 
contenidos interactivos sin salir de parámetros establecidos por la ética. Sin embargo en los últimos 
años, el periodista utiliza información, a través de las redes sociales, de forma irresponsable, 
apropiándose de la noticia sin respetar la fuente, transgrediendo la humanidad del usuario y el 
principio de la ética de divulgación de información. En este trabajo se explica el desafío que tiene 
el periodista digital para mantener la ética y proponer algunas aproximaciones deontológicas 
adaptables en el periodismo electrónico. Esta investigación reflexiva de tipo crítico-documental y se 
fundamentó en los principios teóricos de algunos autores destacados. Finalmente se concluye que 
la ética del periodista no debe desligarse de su función diaria y el aprovechamiento de los medios 
digitales debe estar sujeto a un comportamiento ético y apropiado para la difusión de la información.

Palabras Clave: Periodismo Digital, ética profesional, difusión de la información.

DEONTOLOGICAL PRINCIPLES OF DIGITAL 
JOURNALISM. AN AXIOLOGICAL APPROACH TO REALITY

  
Abstract: Ethics in the digital age have a commitment to the narrative of the news, it leads to 
credibility and honesty when reporting. The current journalist has obtained great support in the 
digital media, reconfiguring his profile, which allows him to be the creator of interactive content 
without leaving parameters established by ethics. However, in recent years, the journalist uses 
information, through social networks, irresponsibly, appropriating the news without respecting the 
source, violating the humanity of the user and the principle of the ethics of disclosure of information. 
This work explains the challenge that the digital journalist has to maintain ethics and propose some 
adaptable deontological approaches in electronic journalism. This reflexive documentary-critical 
research was based on the theoretical principles of some prominent authors. Finally, it is concluded 
that the journalist's ethics must not be separated from his daily function and the use of digital 
media must be subject to ethical and appropriate behavior for the dissemination of information.

Keywords: Digital journalism, professional ethics, dissemination of information.
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I.INTRODUCCIÓN
La comunicación digital ha establecido particu-

laridades que han perjudicado de forma categórica la 
manera de construir el periodismo actual sobre todo de 
entender su finalidad. Algunos autores [1] aseveran que 
esto es debido a que los nuevos entornos comunicativos 
están cargados de constante interacción, abusos en el 
uso de las estructuras hipertextuales, la actualización 
continua de los temas informativos, entre otros.  

Los nuevos tiempos han traído como resultado un 
contexto absolutamente distinto al habitual, ya que, en 
tiempos anteriores, el ejercicio periodístico asumía una 
evidente condición de autoridad frente al público con-
sumidor de este medio, caracterizado por su conformi-
dad. En la actualidad, este contexto se ha transformado, 
entre otros factores, por la aceptación de recientes roles 
comunicativos sumidos por este tipo de público.

El nacimiento del periodismo siempre será sostenido 
por los avances que pueda dar la tecnología; la imprenta 
hizo posible la rapidez de la difusión de esta, siempre ha 
estado sostenida de la tecnología, la revolución estuvo 
a cargo de la prensa y esta posibilitó el liberalismo y el 
aprendizaje. En el siglo XX la prensa fue la protago-
nista, luego apareció la electrónica y se hizo posible la 
aparición de los medios audiovisuales como la radio y 
la televisión, que hicieron que la noticia fuera más rápi-
da y clara. Se veía la instantaneidad de la información, 
consolidándose este papel social de los medios, a pesar 
de que no deja de ser un proceso libre de contraposi-
ciones, ayudando también a satisfacer la necesidad de 
comunicar en un nuevo escenario.

El periodismo digital a nivel mundial ha tenido gran 
acogida por ser una manera más cómoda, fácil y rápida 
de obtener la información. América y Europa han sido 
los continentes con más organización en lo que a perio-
dismo digital se trata, las nuevas tecnologías han hecho 
de este medio una gran empresa que ha ayudado a las 
empresas de comunicación a tener un mayor progreso. 
Según la referencia [1], el profesional del periodismo 
se ha visto más libre en su trabajo pero ha tenido mayor 
competencia, la noticia se ha vuelto más rápida y ha 
llegado a sitios más lejanos, logrando solucionar pro-
blemas sociales.

La acción periodística debe tener como finalidad lle-
var a cabo los propósitos sociales que se han establecido 
indistintamente del tema que se desarrolle o del medio 
de comunicación social que se emplee para su divulga-
ción [2]. La presencia del periodismo digital ha permi-
tido la aparición de múltiples retos y dilemas que deben 
afrontar los profesionales de la comunicación.  Dichas 
circunstancias pueden ser abordadas por los principios 
éticos establecidos ya que sirven de guía al periodis-

ta para que cumpla su función responsablemente; sin 
embargo, en la actualidad, es necesario replantearlas 
con el fin de que se ajusten a las nuevas perspectivas y 
exigencias del periodismo que se desarrolla, y también 
para que se adapten de manera eficaz a los nuevos eco-
sistemas digitales [3].

El principal objetivo del presente trabajo fue expli-
car la importancia de los principios deontológicos en 
la profesión del periodismo digital, sustentados en sig-
nificativas investigaciones que explican los parámetros 
éticos, tales como la honestidad y la veracidad, en las 
informaciones obtenidas de los hechos acontecidos en 
la sociedad.

Se han analizado relevantes documentos sobre los 
códigos éticos y principios deontológicos aplicados en 
los medios periodísticos tanto en España como en La-
tinoamérica, entre ellos los códigos específicos creados 
por los medios de comunicación para su uso en plata-
formas digitales, la profesión del periodista ante los re-
tos éticos en los medios digitales, el periodismo y el 
manejo de la verdad, entre otros aspectos.

II.DESARROLLO

A.Trascendencia del periodismo actual
El desarrollo estructural de la comunicación del siglo 

XXI ha propiciado el desarrollo de nuevas formalidades 
narrativas en el periodismo. Hasta ahora no se pueden 
atender líneas de comunicación preexistentes en los me-
dios, sin embargo, los nuevos periodistas comienzan a 
publicar trabajos con un estilo narrativo innovador que 
da respuestas a la problemática que acoge al periodismo 
en la actualidad, teniendo una gran acogida por la co-
munidad científica y el público en general [4].

En este sentido, la narrativa es una formalidad de co-
municación basada en la transmisión de un contenido, o 
hecho periodístico, a través de diferentes medios, consi-
derando las propias fórmulas de expresión de cada uno 
de ellos. Esta narrativa se caracteriza por la búsqueda de 
la participación del disertante quien, al menos, forma-
rá parte estratégica del suceso [4]. El concepto de esta 
manifestación, para el efecto de la narración, es relati-
vamente innovador. Lo anteriormente planteado da por 
hecho que el periodista, por medio de un coherente esti-
lo narrativo, es el que trata de llevar información global 
al consumidor de este tipo de medios; y en esa acción 
se debe respetar la verdad. Esto se ve representado en 
el hecho en la función del periodista, es decir, no se li-
mita a divulgar la información, sino por el contrario, las 
procesa, las ordena y las ajusta. Esto convierte al perio-
dismo en actividad de trascendencia para el desarrollo 
social de una nación, para el fortalecimiento económico 
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y su proyección cultural.
Los tiempos modernos han generado importantes 

cambios en la labor periodística, desde informaciones 
súper abundantes, hasta las delicadas cercanías con el 
poder político y económico, impulsando importantes 
pérdidas de credibilidad y fragilidad en las instituciones 
periodísticas [5]. En cuanto a la necesidad de hacer po-
sible la necesidad periodística debemos renovar el esti-
lo de la comunicación, el periodismo ejerce gran ayuda 
para conseguir todo lo propuesto ya que, este posee una 
gran relación en las estructuras que conforman los paí-
ses; el periodismo será la potencia que ayude a estos 
grandes cambios.  

El periodista debe considerarse una persona pul-
cra, con valores establecidos, con conciencia analítica. 
Para algunos autores [6] la formación de un periodista 
ha sido motivo de preocupación, quienes propusieron, 
al principio, líneas formativas y proyectos de estudios 
ejemplares y, con estos, no desvirtuar el ejemplo de una 
buena información. Dichas propuestas fueron creadas 
con el propósito de concebir la formación humanística 
y técnica del periodista, a través de asignaturas volun-
tarias donde el periodista adquiere una gama de conoci-
mientos que ayudan a fortalecer su trabajo y así mismo 
reforzar el contenido noticioso [6]. Todo ello basado en 
el contexto jurídico que rigen esta práctica de funda-
mental importancia a la sociedad.

El profesional del periodismo es el que facilita el ac-
ceso de la noticia a la ciudadanía, este es su principal 
trabajo: proporcionar información veraz. A través de 
ella debe denunciar y de esta forma construye la opi-
nión pública; hacerla visible y verdadera, esta no debe 
estar desvirtuada [7].

B.El valor de la profesión periodística
El profesional de la noticia debe ser capaz de hacer 

que esta sea lo más clara posible, explicativa, de fácil 
consumo; es necesario que la misma sea una informa-
ción rigurosa, veraz y clara, para esto la profesión pe-
riodística debe formar ética y valores en el sujeto, no 
debe prevalecer la deshonra, mentira, falsedad. El per-
fil de un buen periodista debe hablar de la rectitud que 
ayudaría a solucionar problemas sociales, el impacto de 
esta se ve cuando dicho profesional hace que su noticia 
pasa a ser conocida a la sociedad llevando la solución 
que se quiere y esta debe ser pública para que llegue a 
los entes que puedan solucionar el caso. 

El activismo del periodista científico es el primer 
paso que dar para conseguir soluciones en el mundo de 
la noticia. El periodismo científico habla, que el trabajo 
activo es el que lleva más al conocimiento que el es-
tudio mismo, basándose que el trabajo de periodismo 

es más provechoso en su práctica [8]. La exigencia de 
este tipo de exposición se manifiesta a diario cada día 
en nuestro medio social, tanto en los medios políticos 
como en el común ciudadano. Por esta razón, y con el 
fin de esclarecer cual es el rasgo de los periodistas que 
deben debatir con tal aceptación, cómo se han formado 
y cómo ellos mismos creen que han requerido ser. 

Es un gran compromiso el que se adquiere cuando 
un profesional del periodismo está consciente que debe 
ser el que procesa, limpia y da la noticia a la sociedad, 
la misma debe ser lo más cercano a la realidad, al acon-
tecer real, desde la aparición de los primeros periódicos 
hasta los teléfonos inteligentes el hecho noticioso se ha 
fortalecido; ya que se ha tenido más facilidad y rapidez, 
más veracidad  más enfoque analítico al momento de 
procesar la noticia. El periodista que busca la noticia 
utiliza todos los medios de comunicación posible, y ac-
tualmente se basa en el buen uso de las redes sociales 
como la principal herramienta de trabajo [9]. 

La profesión periodística no es más que el desempe-
ño de llevar una noticia en su plena verdad, la noticia 
falsa (FAKE NEWS) corre por los medios de comuni-
cación más aceleradamente que la información veraz, 
sin dar importancia a la destrucción que conlleve. No 
obstante, las noticias falsas deben entenderse como un 
elemento íntimamente relacionado tanto con la citada 
desinformación, que es la problemática mayor dentro 
de la que se incluyen el desarrollo de esta, en la que las 
emociones ganan peso y a su vez el cambio del razona-
miento público sin importar lo desvirtuado de la noticia, 
acarreando la destrucción de los hechos [10].

Cada día el profesional de la información se le hace 
más fuerte en este medio de trabajo, la calidad de la 
noticia que se espera a través de alguna red social no 
es confiable, el profesional del periodismo se debate 
entre la falsedad que es lanzada por usuario común y 
la que en verdad este profesional tiene en sus manos 
[11]. Es por ello que la noticia, debe ser adaptada, filtra-
da, ajustada antes de ser enviada al consumidor final al 
que se quiere llegar. La condición más alta en la noticia 
es ser pulcra, con ella se gana la reputación las gran-
des empresas periodísticas ya que se hace un trabajo 
impecable. En estos últimos tiempos la noticia es muy 
tergiversada y la transparencia de esta ha desaparecido. 
En este sentido, el mal uso de las nuevas herramientas 
de la información están dañando esta labor al no ser de 
cabal reconocimiento, en estos tiempos el usuario de un 
teléfono inteligente consigue y tergiversa cualquier si-
tuación noticiosa y la hace viral en poco tiempo, crean-
do así una mala reputación periodística [11]. Las gran-
des empresas que buscan y dan la noticia han tenido 
grandes pérdidas y el trabajo para resurgir se haya en la 
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búsqueda de periodistas centrados, con amor a la ética 
y, a la verdad.

No es suficiente contar el mensaje, sino que hay que 
adaptarlo a los diferentes grupos y transmitirlo. Entre 
la profesión periodística está el derecho de lograr que 
el público obtenga la información, en tal sentido, nin-
gún ente debe prohibir a este que oculte algún aconte-
cimiento que suceda, que pueda causar algún daño o 
molestia a la ciudadanía en general. Esta profesión, es 
muy estricta ya que se debe a la sociedad global [12],, 
no puede modificar ni ampliar el concepto, la realidad 
es lo que el periodismo debe buscar y, hacer que los 
entes que regulan el ambiente actúen de manera clara 
y con justicia, el periodismo no debe recibir reformas 
que desvirtúen el hecho ya que caería en mediocridad y 
hasta podría ser causante de grandes corrupciones como 
se está dando en algunos países muy mal encausados 
por noticias falsas.

C.La ética en el periodista
Cuando se habla de ética, es el principio, el valor en 

todo trabajo, acá se habla de lo que conlleva a ser creí-
ble, a lo que está sustentado por valores, solo se es ético 
si es verdad. El trabajo del periodista no está exento 
de estos valores que hacen la credibilidad en la noticia, 
que da confianza; acá entra la dignidad del periodista en 
tener una ética absoluta, sin dejarse llevar por la false-
dad. Muchas veces por no indagar en el hecho noticioso 
cae en el error que puede transformarse en calumnia, 
o simplemente por no tener una comunicación honrada 
con el consumidor final de la misma, cuando se da la 
veracidad en la noticia esta automáticamente genera en 
el lector da confianza y hasta pasa hacer muchas ve-
ces  la solución de algún problema social, se busca en la 
verdad de la noticia: la estabilidad social, la buena re-
putación, un hecho noticioso que conlleve al desarrollo 
estable de una sociedad, esto es lo que se quiere en todo 
los ámbitos sociales, el vivir en armonía es parte de una 
buena noticia [13].

La invasión de los nuevos argumentos periodísticos 
del último tercio del siglo XX cuestiona la validez del 
modelo de la objetividad, recobrar el significado de la 
perspectiva personal y de los recursos cultos para en-
riquecer aún más los textos periodísticos [14]. Las co-
rrientes fueron fuerza nueva donde se encontraron el 
potencial de la subjetiva.  Hoy la verdad y sus princi-
pios teóricos se siguen imponiendo en muchas redac-
ciones de profesionales del periodismo los cuales los 
hacen creíbles, y a su vez de una mayor relevancia en el 
mundo de la noticia. 

El profesional del periodismo da al público infor-
maciones exactas, la distorsión de un hecho noticioso 

conlleva a la falta de ética, en lo deontológico del pe-
riodismo se destaca los principios: verdad, precisión, 
independencia, equidad, imparcialidad, humanidad y 
responsabilidad. La ética esta enlazada con la precisión 
de la noticia esto solo se dará cuando el periodista tenga 
una conciencia de que participa en la solución de un 
problema a través de la veracidad que este da a través de 
la información noticiosa. Cabe destacar que debe haber 
una profunda y exhaustiva investigación para que sirva 
a su mejor entendimiento y veracidad y así promueva el 
bien común.

El profesional del periodismo debe ser el ente que 
regule la información, que lleve el control de la mis-
ma, ningún periodista debe quebrantar sus normas de 
la ética y deontología, todos han pasado por casas de 
estudios que aplican estas normas y deben ser para el 
buen funcionamiento de dicho trabajo,  el profesional 
debe ser parte de los valores de la sociedad y así poder 
ver el acontecer diario, debe estar a la altura de la so-
ciedad donde acontece el hecho, amoldarse a la cultura 
que es noticia o a donde nace la noticia, debe ser bási-
camente un miembro más del ambiente, con esto logra 
la claridad, la transparencia sin llegar a distorsionar el 
argumento noticioso [12].

La falsedad en el periodismo ha ganado terreno en 
varias fuentes periodísticas ya que el hecho noticioso lo 
han trabajado para que las emociones en el lector sean el 
factor principal de impacto, para esto se busca la noticia 
que sea visual, esto ha generado que la ética periodís-
tica pase a un segundo plano, muchos de los directores 
de medios de información miden el éxito noticioso por 
la rapidez en la cual se difunda la información. Logran 
que la emotividad en la construcción de la noticia real 
sea nula. Muchos periodistas en la actualidad trabajan 
en conseguir que la noticia sea emocionante pasando de 
lo ético y deontológico a lo falso, el periodista debe ser 
autocritico ya que la noticia pasa por diferentes fases.

D.El periodismo digital y sus principios deontológi-
cos

La expresión periodismo digital es más extensa de 
lo que se cree, ya que se destina a todo aquel periodis-
mo que se ejerce a través de tecnologías digitales. La 
diferencia con el término ciberperiodismo es sutil, pero 
notable. Esta expresión acoge todas las modalidades de 
periodismo que necesitan de recursos digitales, se con-
cibe, por tanto, no sólo los recursos que se ofrecen en 
internet y todas las redes móviles, sino también, la radio 
y televisión digital [15]. 

La aparición de la sociedad de la información trajo 
como resultado el periodismo digital, término empleado 
por algunos sociólogos para señalar la actual sociedad 
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postindustrial, procedente de la tercera revolución in-
dustrial [16]. Actualmente, las ciencias relacionadas a 
la computación e informática que abarcan tanto los dis-
positivos digitales y programas de software, como las 
redes telemáticas, son las dos columnas que soportan la 
sociedad de la información, y en consecuencia el perio-
dismo digital.

El periodismo, desarrollado en Internet y en las redes 
sociales, es un fenómeno nuevo; es importante resal-
tar que las fases de evolución del periodismo han sido 
considerablemente rápidas dentro del desarrollo tec-
nológico. En este sentido, es necesario tratar temas de 
trascendencia en cuanto al manejo y transmisión de la 
información a través de los medios digitales, tales como 
los principios deontológicos en el periodismo digital.

Actualmente la mayoría de las personas acceden a la 
noticia a través de la plataforma de los medios sociales, 
estas están sujetas a la tecnología digital. Un teléfono 
inteligente basta para obtener cualquier cantidad de no-
ticia no depurada, el usuario común publica cualquier 
noticia a través de las redes sociales y esta se hace viral 
en cuestiones de segundos, esta hace una alarma en la 
sociedad que puede generar aún más la complicación de 
un sencillo problema [17].

La industria del periodismo apenas se alzaba con la 
adaptación a internet cuando los medios sociales ya en-
caminaban a pasos gigantes delante de esta industria, 
ellos se encargaron de explosionar todo. La revolución 
del trabajo periodístico digital no llega con la internet, 
este tiene grandes sustentos en las redes sociales, alte-
rando el medio de consumo, las relaciones personales, 
la reproducción del tema noticioso. El mundo concep-
tual del periodismo se vio y se ve en el presente y futuro 
muy degradado por los medios sociales, haciendo que 
la noticia sea veraz o no. 

Las redes sociales han traído consigo una devasta-
ción al mundo de la noticia, se ve una inestabilidad en 
la veracidad de la misma muy tangiblemente, el consu-
midor de la noticia se le dificulta en estos tiempos una 
opinión sobre lo que leen ya que la misma información 
puede ser falsa, también a esto agregamos que debemos 
saber discernir que leer y que no, las redes sociales se-
guirán tergiversando información y estas pasaran a ser 
parte del problema [17].

III.METODOLOGÍA
La metodología de este trabajo estuvo centrada en la 

revisión bibliográfica de diversos textos de tipo deonto-
lógico en el Periodismo Digital. De esta manera, se han 
analizado investigaciones relacionadas a la ética digital 
[18], a la deontología y noticias falsas [19], el perfil del 
periodista científico [8], la reflexión sobre los códigos 

éticos en el ciberperiodismo español y latinoamericano 
[2], entre otros estudios de interés.

La técnica de estudio que se ha empleado es el aná-
lisis de contenido de la ética y los principios deonto-
lógicos mencionados. Se han evaluado relevantes do-
cumentos que hacen un estudio minucioso sobre los 
códigos éticos y principios deontológicos aplicados en 
los medios periodísticos tanto en España como en La-
tinoamérica.

La documentación científica es cada vez más cuan-
tiosa, los investigadores aseguran que el periodismo di-
gital, como parte fundamental en la promulgación de la 
noticia, no debe omitir los valores éticos y los principios 
deontológicos que son aplicados a cualquier modalidad 
y medio del ejercicio periodístico.

IV.RESULTADOS
En base al estudio y al análisis de los textos compa-

rativos de medios de comunicación digitales de Lati-
noamérica y España se pudo evidenciar que en la mayo-
ría de ellos se utilizan principios deontológicos que se 
trasladan del periodismo escrito, relacionados a la ver-
dad, precisión, independencia, equidad, imparcialidad, 
humanidad y responsabilidad.

Una noticia que ha causado interés en la comunidad 
periodística es el caso de George Floyd [20], el afro-
descendiente de Estados de Unidos que fue asesinado 
por un policía blanco, cuyos hechos fueron filmados por 
un tercero. Esta noticia es un ejemplo interesante para 
la sociedad, pues el cuestionamiento de la filmación se 
resalta ante la nulidad de la intervención para ayudar 
para a una persona. Sin embargo se cumplieron los prin-
cipios fundamentales de la información, cubriendo un 
hecho real de manera imparcial y de forma inmediata. 

Se considera primordial el testimonio presencial, la 
formación en las universidades aún con asignaturas de 
ética y valores para evitar la deshonra y la falsedad. El 
condicionante de más prestigio es que dentro del mun-
do digital hay que tratar de prevalecer como lo hacen 
in situ las grandes empresas periodísticas a las que se 
conocen como oficiales. Por ello, el reporterismo debe 
ser impecable, claro y conciso. 

Actualmente se habla de ética digital y esta debe ser 
generada mediante un proceso de valores, tanto en el 
usuario común como el de un profesional, la ética en 
los medios digitales es la responsabilidad de un colec-
tivo en su dialogo. En las redes sociales se hace mucho 
más difícil controlar o saber cuándo la ética esta por 
delante ya que no hay seguridad del hecho noticioso, 
en cambio, en el medio impreso está más supervisada 
y casi siempre corresponde a empresas con principios 
y valores. 
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Trabajar para que la ética digital permita dar o garan-
tizar una noticia veraz es cada vez más difícil ya que no 
se tiene el control de medios, como antes se ha expresa-
do, el usuario de un smartphone puede lanzar algún tipo 
de información no supervisada, bien sea bullying, sex-
ting, o cualquier otro tipo de acoso.  Para comprender 
y fomentar la diversidad cultural en los seres humanos 
a través de la sociedad digital, es necesario un diálogo 
ético intercultural a partir de una filosofía intercultural 
y dialógica [21].

Las características esenciales en los medios digitales 
han distorsionado la comunicación, lo interactivo se ha 
vuelto una constante masa de comunicación sin valor, 
la cual está llevando a la misma a que los antivalores 
resalten en el contexto noticioso. El resultado de todo 
esto es que la noticia no tenga el valor que se quiere. 

A raíz de adoptar estos nuevos patrones de infor-
mación ha surgido la discrepancia entre lo ético, deon-
tológico y se van degradando los principios de la in-
formación, esto acarrea una serie de problemas que la 
sociedad vea la noticia como un hecho irrelevante, al 
caer en cuenta que la noticia es falsa, acosadora, vulgar 
pasa a ser un problema más para el consumidor final 
[18]. Una de la característica más relevante que debe 
tener un medio de comunicación debe ser la retroali-
mentación entre el usuario y el hecho noticioso para así 
llegar a una información veraz, creíble y hasta puede 
llegar a ser la solución de un problema.

El ejercicio de la profesión periodística sin funda-
mentos éticos es una tergiversación de la realidad; no 
debe ser considerado como relato informativo: “El pe-
riodismo sin ética deja de ser periodismo; puede ser 
propaganda, un relato de ficción o noticias que no debe-
rían haberse publicado” [22]. Sin embargo, no necesa-
riamente el periodismo sin ética distorsiona los sucesos 
acontecidos en la sociedad, pero si se convierte en un 
relato que transgrede los derechos universales de los 
ciudadanos como, por ejemplo, el derecho a la priva-
cidad, el derecho a la protección contra los riesgos que 
puedan afectar su salud psicológica, entre otros. En este 
sentido, un periodismo concebido sin ética es irrespon-
sable, y quiebra su objetivo social para con los usuarios 
de este tipo de medio de comunicación.

De allí la importancia de que el periodista al mo-
mento de redactar la noticia realice una interpretación 
objetiva de los hechos y datos obtenidos. Es sustancial 
que el periodista tenga una formación sólida para que al 
momento de obtener la información sepa recorrer el ca-
mino metodológico más acorde para hallarla; para ello 
será necesario aplicar los principios deontológicos que 
permitirán tratar con respeto tanto a los lectores como a 
su fuente de información [22].

El periodismo digital se ha desarrollado y estable-
cido en todo el mundo, influyendo en el tratamiento y 
transmisión de la información a sus usuarios, especial-
mente en los países de América y Europa, con una gran 
recepción y mayor organización entre los profesionales 
de la información y comunicación de manera individual 
y/o colectiva. El trabajo del periodista es cumplir a carta 
cabal lo establecido en dichos códigos y principios que, 
sustentados con la investigación, con el uso consciente 
de las nuevas tecnologías y con las nuevas plataformas 
digitales puedan cumplir con el objetivo principal de la 
labor periodística, a saber, obtener y trasmitir los he-
chos noticiosos de manera confiable y veraz [23].

En América y Europa la organización que ha tenido 
el periodismo digital ha sido contundente para la trans-
misión de información a las masas; las nuevas tecno-
logías de información y comunicación han conseguido 
que a través de este medio se haya creado una Organiza-
ción que ayude a los distintos medios de comunicación 
a lograr una evolución hacia la forma de hacer llegar 
los hechos noticiosos al consumidor [1]. El periodista, 
en este sentido, tiene la libertad de cumplir de forma 
más efectiva con su trabajo según las circunstancias que 
atraviese, ya que puede llevar la noticia hacia el consu-
midor de manera más rápida y a lugares más lejanos.

V.CONCLUSIONES

Una vez finalizado este trabajo es posible concluir 
que:

El periodista debe tener un sentido claro deontoló-
gico en su campo profesional, que le permita ayudar a 
solventar las situaciones de noticias falsas y divulga-
ción errada de la información. Una apropiada investiga-
ción de la información le conducirá a exponer noticias 
reales, confiables y que destaquen la labor periodística.

Las redes sociales y medios digitales son una herra-
mienta importante de la información en el mundo, pero 
deben ser evaluadas y consideradas antes de propagarla 
de forma irresponsable. Para ello es importante hacer 
redes de información confiable, con medios de comuni-
cación serios y de alta relevancia mundial, para obtener 
información real de las manos de los involucrados o de 
los que emiten la información.

El periodismo, en cualquiera de sus modalidades, 
no puede presentar noticias falsas y verdades a medias, 
porque debilitaría su propósito de informar. No obstan-
te, el hecho de admitir que el derecho a la información 
tiene límites, difusos o no, esto no permite la transmi-
sión de noticias falsas. Se reconoce más bien el silencio 
que la tergiversación de la realidad. El porvenir del pe-
riodismo se encuentra fortalecido en el convenio obli-
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gado con su audiencia, que ha de basarse en la validez 
de la información y la ética del ejercicio periodístico. Si 
se quiebra la confianza del público consumidor de este 
tipo de medios, buscará otras alternativas informativas 
más fiables que existen en la actualidad. Algunos auto-
res [22] afirman que el periodismo tradicional no per-
manecerá en un contexto tan competitivo si no otorgan 
el valor añadido necesario reflejado en  la profundidad 
informativa y la solidez profesional que sus códigos 
deontológicos postulan.
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Abstract: In recent decades, the world has experienced great advances in terms of Corporate Social 
Responsibility. Educational institutions, especially those of higher education, have recently become 
interested in this topic as an integral part of society. In Ecuador, after the change of government and 
the educational transformation, the University Social Responsibility (USR) has been integrated as 
part of key management indicators. This article is about one of the main elements in education that 
is teaching. This research starts as a part of a university project that has the purpose of identifying 
how teaching activities contribute in social responsibility. The research takes place in nine public 
and private universities which are located in zone three in Ecuador. The data is quantitative 
and qualitative based on different surveys in a population of 67,167 students, professors, and 
administrators. As result, there are six challenges for teaching and the USR in Ecuador, from an 
external perspective: the study of new realities, planned propositions consensus, ongoing training 
and personal improvement, creativity, student context, professionalism and continuous evaluation.

Keywords: Teaching, University Social Responsibility (USR), teaching challenges.

DESAFÍOS EN LA DOCENCIA SEGÚN LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

  
Resumen: En las últimas décadas, el mundo ha experimentado avances en términos de Responsabilidad 
Social Corporativa. Las instituciones educativas, especialmente las de educación superior, se han 
interesado en este tema. En Ecuador, tras la propuesta de transformación educativa, la Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU) forma parte de los indicadores clave de gestión. Este artículo analiza uno de los 
elementos principales de la educación, la docencia. Esta investigación, parte de un proyecto universitario, 
con el objeto de descubrir cómo las actividades de docencia contribuyen de forma responsable a la 
sociedad, mismo que, se lleva a cabo en nueve universidades públicas y privadas ubicadas en la zona tres 
de Ecuador, mediante la aplicación de un enfoque cualitativo, pero también con datos cuantitativos y el 
uso de una metodología descriptiva. La información se recoge por medio de encuestas en una población de 
67,167 entre estudiantes, maestros y administradores. Como resultado, se descubre la incipiente puesta en 
marcha de la RSU y se plantean seis desafíos para la enseñanza y la RSU, desde una perspectiva integral: 
el estudio de nuevas realidades, el consenso de las propuestas planificadas, la capacitación continua y la 
mejora personal, la creatividad, el contexto del estudiante, la profesionalidad y la evaluación continua.

Palabra clave: Docencia, Responsabilidad Social Universitaria (RSU), Retos en la enseñanza.  
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I.INTRODUCTION
In the process of categorization of Ecuadorian uni-

versities, CEAACES has determined five criteria to be 
evaluated. Institutions that achieve these standards will 
be considered as quality universities and they will be-
long to a university category. The organization´s para-
meter about University Social Responsibility should be 
highlighted as a sub-criterion to be evaluated. In [1] re-
cognizes the Adaptation of the Institutional Evaluation 
Model of Universities and Polytechnic Schools 2013 in 
the Process of Evaluation, Accreditation and Recatego-
rization of Universities and Polytechnic Schools 2015:

The Institution of Higher Education is seen as a sys-
tem that interacts with society where activities related 
to the functions of Higher Education Systems are de-
veloped. Related to the interaction of institutions with 
society, the government evaluates the community ou-
treach function and the objectives of the IES [2].

The characteristics that are considered for evaluation 
in the organization of a university are institutional plan-
ning, institutional ethics and quality management. Each 
of these aspects focuses on particular elements such 
as: strategic and operational planning, accountability, 
ethics, policies and procedures, information systems, 
academic offerings and information for evaluation.

Even though the USR is not considered in the eva-
luation process, the institutions' commitment to society 
is an essential part to achieve objectives. The task of 
including members not only from universities but also 
external members to develop integration projects in or-
der to solve different problems in a given society [3]. 
Involving members of a university community, as well 
as society, is a factor that should be involved in higher 
education institutions to find objectives and viable re-
sources, according to [4].

II.DEVELOPMENT
The USR is an issue that still has many academic 

challenges due to the new social requirements for edu-
cational organizations which must bring benefits to 
the community based on ethics, relevance and effecti-
veness. "The education system has not considered the 
discussion of ethics for many years, and recently diffe-
rent perspectives have promoted the debate of ethics in 
higher education" [4].

The USR is a new concept in our society and the 
available information states that there is still a greater 
emphasis on conceptual and methodological concepts; 
its application has not been applied in all university ma-
nagement processes. Consequently, the development of 
methodological tools is the most important. Vallaeys 
states, "if we really want to take University Social Res-

ponsibility as a global and effective university manage-
ment policy, it is essential to produce management tools 
for Social Responsibility in the higher education" [5].

In Latin America, the USR has been applied for about 
10 years because of the support of an Inter-American 
initiative on Social Capital, Ethics and Development of 
the Inter-American Development Bank (IDB) and the 
collaboration of the The World Bank. They have been 
carrying out different programs to reach agreements for 
the integration of several institutions of Higher Educa-
tion in Latin America to work together on their mana-
gement approach [6].

According to [7] three questions are introduced by 
De Ferrari, J. M., Delpiano, C., and Fernández, C., 
(Coord.), which should be answered by the Institutions 
of Higher Education (IES). These are: What are the 
university responsibilities? Who is involved in the pro-
cess? And, what is necessary to be responsible?

A university is socially responsible when it has prin-
ciples and policies which direct its development based 
on the requirements of its society as set out by ethical 
responsibilities and values to guide the traditional func-
tions of management, teaching, community outreach 
and investigation. A university which is not responsible 
within its society is one that does not do research or 
does not diagnose social needs by considering knowle-
dge as the most important part [8]. Some universities 
are changing paradigms, and they are using the USR as 
a process in which they can:

•Look for solutions related to social problems to the 
benefit of the country

•Use the solutions to build knowledge 
•Contribute to the transformation of the social, poli-

tical, economic structures of the country 

This research fundamentally deals with teaching. 
The USR from teaching has, as its purpose, to improve 
and guarantee a better standard of living for students 
as an integrated member of a society, in which there is 
communication, collaboration and strategies that allow 
achieving goals in that society. Nowadays, it is consi-
dered that every educational institution and its teaching 
process must be adapted to the changes of the 21st cen-
tury. It is necessary to consider teaching as a rigorous, 
coherent and predictive activity where the educational 
sciences have their practical and productive goals ba-
sed on the guide of the university professor establishing 
theoretical and practical relationships in student trai-
ning [8].

In the present, new ways of teaching must be establi-
shed because of new roles in education. A radical chan-
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ge in teaching and learning methods is for professors 
to assume Social Responsibility in class. The objective 
is to assume the role throughout student changes and 
social transformations, thus becoming guides for them 
by providing the necessary tools to develop their social 
skills.

Appropriate university training incorporates respon-
sibility with students into professors’ training. All the 
persons involved in this process are responsible for the 
future development in society. If the new professionals 
do not have the capacity to work on the challenges and 
social needs, the university mission would be unproduc-
tive. The professor must humanize knowledge, looking 
for critical reflection and appropriate proposals that lead 
to a better social life. 

The goal is to train professors in the approach of the 
USR and promote Project-Based Learning (PBL) on 
community scenarios by applying the solution of real 
problems. It is about being creative and showing how 
the student can learn by training and doing socially use-
ful things [9].

The main social responsibilities of the professors are 
to:

•Share knowledge with students.
•Support students’ own knowledge as a means to 

learn how to succeed.
•Develop didactic methodologies for each student.
•Develop a set of strategies related to their academic 

training and activities that guarantee knowledge mana-
gement.

•Promote student participation in the construction of 
knowledge.

In the future, university training should be develo-
ped in five fundamental aspects: problematic situations, 
collaborative work, individual formation, community 
formation and creation of spaces [10].

The exploratory research carried out in national li-
braries, theses and research projects in Ecuador lead 
us to establish that there is lack of information on the 
subject related to the USR in the country and tools that 
measure the level of applicability of the USR in the 
areas of teaching, research, community outreach and 
management.

A new challenge has also evolved in higher educa-
tion in recent years as "the absence of ethics and co-
rruption have been affecting the academic world in the 
recent years" [11].

The ethical and social training of future generations 
- especially regarding their academic development - is 
in danger because it is difficult to link knowledge with 

the value of responsibility in the society [12]. There-
fore, it is necessary to adapt ethical actions for a true 
systemic change, starting with the measurement of the 
current levels of theoretical applicability to clarify the 
educational task ahead.

According to a research carried out by [13], the USR 
must be applied in university institutions in a correct 
way for future practices towards other institutions. 

According to [14], universities have multilevel 
learning environments in which it is necessary to look 
for formal curriculums in order to improve academic 
quality. In addition, it is necessary to focus on impli-
cit dimensions of the learning process in order to ge-
nerate significant learning. According to [15], the USR 
is nowadays applied in different universities in Latin 
America and discrimination by gender, race, economic 
status or political orientation has been reduced which 
has improved the academic level. Discrimination is a 
condition that must disappear in universities to promote 
better student performance [16].

III.METHODOLOGY
The methodology used in this research was biblio-

graphic and field research, as described below:
Bibliographically, national documents are analyzed, 

linked to university activities such as PNBV, contribu-
tions from the CES, CEACES, SENASCYT, IES, and 
contributions from national and foreign authors, from 
texts and related articles [17], [18], [19].

Field research is carried out in zone three of Ecuador 
which are composed by the provinces of Chimborazo, 
Tungurahua, Pastaza, and Cotopaxi working with a po-
pulation of 67,167 individuals: 3454 (5%) professors, 
61134 (91%) students, and 2579 (4%) administrative 
staff from nine public and private universities that are 
located in the following cities: in Ambato: Technical 
University, Pontifical Catholic University of Ecuador, 
Autonomous University of the Andes and Indoamérica 
Technological University; in Chimborazo: Polytechnic 
Superior School and National University; in Cotopaxi: 
Technical University and Polytechnic Superior School 
of the ARMY; and in Pastaza: Amazon State University. 
The surveys are applied with 5% margin of error and 
95% real data based on the location of the university 
(number of students in each university). This procedure 
is carried out for students, professors, and administrati-
ve staff.  

The data collection is applied in the nine universi-
ties. There is not any distinction in gender and acade-
mic level. The surveys had 30 questions and they were 
applied randomly. The survey analyzes qualitative va-
riables such as: knowledge, academic freedom, relevant 

Ibarra et al., Challenges in teaching according to university social responsibility (USR)
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training, academic offer, flexible schedules, extracurri-
cular activities, and teaching planning. The questions 
are related to the research variables and management 
indicators based on Ecuadorian laws. The survey is va-
lidated by four professors, sixteen students, and two ad-
ministrators. Each item was analyzed base on content, 
understanding, and suggestions. 

For the analysis was used the IBM SPSS software - 
version 23 - as a statistical tool with a descriptive scope 
for tabulation. The inductive logic method was used as 
suggested by [20], based on field work, in each of the 
universities, where the survey was applied by means of 
surveys to then determine the perception of professors, 
students and administrative staff. In addition, the infor-
mation was liked with two interviews for an academic 
vice-chancellor and administrator of human talent from 
different institutions to get some conclusions about tea-
ching aspects.

IV.RESULTS
In the surveys and interviews there are questions 

related to teaching, research, community outreach and 
management, with a wide range of material for analysis. 
Therefore, the results are divided into different parts. 
For this research, it is only presented the results related 
to teaching and its relationship with the USR describing 
the following aspects:

Teachers and students are the main actors in the ge-
neration and acquisition of knowledge. Therefore, it is 
necessary that every educational task must be focused 
on a specific purpose.

From the students’ survey, 78% state that knowle-
dge is a mechanism for improvement and creativity. 
However, 54,1% mention that the university professor 
does not know how to transmit clear concepts to the 
students. They agree that 73% of teachers use memory 
as a teaching and evaluation mechanism. Therefore, the 
student reproduces them mechanically. These results 
suggest that universities should motivate critical thin-
king in students to generate new results and knowledge 
through the application of new strategies. Professors 
state that 97% knowledge is an effective mechanism of 
improvement and creativity. 

In order to have an appropriate environment of 
teaching, a parameter related to freedom of teaching 
- space where the professor develops all strengths - is 
considered. On average in the nine universities, stu-
dents present similar results. 65,44% say there is not 
freedom of teaching. In spite of this, the professors con-
sider that 80% have freedom of teaching using creati-
vity and own methodologies. The administrative staff 
considers 83.28% that there is freedom of teaching. The 

interviews, in the academic area, show that professors 
spend a high percentage of their work in administrative 
actions and sometimes neglect teaching, which can be 
considered irresponsible.

Since 2007, the universities of Ecuador have been 
very strict with the activities of professors because there 
are more institutions that control different requirements 
such as: getting a master’s degree to teach. However, 
the survey for professors and administrative staff shows 
that only 68% agree that universities select teachers 
correctly while 63% of students agree with this idea. 
The same opinion in the administrative staff is kept: a 
master’s degree is a requirement for the accreditation of 
universities and requirement to hire university profes-
sors, even they do not have experience, pedagogy, etc.

69.17% of students agree that the institutions stren-
gthen their skills where knowledge allows them to be 
carried out in the professional, personal, family and so-
cial fields. 81% of HEIs private professors describe that 
their universities focus on the comprehensive education 
of students; while 73% of HEIs public professor consi-
der it in that way. Professors describe that the students 
must not only be experts in an area of study, but also 
in their work with the society. The responsible profes-
sional student with the society will not only focus on 
the production, but also be concerned about a balance 
between personal goals and the community.

The participants in the surveys agree with 73% that 
the university promotes continuous training in their area 
of competence. This data indicates that although profes-
sors do different activities at university, it is necessary 
to do more. The university must generate more prepa-
ration spaces through agreements that allow the deve-
lopment not only of students and professors, but also a 
development of the private or public area. The surveys 
state it is necessary to provide an academic offer based 
on real needs of society.

There is a high percentage of students, 84%, who 
consider that study schedules should be checked, be-
cause the time that is assigned for teaching is not well 
used during the class. So higher education institutions 
should analyze how to manage schedules in different 
university careers to improve the learning process. This 
can be considered as a future study project at the uni-
versity level.

The alternative of extracurricular activities, such 
as support and teaching methodology - is important. 
Students and professors, 79% and 77% respectively, 
support it. They state it should be promoted with the 
support of internal and/or external human talent, mate-
rial, economic resources, etc., which could promote the 
research.
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Only 39.38% agree that it is necessary a professor´s 
planning. The interviews state that it takes several hours 
to plan and there is less effectiveness in teaching. This 
result should aim to design different study guides that 
adapt to each context.

To summarize some inputs, in graphic No 1: the 
main results obtained - from zone three of Ecuador - are 
integrated with the support of students, professors and 
administrative staff, as challenges of the professor who 
needs to integrate the USR in the university classrooms. 

The authors consider that they are the first steps, as a 
contribution to society.

According to that affirmation, a few questions are 
made: Is it time to make other academic proposals that 
facilitate the integration of students to the labor field, in 
the case of practical careers and social areas? Is the uni-
versity timetable system obsolete? What impact would 
an alternative proposal have on the university society in 
which the use of technology prevails, with little presen-
ce of the student?

Ibarra et al., Challenges in teaching according to university social responsibility (USR)

Figure 1. Challenges of Teaching and University Social Responsibility in Ecuador
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The 6 challenges of teaching and the USR in Ecua-
dor, are proposals to the problems mentioned above. 
These challenges are independent and at the same time 
they are related to each other with a vision of teaching 
from external contexts: study of new problems in socie-
ty, collective proposals, continuous training, creativity, 
continuous evaluation, and context of the student and 
professionalism.

Study of new problems in society: The university 
education is not static because it responds to own lo-
cal situations and to global needs. What is it necessary 
to change? The planning in universities must respond 
to: social local or international problems with appro-
priate careers such as reforestation, territorial planning, 
integration of technology in agricultural production, 
university virtual education, among others; through the 

application of new educational models.
Collective proposals: By getting some ideas from the 

surveys and interviews, it is necessary that the univer-
sities have consensus as the Private University of Loja 
does through a program with CEDIA and inter-univer-
sity research; or with local university programs and 
the government. This continues to be a very important 
challenge such as the formation of research networks, 
the consolidation of strategic alliances, the consensus 
of contents and the distinction of services. In this way 
students can choose one or another university, or career. 

Continuous training: it is not enough for professors 
to present a degree required by HEIs, it is important 
continuous training to have academic staff of high level, 
in the areas of research, technical, social, pedagogical, 
etc. Continuous preparation is the challenge and res-
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ponsibility of professors.
Creativity: It is a requirement for professors and stu-

dents. Professors must be able to motivate and reach the 
student with interesting content through the use of new 
educational practices such as: gamification, simulation, 
and technologies in the classroom, with changes of ro-
les and leadership in training, emerging methodologies 
such as: MOOC, Mobile Learning, Challenge Based 
Learning, Design Thinking, Project Based Learning, ac-
tive learning, among others. In the other hand, students 
must learn in active spaces and continuous process.

Context of the student and professionalism: several 
pedagogical alternatives propose a formation based on 
the previous knowledge, like the constructivism and the 
Ignatian pedagogy. However, it is necessary to consider 
the reality of the society, which can affect significantly 
such as personal, family, economic situation, interests, 
needs, short and long term goals. The challenge of the 
university professor starts from the first contact with the 
student to be a true guide until the end of his prepara-
tion.

Continuous evaluation: This is a research which re-
quires several challenges from the professors based on 
social vocation and responsibility towards the people 
who are part of a university. It is important to evaluate 
the previous processes and make appropriate decisions 
to improve the role of the professor based on the needs 
of society. 

V.CONCLUSIONS
Based on different authors, the society is changing 

a lot and the results of those changes are better when 
the purposes are aim for social benefits. In this process, 
universities have been involved in recent years due to 
learning centers in the future of the society. However, 
it is important the compromise of each institution to 
achieve this goal which is called University Social Res-
ponsibility (USR). Universities have been working with 
scientific contribution, legal contribution, production, 
new proposals, but there are many things to do.  

Based on the research, the results show that pro-
fessors, students, and administrative staff do not fulfi-
ll this aim related to social responsibility. Teaching is 
not completely done with knowledge, creativity, and 
critical thinking where there is a combination between 
methodologies in the past and the future. In addition, 
there is lack of teaching training and teaching resources. 
Based on these problems, six USR have been identified: 
studies of new problems in the society, collective pro-
posals, continuous training, creativity, permanent eva-
luation, and professionalism. To achieve these challen-
ges, it is necessary the compromise of the university, 

external people and the society. 
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 Resumen: La herramienta Class_Analytics es un software que permite analizar las emociones humanas 
a partir de la detección de rostros y la valoración de su fisionomía. La detección de emociones es 
un tema reciente que podría facilitar la comprensión de actitudes en el aula y a su vez contribuir a 
las mejoras en el proceso de enseñanza. En este trabajo se analizó la posibilidad de emplear 
esta herramienta para el uso en la enseñanza superior, con el fin de examinar la conducta de los 
profesionales y de los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Teleinformática. Estudios previos han 
demostrado que en los nuevos tiempos hay una importante tendencia a aburrirse o incomodarse en 
las clases, muchas veces porque no es la carrera apropiada o porque no son los métodos de enseñanza 
apropiados. Los resultados más destacados de la investigación fueron que es necesario profundizar 
en temas de estilos de aprendizajes a partir de la valoración del estado de ánimo de los involucrados.

Palabras Clave: Reconocimiento de emociones, educación superior, estilos de aprendizaje, class 
analytics.

ANALYSIS AND EVALUATION OF THE USE OF THE 
CLASS_ANALYTICS TOOL IN HIGHER EDUCATION

  
Abstract: The Class_Analytics tool is software that allows analyzing human emotions based on the 
detection of faces and the assessment of their physiognomy. Emotion detection is a recent topic that 
could facilitate the understanding of attitudes in the classroom and in turn contribute to improvements 
in the teaching process. In this work the possibility of using this tool for use in higher education was 
analyzed, in order to examine the behavior of professionals and students of the degree in Teleinformatics 
Engineering. Previous studies have shown that in the new times there is an important tendency to get 
bored or uncomfortable in the classes, often because it is not the appropriate career or because they are not 
the appropriate teaching methods. The most outstanding results of the research were that it is necessary 
to delve into issues of learning styles based on the assessment of the state of mind of those involved.

Keywords: Emotion recognition, higher education, learning styles, class analytics.
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I.INTRODUCCIÓN
Los estilos de aprendizaje definen la forma en que 

el ser humano aprende, la manera en que su cerebro 
concibe las ideas y asimila el aprendizaje [1]. Por tanto 
los estilos de aprendizaje están asociados a los aspectos 
cognitivos, y a su vez a los paradigmas sociales a los 
que socialmente nos vemos forzados a adaptarnos [2]. 

El momento de aprender de una persona muestra di-
ferencias notorias individuales, que serán determinantes 
para asimilar el conocimiento y para generar propuestas 
e ideas concretas en torno al mismo [2]. La emotivi-
dad que un estudiante muestre en durante la clase puede 
ser un factor importante en la técnica de enseñanza, así 
mismo será de gran relevancia su desmotivación duran-
te el espacio de tiempo de la clase.

Suárez et al [3] exponen que el estado emocional 
de las personas puede conducirle a manifestar opinio-
nes personales sugeridas por su inconsciente, así como 
generar enfermedades auto inmunes que se verán re-
flejadas como síntomas de estrés. Además los autores 
presentan una herramienta basada en redes neuronales 
artificiales para la detección de los estados emociona-
les, que estará determinada por la fisionomía del rostro 
y las variables asociadas al pulso y la respiración.

El progreso computacional se ha vuelto más notable 
y accesible para una mejor solución como: Biometría, 
huella digital, entre otros, se puede decir que se alma-
cenan en una memoria las imágenes de la cara de las 
personas y guarda dicha captura en su respectivo pro-
cesamiento y análisis [4]. Los algoritmos funcionan 
teniendo en cuenta que cada etapa de reconocimiento 
facial consta de varias secciones que permiten dar un 
buen diagnóstico sobre el estado de ánimo de la perso-
na.

Diferentes aplicaciones y herramientas se han desa-
rrollado en los últimos tiempos sobre el reconocimiento 
de emociones [5], [4]. Estas herramientas tienen amplio 
soporte en la inteligencia artificial y por ello han sido 
tan provechosos los resultados que ofrecen.

La aplicación Class_ Analytics [6], es un algoritmos 
que permite la detección de emociones a partir del reco-
nocimiento de rostros, para ello utiliza una tecnología 
basada en visión artificial para detección de imágenes. 
Esta aplicación puede ser utilizada en un dispositivo 
móvil y permite amplios detalles de configuración que 
la hacen más atractiva al usuario.

Class_Analytics es un sistema amigable que permi-
tirá evaluar al docente, por medio de reconocimiento 
facial mediante visión artificial, tanto el docente y es-
tudiante podrán visualizar los resultados en tiempo real 
dentro de un histograma que puede ser presentado al 
finalizar la clase. Este tipo de herramientas puede ser 

útil para la mejora continua en el proceso de enseñanza 
y a la vez puede permitir conocer aspectos de simpatía 
con el contenido de la carrera de periodismo, así como 
la afinidad con las asignaturas y el desarrollo de las mis-
mas.

Este trabajo está estructurado con 4 secciones, en 
la primera se han descrito los aspectos más relevantes 
que contextualizan la investigación, mientras que en la 
sección II se expondrán los fundamentos teóricos que 
validan el estudio, la metodología está presente en la 
sección III y los resultados se pueden encontrar en la 
sección IV, finalmente se exponen las conclusiones.

II.DESARROLLO

A.La Visión Artificial
La visión artificial es un sistema de visión por com-

putadora que permite ejecutar las funciones con res-
pecto a las capturas, el procesamiento de imágenes 
mediante las combinaciones de hardware y software, 
son muy fascinante hoy en día, uno de los aspectos más 
interesantes, es la habilidad de remitir y recoger datos 
complejos, cuyo procesamiento digital de la imagen 
se puede definir como adquisición y reprocesado de la 
información visual mediante el computador, La mayor 
importancia reside en un sentido principal que es la vis-
ta, también ésta tecnología nos permite detectar luz e 
interpretarlas convierte cámaras y otros dispositivos in-
teligentes dado en tiempo real [7].

Otra observación de la Visión artificial es que está 
asociada una enorme cantidad de conceptos relaciona-
dos con hardware, software y también con desarrollos 
teóricos. El primer paso en el proceso es adquirir la 
imagen digital. Para ello se necesitan sensores y la ca-
pacidad para digitalizar la señal producida por el sensor. 
Una vez que la imagen digitalizada ha sido obtenida, el 
siguiente paso consiste en el preprocesamiento de dicha 
imagen. El objetivo del preprocesamiento es mejorar la 
imagen de forma que el objetivo final tenga mayores 
posibilidades de éxito. El paso siguiente es la segmenta-
ción. Definida en sentido amplio, su objetivo es dividir 
la imagen en las partes que la constituyen o los objetos 
que la forman. En general la segmentación autónoma es 
uno de los problemas más difíciles en el procesamiento 
de la imagen. Por una parte, una buena segmentación 
facilitará mucho la solución del problema; por otra, la 
segmentación errónea conducirá al fallo. La salida del 
proceso de segmentación es una imagen de datos que, 
o bien contienen la frontera de la región o los puntos 
de ella misma. Es necesario convertir estos datos a una 
forma que sea apropiada para el ordenador. La prime-
ra decisión es saber si se va a usar la representación 
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por frontera o región completa. La representación por 
la frontera es apropiada cuando el objetivo se centra en 
las características de la forma externa como esquinas 
o concavidades y convexidades. La representación por 
regiones es apropiada cuando la atención se centra en 
propiedades internas como la textura o el esqueleto. Sin 
embargo, en muchas aplicaciones ambas representacio-
nes coexisten.

La elección de una representación es sólo una parte 
de la transformación de los datos de entrada. Es necesa-
rio especificar un método que extraiga los datos de inte-
rés. La parametrización, que recibe también el nombre 
de selección de rasgos se dedica a extraer rasgos que 
producen alguna información cuantitativa de interés o 
rasgos que son básicos para diferenciar una clase de 
objetos de otra. En último lugar se encuentran el reco-
nocimiento y la interpretación. El reconocimiento es el 
proceso que asigna una etiqueta a un objeto basada en 
la información que proporcionan los descriptores. La 
interpretación lleva a asignar significado al conjunto de 
objetos reconocidos.

Por otro lado, visión artificial puede mostrarse de 
acuerdo como visión computacional o procesamiento 
de imágenes, de ella surgió que una imagen mediante 
computadora contiene bits y a su vez reduce la posibi-
lidad de la interpretación de la imagen. El hombre ha 
permitido que esta rama se utilice en captar y procesar 
señales de ventaja de datos con el fin de que una compu-
tadora entienda y así poder narrar y obtener resultados  
[8].

B.El Estado de Ánimo
El estado de ánimo no es una situación emocional. 

Es un estado, una forma de permanecer, de estar cuya 
duración es prolongada. Se diferencia de las emociones 
en que es menos específico, menos intenso, más dura-
dero y menos dado a ser activado por un determinado 
estímulo. También suelen tener una determinada valen-
cia, o lo que es lo mismo, se suele hablar de buen y de 
mal estado de ánimo; activado o deprimido. El estado 
de ánimo sufre vaivenes a lo largo del tiempo. Cuando 
sucede dentro de unos límites normales se denomina 
eutimia. Cuando es anormalmente bajo se llama depre-
sión. Cuando es anormalmente alto se llama hipomanía 
o manía. La alternancia de fases de depresión con fases 
de manía se llama trastorno afectivo bipolar. También 
se diferencian del temperamento o la personalidad, los 
cuales generalmente no suelen tener una componente 
temporal, sino que son actitudes permanentes en el tiem-
po. No obstante, determinados tipos de personalidades, 
como el optimismo o la neurosis pueden predisponer al 
sujeto a unos determinados estados de ánimo. Ciertas 

alteraciones del estado de ánimo como la depresión o el 
trastorno bipolar forman una clase de patologías deno-
minadas trastornos del estado de ánimo

Dicha investigación sobre los estados de ánimo: El 
aprendizaje de la serenidad: el autor Christopher Andra-
de, manifiesta que el estado de ánimo son una mezcla 
de emociones y pensamientos negativos y positivos que 
siempre en todo momento de nuestras vidas, concluye 
que: 

Los diferentes estados de ánimo, como el alma de la 
relación del ser humano con el mundo, este afirma que 
para tener una bueno vida, es la habilidad de entenderse 
uno mismo y permitir que funcione nuestras emociones 
y pensamientos positivos como son la paz y la confian-
za, los pensamientos negativos como la depresión y la 
inquietud, son el primer paso para hallar una serenidad 
duradera [9].

C.Reconocimiento facial 
Los humanos para reconocer a alguien se basan en 

los rostros de ese alguien con la ayuda del ojo huma-
no se procesa varias imágenes de rostros de personas 
asociándose al individuo que corresponde, la tecnolo-
gía busca copiar este proceso con la ayuda de algorit-
mos complejos con el objetivo de reconocer una per-
sona. Hay que tener en claro lo siguiente: Verificar o 
autenticar; hace la comparativa de la imagen del rostro 
con la que se busca conocer la identidad de la persona. 
Mientras que identificar o reconocimiento facial hace la 
comparativa de una imagen del rostro con un conjunto 
de imágenes que se encuentran en una base de datos

El Instituto de Hangzhou de China crearon un sis-
tema inteligente de reconocimiento facial que cada 30 
segundos escanea y analiza las caras de los estudiantes 
para detectar su nivel de atención durante una clase, el 
sistema detecta si los estudiantes están felices, enfada-
dos, con miedo, confusos o trastornados [10].

El objetivo de esta investigación dentro de los an-
tecedentes que hemos detallado, están enfocada al des-
empeño estudiantil, que han desarrollado sistemas de 
seguridad mediante reconocimiento facial que detecte a 
personas desaparecidas por medio de huellas dactilares, 
uso de biométrico para el control y seguridad del per-
sonal, es por esto que se requiere trabajar con un siste-
ma de visión computacional que utilicen características 
propias del estudiante al momento de detectar el estado 
de ánimo. 

El uso de esta aplicación Class_Analytics está enfo-
cado al docente para poder desarrollar nuevas técnicas 
de enseñanzas para sus estudiantes para que ellos pue-
dan aprender más que será parte de futuro del estudiante 
dentro de su ámbito profesional.

García et al., Análisis y evaluación del uso de la herramienta Class_ Analytics
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Se realiza un estudio de las diferentes técnicas de 
enseñanzas dada por el docente, los diferentes tipos 
de estados de ánimo de un estudiante dentro del sector 
educativo mediante un sistema que analice las clases 
que impartirá el docente, dicho proceso de investiga-
ción permitirá mejorar las enseñanzas con la implemen-
tación de nuevas tecnologías, es por esto, que se debe 
desarrollar nuevas técnicas de hacer la detección de re-
conocimiento facial mediante visión artificial.

Es una técnica dentro del campo de la biometría que 
se desarrolla a través de la utilización de algoritmos 
computacionales mediante el uso de procesamiento por 
medio de un ordenador que son apto para detectar de 
manera automática los rostros de personas a partir de 
imágenes digitales, utilizando un profundo análisis de 
las características faciales de la persona y comparándo-
las con un conjunto de imágenes que son almacenados 
en el sistema. 

El reconocimiento facial es un sistema de la compu-
tadora que reconoce a las personas de manera automáti-
ca cuyo resultado es en tiempo real, se clasifican por la 
apariencia de las personas, por su identificación de cier-
tos rasgos nodales, sobre el contorno del rostro que son 
ojos, nariz y la boca del estudiante, dicho proceso reco-
nocerá el tipo de estado de ánimo del estudiante [11].

D.Ventajas y Desventajas del reconocimiento facial
En cuanto a las ventajas tenemos que se puede usar 

en lugares donde la persona no es consciente de que 
está siendo reconocido como el sistema de seguridad en 
general. Y no se requiere ningún contacto físico entre el 
usuario y el sistema, se puede acotar en cuanto a la ad-
quisición de dispositivos que sus versiones sean gratis 
y que funcionan muy bien, pudiendo utilizar funciones 
de reconocimiento y bloqueo tanto del sistema como de 
aplicaciones, reconoce varios rostros, pero uno a la vez 
o funciona de manera eficiente sin influenciar de mane-
ra notoria el rendimiento del dispositivo.

Las desventajas son los cambios de iluminación 
pueden afectar al sistema. La expresión de la cara pue-
de cambiar la percepción del sistema sobre la cara. El 
uso de gafas, sombreros que pueden ocultar parte de las 
características faciales del sujeto, dificultando su reco-
nocimiento. En cuanto a los dispositivos para acceder a 
todas sus funciones se necesita hacer un pago, la efecti-
vidad del reconocimiento facial dependerá de la cámara 
del dispositivo que se use o su versión gratis muestra 
publicidad como ocurre en juegos o cualquier aplica-
ción que bajes gratis.

III.METODOLOGÍA
Para poder aplicar la herramienta Class Analytics en 

el proceso de enseñanza, se realizó un análisis y evalua-
ción de las opiniones de los involucrados para conocer 
sus opiniones al respecto. Se realizó una encuesta de 
ocho preguntas cerradas a 21 docentes de la carrera de 
Ingeniería en Teleinformática  con el fin de evaluar su 
perspectiva respecto al uso de la aplicación.  

Conocer el estado de ánimo de las personas puede 
ser útil para múltiples aplicaciones [3], desde la detec-
ción de enfermedades hasta la detección de preferencias 
laborales.

Para el proceso de evaluación en el uso de la herra-
mienta informática se consultó sobre el conocimiento 
en el área de reconocimiento de rostros y sus múltiples 
aplicaciones, además fue importante conocer la opinión 
respecto a lo relevante de aplicar estas técnicas para la 
mejora en la calidad de la enseñanza y en consecuen-
cia del aprendizaje, así como la valoración de la misma 
para la elaboración de material profesional sin sesgos. 
Un 41% de los encuestados manifestó estar de acuerdo 
en que estas técnicas con apoyo informático permitirán 
mejorar las condiciones de enseñanza en el aula y a su 
vez la conducta ética de los estudiantes y docentes.

IV.RESULTADOS
La detección del tipo de estado de ánimo del estu-

diante mediante reconocimiento facial, es realizado 
por medio de una cámara web que captará la imagen 
del rostro y facilitará el proceso de la misma para ser 
procesada y analizada por el software para su posterior 
diagnóstico.

Se espera que esta herramienta le permita al docente 
aplicar técnicas nuevas y de gran utilidad para mejorar 
el desempeño en el aula, así como ofrecer al estudiante 
una oportunidad para reconocer sus virtudes y debilida-
des y poder fortalecer los aspectos que sean necesarios.

Dicho sistema web Class_Analytics será utilizado 
de tal manera que el docente tenga la facilidad de po-
der acceder a ella, sin la necesidad de constar con una 
aplicación de escritorio, es muy factible para el docente 
poder usar la aplicación para mejor sus enseñanzas de 
aprendizaje dentro del proceso de estudio académico y 
profesional de sus estudiantes.

En la figura 1 se observa un esquema de la estructura 
de la aplicación, que consta de un sistema web de de-
tección que se espera esté activo durante toda la jornada 
de clase. Los datos son almacenados en una base que le 
permitirá al docente adquirir cuando lo necesite, estos 
datos a su vez facilitarán su presentación en forma de 
histograma.
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A.Diagrama Cargar Fotografía: Dentro de las 
funciones de la aplicación Class_Analytics  está el que 
permitirá captar, visualizar el gesto del estudiante por 
medio una cámara web. El usuario deberá ingresar a la 
aplicación e ingresar sus datos, dicho proceso detectará 
el gesto del estudiante dentro de la clase que imparte 
el docente, por otra parte, presentará un histograma del 

tipo de estado de ánimo de los resultados obtenidos con 
la aplicación dentro de la clase

En la figura 2 se describe el proceso utilizado para 
la detección de rostros y posterior análisis para la detec-
ción de emociones. 

García et al., Análisis y evaluación del uso de la herramienta Class_ Analytics

Figura 1. Estructura de la aplicación Class_Analytics.

Figura 2. Diagrama de caso de uso General.

B.Detectar rostro: Es aquella parte del software 
que interactúa con el sistema y el usuario permitiendo 
realizar la detección del rostro del estudiante para pro-
ceder verificar el tipo de gesto que presente la persona.

En la figura 3 se puede observar la interfaz de usua-
rio que manejará el docente para el acceso a la informa-
ción recogida de los estudiantes, 
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V.CONCLUSIONES 
 La detección de los estilos de aprendizaje es funda-

mental para las mejoras en la calidad de la enseñanza, 
así como la optimización de recursos para asegurar el 
mejor aprendizaje para los estudiantes de la carrera de 
Ingeniería en Teleinformática.

La detección de emociones en el aula puede ser un 
factor fundamental para mejorar las técnicas de ense-
ñanza y contribuir con mejores técnicas y mejores apor-
tes académicos que permitan un mejor aprendizaje por 
parte de los estudiantes.

El reconocimiento facial es una técnica ampliamente 
utilizada en el presente, para su mayor efectividad en la 
detección de emociones es indispensable que se tomen 
en consideración otras variables que complementen la 
detección, como incluir por ejemplo la detección de 
pulso.

El diseño de software especializado en torno a las 
emociones humanas es de alta importancia en la infor-
mática y debe ir sujeto a los basamentos científicos que 
hacen posible la detección de datos humanos para usos 
específicos.
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Resumen: Se presenta el desarrollo de un trabajo enfocado en el subregistro – subnotificación potencial 
de los accidentes en el trabajo en la República de Ecuador, con la finalidad de disponer de información 
estadística sobre la siniestralidad laboral, al menos estimaciones aproximadas, siendo esto indispensable 
para la toma de acciones públicas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se aplicaron modelos 
estadísticos básicos a nivel nacional y por sectores económicos con registros oficiales de accidentes de 
trabajo de distinta categoría. Para las estimaciones calculadas, se habrían producido 407.838 accidentes 
de trabajo (tasa = 13.889,0) y causado la muerte a 534 trabajadores (tasa = 18,1). Se estima un porcentaje 
de subregistro – subnotificación del 80,7% (IC95%: 63,8 - 97,6) a nivel nacional, mayormente en los 
sectores económicos industriales (91,3%; IC95%: 76,4 - 106,3) y servicios (77,0%; IC95%: 58,3 - 95,8), 
observándose desviaciones importantes en agricultura y construcción. Finalmente, los resultados del presente 
estudio ponen de manifiesto la necesidad de crear mecanismos que motiven la conciencia social sobre los 
beneficios de la notificación de los accidentes de trabajo que garanticen los derechos de los trabajadores.

Palabras Clave: Subregistro, Accidentes de Trabajo, Ecuador (DeCS).

UNDER-REGISTRATION OF WORK ACCIDENTS IN 
ECUADOR: NEW EVIDENCE, LIMITATIONS AND PRIORITIES

  
Abstract: The development of a work focused on underreporting - potential underreporting of 
accidents at work in the Republic of Ecuador is presented, in order to have statistical information on 
workplace accidents, at least rough estimates, this being essential for making of public actions in the 
field of safety and health at work. Basic statistical models were applied at the national level and by 
economic sectors with official records of work accidents of different categories. For the calculated 
estimates, 407,838 work accidents would have occurred (rate = 13,889.0) and caused the death of 534 
workers (rate = 18.1). An underregistry - underreporting percentage of 80.7% (95% CI: 63.8 - 97.6) 
is estimated at the national level, mostly in the industrial economic sectors (91.3%; 95% CI: 76.4 - 
106, 3) and services (77.0%; 95% CI: 58.3 - 95.8), showing significant deviations in agriculture and 
construction. Finally, the results of the present study show the need to create mechanisms that motivate 
social awareness of the benefits of notification of work accidents that guarantee the rights of workers.

Keywords: Under-registration, Accidents, Occupational, Ecuador (MeSH).
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I.INTRODUCCIÓN
La Organización Internacional del Trabajo esti-

ma que aproximadamente 374 millones de accidentes 
de trabajo ocurren anualmente en todo el mundo [1]. 
Sin embargo, estas cifras deben ser tomadas como 
aproximativas [2,3,4]. El problema de la notificación 
insuficiente o incompleta (en adelante, subregistro – 
subnotificación) de los accidentes de trabajo sigue cons-
tituyendo un asunto pendiente que dificulta conocer la 
magnitud actual del problema [5], en gran medida limi-
ta el establecimiento de políticas públicas [6] y restrin-
ge la comparación entre países [7].

La falta de conciencia individual y organizacional, 
desconocimiento de las normativas legales y temor a 
posibles sanciones económicas por los organismos re-
guladores se atribuyen como las principales causas del 
subregistro – subnotificación de los accidentes de traba-
jo [8,9,10]. Asímismo, se han considerado recientemen-
te la precariedad laboral de las condiciones de trabajo 
como condicionantes de las posibles causas [11].

Aunque se trata de un fenómeno generalizado para 
la mayoría de los países [2], en la literatura existen es-
tudios que calculan de forma aproximada el porcentaje 
de subregistro – subnotificación mediante el empleo de 
registros oficiales, encuestas nacionales y datos hospita-
larios. Así, en México se estimó un 82% [12], en Brasil 
un 79% [13], en los Estados Unidos un 70% [14], en 
Dinamarca un 26% [15] y en Noruega un 9% de acci-
dentes de trabajo [16].

En países de Latinoamérica, es aún más latente la 
ausencia de datos confiables y sistematizados sobre los 
accidentes de trabajo [17]. Para el caso de la República 
de Ecuador, el posible subregistro – subnotificación se 
ha manifestado con anterioridad [18,19] y, a pesar del 
incremento del número de casos notificados al Seguro 
General de Riesgos del Trabajo del Instituto Ecuato-
riano de Seguridad Social (en adelante, IESS), hasta el 
momento, persiste el desconocimiento sobre esta pro-
blemática en el país [20].

Un desafío importante para 2030, será reducir, ade-
más de las enfermedades profesionales, los accidentes 
de trabajo [21]. En tal sentido, es prioritario continuar 
mejorando los sistemas de notificación y registro ofi-
ciales que permitan el análisis preciso, así como, la 

medición de los logros alcanzados a largo del tiempo 
[17,22]. Disponer de información estadística fiable, 
al menos estimaciones aproximadas, es indispensable 
para la toma de acciones públicas continuadas en mate-
ria de seguridad y salud en el trabajo debido a los cam-
bios acelerados del mercado laboral y, con ello, en las 
condiciones de trabajo [23].

En este contexto, el objetivo del presente estudio ha 
sido estimar el subregistro – subnotificación potencial 
de los accidentes de trabajo en la República de Ecua-
dor, tanto para el conjunto nacional como por sectores 
económicos, aplicando modelos básicos con registros 
oficiales observados. El cálculo del porcentaje estimado 
contribuirá a conocer, modestamente, la magnitud del 
problema hasta ahora incierto, sin entrar en valoracio-
nes de las posibles causas que lo generan [4,10].

II.METODOLOGÍA
El estudio fue realizado en tres fases: (i) recupera-

ción de estadísticas oficiales de referencia, (ii) deter-
minación de modelos básicos y (iii) ecuaciones para el 
cálculo del porcentaje estimado de subregistro – subno-
tificación potencial de los accidentes de trabajo.

A.Estadísticas oficiales de referencia
El número de casos calificados con incapacidad y 

fallecidos por accidentes de trabajo fueron recuperados 
de las estadísticas oficiales del IESS [24]. Esta infor-
mación fue corregida, por contener errores en los datos 
sumatorios y agrupada por sectores económicos, im-
posibilitando realizar desagregaciones por actividades 
económicas más detalladas. Como complemento para el 
cálculo del subregistro – subnotificación fue analizada 
la Encuesta Nacional Empleo, Desempleo y Subempleo 
(en adelante, ENEMDU) aplicada por el Instituto Na-
cional de Estadística y Censos (en adelante, INEC) en 
referencia a los accidentes de trabajo declarados por los 
trabajadores encuestados afiliados al seguro social con 
relación de dependencia de empresas privadas [25]. La 
población trabajadora afiliada al seguro social fue recu-
perada del Directorio de Empresas y Establecimientos 
(en adelante, DIEE), elaborado por el INEC y cuya in-
formación procede de los registros administrativos del 
IESS [26], Tabla I.

Valenzuela et al., Subregistro de accidentes de trabajo Ecuador: Nuevas evidencias
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Tabla I. Fuentes oficiales de referencia de accidentes de trabajo y población asalariada por sectores econó-
micos.

Agricultura (a) = Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Industria (b) = Explotación de Minas y Canteras – Industrias 
Manufactureras; Servicios (c) = Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles – Electricidad, Gas y Agua – Esta-
blecimientos, Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles – Servicio Comunal, Social y Personal – Transporte, Almacenamiento 
y Comunicación. Asimismo, se calcularon los porcentajes medios (intervalos de confianza al 95%) por sectores económicos 

Fuente   Agricultura (a) Construcción Industria (b) Servicios (c) Total 

IESS Incapacidades 2.130 692 542 11.006 14.370 

  Fallecidos 15 27 12 123 177 

ENEMDU   40 21 92 108 261 

DIEE   217.511 131.687 421.900 2.165.312 2.936.410 

 

B.Modelos básicos
Para la determinación de los modelos básicos se 

adoptaron teorías clásicas y estudios recientes de carác-
ter internacional. Las primeras corresponden a la pirá-
mide desarrollada por Heinrich en 1931 [27] y actuali-
zada posteriormente en 1985 por Bird y Germain [28]. 
El Modelo de Heinrich se basa en la relación de que por 
cada un (1) accidente de trabajo grave o mortal, se pro-
ducen 29 accidentes con lesiones menores o leves y 300 
accidentes de trabajo sin lesión. Para Bird y Germain, la 
pirámide es ampliada, por cada un (1) accidente mortal, 
10 son graves, 30 son leves y 600 son accidentes de 
trabajo sin lesión, respectivamente.

En segundo lugar, para los modelos actuales se 
adoptó la ecuación de Takala y colaboradores, conside-
rando el número de casos calificados oficialmente con 
incapacidad (no mortales) y fallecidos (mortales) por 
accidentes de trabajo en base a la fuerza laboral [29]. 
Por último, las declaraciones de los trabajadores que 
han sufrido un accidente de trabajo en el último año, 
independientemente de la notificación o no al IESS, se 
obtuvo de la encuesta ENEMDU [25]. Este tipo de en-
cuestas, además de constituir un conocido instrumento 
para la investigación en salud laboral, complementan 
las estadísticas oficiales sobre siniestralidad laboral 
[22], así lo evidencian las diferentes encuestas aplica-
das en países de Latinoamérica [30] y, en particular, en 
Ecuador [31].

C.Ecuaciones
A continuación, se presentan las ecuaciones emplea-

das para el cálculo del porcentaje estimado del subre-
gistro – subnotificación potencial de accidentes de tra-
bajo en función a los modelos descritos anteriormente.

1.Modelo clásico

2.Modelos actuales

a.ENEMDU

b.Takala y colaboradores

%RS=100-[(ICnj*100)/(
FCjn*{ 10/29/30/300/600}

1
)] 

%Rs = porcentaje de subregistro – subnotificación potencial;

 ICnj = casos calificados de incapacidad por j;

FCnj = casos calificados de fallecidos por j;

    n = total nacional;

     j = sector económico.

%Rs=100-[(
Icnj*100

1
)ATe/( 

NAt*AFe

Ns
)] 

%Rs = porcentaje de subregistro – subnotificación potencial;

 ICnj = casos calificados de incapacidad por j;

   n = total nacional;

  j = sector económico;

NAt = número de accidentes de trabajo de la submuestra;

AFe = total de trabajadores;

 NS =tamaño de la submuestra;

ATe=accidentes de trabajo estimados.

%Rs=100-[(
ATc*100

 1
)ATe/( 

ATr*AFe

100.000
)] 
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y las tasas de accidentalidad nacional (x100.000 tra-
bajadores afiliados al seguro social) para los casos cali-
ficados oficialmente y sobre los cálculos de casos esti-
mados de accidentes de trabajo, esta última, empleada 
como fórmula internacional para la comparación entre 
países [5,17].

III.RESULTADOS 
En la Figura 1, se presentan los resultados obtenidos 

del porcentaje de subregistro – subnotificación poten-
cial estimado de accidentes de trabajo (no mortales) en 
la aplicación de los Modelos clásicos (Heinrich, Bird 
& Germain) y actuales (ENEMDU, Takala y colabora-
dores).

A nivel nacional se estiman porcentajes superiores 
al 70% de subregistro – subnotificación, a excepción 
del modelo de Heinrich (1/300) en el sector agrícola 

con valores del 53% y construcción con un 12% para el 
modelo de Heinrich (1/29) y con un 15% para el mode-
lo  Bird & Germain (1/30). Es importante destacar, que 
para algunas relaciones de los Modelos Clásicos, tanto 
para el conjunto nacional como por sectores económi-
cos, se obtuvieron valores porcentuales negativos (no se 
muestran en la Figura 1).

Los porcentajes medios para ambos modelos sitúan 
el subregistro – subnotificación potencial estimado en el 
80,7% (IC95%: 63,8 - 97,6) a nivel nacional. Por sec-
tores económico, los porcentajes medios más altos se 
encuentran en la Industria con un 91,3% (IC95%: 76,4 
- 106,3) y Servicios con un 77,0 (IC95%: 58,3 - 95,8), 
observándose desviaciones importantes en el sector de 
la Agricultura (67,3%; IC95%: 36,3 - 98,4) y Construc-
ción (60,6%; IC95%: 7,1 - 114,1), Figura 2.

Por último, en la Figura 3 se presentan los resultados 
para el modelo de Takala y colaboradores. Se ha esti-
mado un porcentaje de subregistro – subnotificación po-
tencial de accidentes de trabajo mortales del 67% y no 
mortales del 96%. Según las estimaciones realizadas, en 
la República de Ecuador habrían fallecido 534 trabaja-
dores (Tasa de Mortalidad = 18,1) y ocurrido un total de 
407.838 accidentes de trabajo (Tasa de Accidentalidad 
= 13.889,0), Figura 4.

Valenzuela et al., Subregistro de accidentes de trabajo Ecuador: Nuevas evidencias

%Rs = porcentaje de subregistro – subnotificación potencial;

ATc=casos calificados de accidentes de trabajo;

ATr=tasa de accidentes de trabajo x100.000 trabajadores;

AFe = total de trabajadores;

ATe=accidentes de trabajo estimados.
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Figura 1. Estimación del porcentaje de subregistro – subnotificación potencial de accidentes de trabajo na-
cional y por sectores económicos. Heinrich, Bird & Germain y ENEMDU.

Figura 2. Estimación del porcentaje medio (IC95%) de subregistro – subnotificación potencial de accidentes 
de trabajo nacional y por sectores económicos. Heinrich, Bird & Germain y ENEMDU.

Figura 3. Estimación del subregistro – subnotificación potencial de accidentes de trabajo mortales y no 
mortales nacional. Takala y colaboradores.

Figura 4. Diferencias de tasas y accidentes de trabajo mortales y no mortales. Takala y colaboradores.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agricultura = Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; Industria = Explotación de Minas y Canteras – 
Industrias Manufactureras; Servicios = Comercio al por Mayor y Menor, Restaurantes y Hoteles – 
Electricidad, Gas y Agua – Establecimientos, Financieros, Seguros y Bienes Inmuebles – Servicio Comunal, 
Social y Personal – Transporte, Almacenamiento y Comunicación. 
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Según las estimaciones realizadas en este estudio, en 
la República de Ecuador se estiman promedios del 81% 
(Modelo Clásico y ENEMDU) y del 96% (Takala y co-
laboradores) de subregistro – subnotificación potencial 
de accidentes de trabajo no mortales. En comparación 
con otras investigaciones, nuestros resultados mues-
tran mayor similitud con México [12] y Brasil [13]. No 
obstante, el porcentaje de subregistro – subnotificación 
es superior al estimado es países del norte de Europa 
[15,16].

Nuestros hallazgos son difícilmente comparables 
debido a la escasez de estudios similares, sería reco-
mendable la comparación con estadísticas oficiales de 
otros países. También, es importante mencionar que las 
diferencias y similitudes contrastadas con otros estu-
dios, deben ser tomadas con cautela y sólo deben ser 
comparables orientativamente debido a las diferentes 
metodologías y fuentes de información empleadas en 
cada país. 

Coincidimos con otros autores sobre la incertidum-
bre predictiva de los Modelos clásicos [32,33]. Los re-
sultados de las relaciones 1/10, 1/29 y 1/30 presentaron 
valores porcentuales negativos para el conjunto nacio-
nal y por sectores económicos, excepto en el sector 
Construcción. Es por ello, que para nuestro estudio, los 
estos Modelos clásicos han demostrado ser poco váli-
dos estadísticamente para estimar el subregistro – sub-
notificación de los accidentes de trabajo con exactitud. 
Este hecho podría ser debido a la pérdida de vigencia 
en la actualidad, puesto que las condiciones de trabajo 
y los factores de riesgo que originan los accidentes de 
trabajo son diferentes que en décadas pasadas [1].

Como complemento a la ecuación de Takala y co-
laboradores para los Modelos actuales, se empleó la 
ENEMDU para estimar el subregistro – subnotificación 
de los accidentes de trabajo. Como indicamos con an-
terioridad, las encuestas nacionales complementan las 
estadísticas oficiales sobre siniestralidad laboral a tra-
vés de preguntas sobre la ocurrencia de accidentes de 
trabajo en la población trabajadora [30,34]. En tal sen-
tido, pensamos que la estimación realizada con datos de 
la ENEMDU puede ser la más fiable y, por ende, refleje 
con mayor objetividad la problemática estudiada.

Además, nuestros resultados evidencian que en la 
República de Ecuador la problemática sobre los acci-
dentes de trabajo constituye una prioridad de investiga-
ción para la toma de acciones públicas [20]. Entre las 
líneas futuras de estudio sería recomendable la aplica-
ción de diferentes modelos estadísticos que pusieran a 
prueba los planteados en este trabajo y la comparación 
con las estadísticas de Global Burden of Disease, tanto 
para los accidentes de trabajo mortales y como en los no 

mortales [35]. También, pensamos que sería muy positi-
vo y de gran valor la investigación sobre las causas del 
subregistro – subnotificación de los accidentes de traba-
jo [10,11]. Particularmente, por actividades económicas 
y provinciales desagregadas que permitan comparar he-
terogeneidades geoespaciales debido a las diversidades 
socioeconómicas en el territorio nacional [36].

IV. CONCLUSIONES 
En conclusión, las estimaciones realizadas en este 

estudio pueden ser discutidas en relación con los mode-
los aplicados. Sin embargo, mientras los sistemas esta-
dísticos de siniestralidad laboral sean insuficientes para 
calcular con precisión la situación real, los datos pre-
sentados pueden ser considerados, hasta el momento, 
como válidos para conocer el porcentaje de subregistro 
– subnotificación potencial de los accidentes de trabajo 
en el país. Además, estos resultados proporcionan esti-
maciones valiosas a nivel nacional para la identificación 
de sectores económicos de alto riesgo y podrían ser uti-
lizados por los responsables públicos para desarrollar 
acciones específicas en materia de seguridad y salud en 
el trabajo, así como, crear conciencia social sobre los 
beneficios de la notificación oficial de los daños a la sa-
lud, tanto en términos de garantizar los derechos de los 
trabajadores, como para conocer la magnitud problema. 
Por el momento, esperamos haber contribuido, modes-
tamente, a la visibilidad de este fenómeno para concien-
ciar la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo 
como elemento primordial del crecimiento económico 
sostenido e inclusivo en la República de Ecuador.
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Resumen: Investigación en el ámbito operacional aplicada a minas a cielo abierto, bajo un enfoque 
sistémico, que permitió la modelización de sistemas de carga y acarreo de mineral. Sub procesos 
considerados  de mayor impacto en la estructura de costos mineros, representando entre un 50% a 60%. 
Las actividades consistieron en cronograma de muestreo a las minas de hierro San Isidro, Los Barrancos, 
Las Pailas, Cerro Bolívar y Altamira. Se consideró el grado de complejidad de estos procesos por la 
cantidad de variables e interacciones encontradas, dando lugar a un Modelo Conceptual denominado 
FRED, cuyos componentes son: (1) Frente de Excavación; (2) Rutas; (3) Equipos Mineros; y (4) Destinos 
del Mineral. El Modelo FRED, representó la plataforma para el diseño de una herramienta computacional 
bajo el lenguaje Java Script, denominado ACATEU, que admite la configuración de las entidades 
descritas anteriormente; lo que significa una ventaja comparativa sobre otros modelos, dado que permite 
combinar escenarios de operación en minas a cielo abierto de acuerdo a variables no convencionales.

Palabras Clave: Carga- acarreo, enfoque sistémico, herramienta computacional, modelo conceptual.

CONCEPTUAL MODEL OF OPEN PIT ORE 
LOADING AND TRANSPORT SYSTEMS

  
Abstract: Operational research applied to open-pit mines, under a systemic approach, which allowed 
the modelling of mineral loading and transport systems. Sub-processes considered to have the greatest 
impact on the mining cost structure, representing between 50% and 60%. Activities included sampling 
schedules for the San Isidro, Los Barrancos, Las Pailas, Cerro Bolívar and Altamira iron mines. The 
degree of complexity of these processes was considered by the number of variables and interactions found, 
resulting in a Conceptual Model called FRED, whose components are: (1) Excavation Front; (2) Routes; 
(3) Mining Equipment; and (4) Mineral destinations. The FRED Model, represented the platform for 
the design of a computational tool under the Java Script language, called ACATEU, which supports the 
configuration of the entities described above; which means a comparative advantage over other models, 
since it allows to combine operating scenarios in open pit mines according to unconventional variables.

Keywords: Load-carry, systemic approach, computational tool, conceptual model.
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I. INTRODUCCIÓN
Como una de las industrias más globales, la indus-

tria minera se encarga de la obtención de las materias 
primas en su estado natural. Se enfoca en encontrar, ex-
traer, procesar y comercializar los recursos minerales 
de la tierra para suministrar los metales y minerales que 
ayudan al mundo a crecer [1]. Sin embargo, aunque la 
minería sigue siendo cuestionada por el impacto nega-
tivo al ambiente, el Banco Mundial estima que cerca 
de 3.5 billones de personas viven en países ricos en pe-
tróleo, gas o minerales y que con un buen gobierno y 
una gestión transparente, los ingresos de las industrias 
extractivas pueden tener un impacto en la reducción de 
la pobreza y el fomento de la prosperidad compartida, 
respetando las necesidades de la comunidad y el me-
dio ambiente [2].Uno de los factores principales que 
ha impulsado el crecimiento de la actividad minera a 
nivel mundial, está relacionado al tipo de explotación 
que predomina, la cual obedece al método de fosa abier-
ta (open pit) y tajo abierto (open cut). Esto debido al 
fácil acceso a minerales ubicados en zonas difíciles; 
a la evolución de la tecnología minera para el manejo 
de grandes volúmenes de material; elevada automati-
zación; mejores registros de seguridad que la minería 
subterránea; y uso de nuevos avances en el área de vo-
ladura, haciendo rentable la extracción del mineral de 
bajo tenor, por tonelada de material removido. 

Dentro de los sub procesos de mayor impacto para 
el cumplimiento de las metas de despacho de mineral 
en operaciones a cielo abierto, se encuentra el de carga 
y acarreo por la condición de manejo de grandes volú-
menes de material, dentro del cual se encuentra mena y 
materia prima no conforme (mpnc), desde los frentes de 
producción de la mina hacia los muelles y/o estaciones 
de carga y depósitos; que en el caso de la minería de 
hierro oscila entre 10 mil a 200 mil toneladas métricas 
por día [3].

Estos sub procesos tienen como objetivo fundamen-
tal el de retirar o cargar el material volado del frente 
de excavación y transportarlo adecuadamente a los dis-
tintos destinos, dependiendo del esquema de operación. 
En función de este objetivo, la productividad en la mina 
está relacionada con las toneladas de material (mena/
mpnc) acarreado por turno de trabajo.

Existe una marcada correspondencia entre el tama-
ño de la producción y la productividad, siendo uno de 
los factores más importante el tamaño de los equipos 
utilizados en las actividades de explotación (carga y 
acarreo) [4]. Por ende, uno de los problemas más difí-
ciles para la optimización de la explotación minera su-
perficial es la elección de la flota óptima de camiones y 
cargadores [5].

Debido a esta mecanización, existe un impacto con-
siderable en la estructura de costos de la mina, repre-
sentando la carga-acarreo entre un 50% a 60%, encon-
trándose el porcentaje restante a los otros sub procesos 
mineros como la perforación, la voladura y los servicios 
auxiliares. Esto implica, que cualquier ahorro generado 
por una mejora en la carga y el acarreo impactan di-
rectamente en un costo menor por tonelada de material 
transportado. Por lo tanto, es necesario obtener una alta 
productividad con la correcta asignación de camiones y 
palas, como indican varios estudios [6]-[7]- [8].

Este es uno de los mayores desafíos de la gerencia 
de planificación de mina, dado que uno de los proble-
mas más frecuentes son los llamados tiempos muertos 
o demoras relacionadas a camiones que esperan para 
ser cargados o cobertura insuficiente de la demanda de 
palas, que se traduce en sub utilización del equipo. En 
ambos casos, existe una disminución en el tiempo efec-
tivo de operación de carga-acarreo.

Otra consideración importante es el ciclo minero en 
su contexto holístico, dado que involucra tiempos varia-
bles en función a la calidad de la voladura o fragmenta-
ción del material, rendimientos de los equipos de carga 
y acarreo, distancias que varían de acuerdo al cambio en 
los frentes de excavación, variaciones en las condicio-
nes de la mina y los diferentes destinos que se pueden 
presentar.  

Por otra parte, en un análisis sistémico del proceso 
minero, se plantea la interdependencia de la prepara-
ción del terreno, la excavación y la carga, el transporte 
y el tratamiento de minerales, lo que se traduce en  que 
"el costo óptimo por tonelada no puede obtenerse tra-
tando de minimizar cada uno de los costos operativos 
individuales"[9].  

Por estas razones, un modelo debe considerar (1) la 
heterogeneidad de la flota de equipos; (2) el carácter 
dinámico y estocástico de las variables inmersas en el 
ciclo minero; y (3) la interdependencia de variables cla-
ve a lo largo del proceso integral; permitiendo una pla-
nificación más ajustada a las condiciones particulares y 
reales de la mina. 

Es por ello, que partiendo de un enfoque sistémico, 
esta investigación se circunscribió a la construcción de 
un modelo conceptual del sistema de carga y acarreo 
de mineral en minas a cielo abierto, como base para la 
optimización vía simulación de las variables clave que 
intervienen en el sistema integrado. 

Este artículo está estructurada como sigue: funda-
mentación ontoepistemológica;  aspectos metodológi-
cos; modelo conceptual del sistema de carga y acarreo 
de mineral en minas a cielo abierto; Red de Petri del 
sistema; y finalmente, las conclusiones.

Salomón et al., Modelo conceptual de sistemas de carga y acarreo de mineral en minas
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II. DESARROLLO

A. Fundamentación ontoepistemológica de la inves-
tigación

La investigación está circunscrita en una concep-
ción sistémica, basada en la Teoría General de Sistemas 
(TGS). Bertalanffy como su creador señala al respecto, 
que teoría no debe entenderse en su sentido restringido, 
esto es, matemático, sino que la palabra teoría está más 
cercana, en su definición, a la idea del paradigma de 
Kuhn, en términos de un modelo general para entender 
la realidad [9].

La TGS no es sólo un modelo conceptual que per-
mite construir una interpretación abstracta de la reali-
dad. A partir de la teoría de sistemas se generan mo-
delos mentales diferentes para analizar y comprender 
esa realidad. Modelos que son más aptos para realizar 
interpretaciones e intervenciones, cuando mayor es el 
relacionamiento entre las partes y del conjunto con el 
medio que lo rodea y condiciona [10].

Por lo tanto, se aboga por una visión holística en 
el estudio del sistema minero o proceso de extracción 
de mineral en minas a cielo abierto, como entidades, 
más que como conglomerados de partes. Considerando 
como entidades, los frentes de excavación, las palas, ca-
miones, cargadores, rutas y destinos.

El interés de este enfoque se dirige al desempeño del 
sistema completo, aun cuando se examina el impacto en 
una sola de sus partes (carga-acarreo). Esto, dado que 
hay algunas propiedades del sistema que sólo pueden 
tratarse desde una perspectiva holística. Estas propieda-
des se derivan de las relaciones entre las partes de los 
sistemas: cómo interactúan y encajan entre sí [11].

Otra perspectiva abordada en la investigación, es 
la relacionada a la complejidad. Dado que una opera-
ción minera a cielo abierto es un sistema complejo, que 
enfrenta condiciones operativas afectas a factores de 
variabilidad, como la duración de los tiempos de car-
ga, descarga y transporte; y que adicionalmente tiene 
la necesidad de tomar un gran número de decisiones 
operacionales en tiempo real durante un turno de ope-
ración. Esta complejidad también es referida en cuanto 
a la cantidad de componentes que tiene y por la diversi-
dad de configuraciones que puede adoptar dependiendo 
de las iteraciones entre los estados iniciales, sus propios 
patrones de comportamiento y el contexto en el que 
opera [12].

III. METODOLOGÍA

A.  Tipo de estudio 
Teniendo en cuenta las acciones clave del objetivo 

general y los objetivos específicos, y el alcance de la 
teoría de sistemas, se puede decir que la investigación 
desarrollada se ajustó a un nivel descriptivo-analítico, 
al proponer el diagnóstico, determinación de variables 
clave, parámetros, indicadores operativos y ejes estra-
tégicos de acción para la conceptualización de sistemas 
de carga y acarreo de mineral, circunscrito en el Proce-
so de Extracción de Mineral.

La investigación descriptiva tiene como objetivo la 
descripción del evento de estudio. Este tipo de inves-
tigación se asocia al diagnóstico y el propósito es ex-
poner el evento estudiado, haciendo una enumeración 
detallada de sus características. Como complementarie-
dad en la investigación holística, la investigación analí-
tica implica más bien la reinterpretación de lo analizado 
en función de algunos criterios, dependiendo de los ob-
jetivos del análisis [13].

Por lo que los mencionados niveles (descriptivo-ana-
lítico) estudian el sistema de carga y acarreo de mineral 
desde las variables emergentes y sus principales interre-
laciones, dentro de un sistema mayor (proceso minero), 
enfatizando en general los parámetros de mayor critici-
dad e impacto a la productividad.

B.Diseño de la investigación
Atendiendo a los aspectos operativos de la investiga-

ción, el diseño fue de campo, dado que la información 
recolectada con relación al sistema de carga y acarreo 
de mineral en minas a cielo abierto, fue tomada directa-
mente en su ambiente natural o de desarrollo, constitui-
do por las operaciones en minas de hierro del Cuadrilá-
tero San Isidro, Cerro Bolívar y Altamira.  Localizadas 
en Ciudad Piar, estado Bolívar, operadas por la empresa 
Ferrominera Orinoco.

En este contexto, el estudio abarcó la actividad “Ex-
tracción de Mineral” descrito en el “Proceso Producción 
de Mineral Fino y Grueso, Código: 908-Fp” compren-
dido por la extracción y el acarreo del mineral de hierro 
desde los frentes de producción, y desde las plantas de 
trituración hasta las estaciones de carga, para su poste-
rior entrega a transporte ferroviario [14].

C. Actividades de campo  
Las actividades consistieron en cronograma de 

muestreo a los diferentes yacimientos de mineral. En 
estas visitas se realizaron entrevistas al personal de 
producción y mediciones a diferentes ciclos de carga y 
acarreo [15]. A continuación se detallan las actividades 
de campo:
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TABLA I. Plan de actividades - Ferrominera Orinoco-Ciudad Piar.

Salomón et al., Modelo conceptual de sistemas de carga y acarreo de mineral en minas

Propósito Actividades
1. Revisión de los planes de mina a corto,

mediano y largo plazo.
• Revisión Normativa Minera Regional,

Nacional e Internacional.

• Análisis del Plan de Mina y Planes
Subyacentes (RRHH, ambiente, seguridad,
mantenimiento, aseguramiento de la
calidad, otros).

1. Caracterización del Proceso de Minería. • Configuración actual de frentes de
mina/centro de acopio.

• Determinación de mapa de proceso Minero
(estratégicos – claves –apoyo).

• Caracterización de proceso carga y acarreo
(entradas- proveedores internos/externos –
clientes internos/externos).

• Distribución de tiempos de operación.
• Estructurade costos minería.

1. Análisis rendimientos, disponibilidad, 
eficiencia equipos mineros. 

• Listado de equipos
mineros/cantidad/status/función/ubicación.

• Plan de mantenimiento.
• Tipos de paradas y frecuencia porequipo.
• Revisión de estudios realizados a equipos

mineros.
• Revisión de históricos de rendimientos y

confiabilidad.
1. Medición de variables de operación • Toneladas de material (t/turno).

• Distancias de acarreo (m).
• Tiempos de carga/ descarga de palas y

cargadores (seg).
• Tiempos de maniobra, acarreo, ida –

retorno (seg.)
• Tiempos de demoras (seg.)
• Tiempo efectivo de trabajo por turno

(h/turno).

D. Técnicas e instrumentos de recolección de la in-
formación

Las técnicas de recolección de datos utilizadas en la 
compresión de la realidad en su contexto natural y sisté-
mico fueron la revisión documental, técnicas de mues-
treo, observación directa, entrevista semiestructurada y 
taller de reflexión colectiva. Se detallan a continuación:

1)Revisión documental: Esta técnica se utilizó con 
el fin de hacer una revisión de toda la documentación 
referente a los sistemas de carga y acarreo de mineral a 
cielo abierto en el contexto de las empresas mineras a 
nivel nacional e internacional, las características de los 
equipos mineros, la revisión de registros históricos de 
producción FMO, entre otras documentaciones asocia-
das a planes estratégicos y mineros.

2)Técnicas de muestreo: Estas técnicas son de suma 
importancia para cualquier investigación inferencial, ya 
que como lo plantea [16], “cualquier procedimiento de 
muestreo que produzca inferencias que sobreestimen, o 
subestimen, de forma consistente alguna característica 
de la población se dice que está sesgado”. Por lo tan-

to, se ejecutó un cronograma de muestreo que abarcó 
las diferentes minas, esquemas operativos, teniendo en 
cuenta las combinaciones de pala-camión y configura-
ciones de minas.

3)Entrevistas semiestructurada: Las entrevistas rea-
lizadas al personal activo y jubilado de la Gerencia de 
Minería - Ciudad Piar, fue de gran utilidad para el en-
tendimiento del proceso minero y su evolución a la luz 
del proceso económico, social y político del país. En 
este sentido, cabe resaltar la entrevista realizada al Sr. 
Cesar Ron, trabajador jubilado de Ferrominera Orino-
co, quien comenzó en la industria minera en el año 1961 
con la Orinoco Mining Company subsidiaria de la Uni-
ted States Steel Corp, desempeñándose como Operador 
de Palas (Palero).

4)Taller de reflexión colectiva: Este taller se llevó 
a cabo en la Gerencia de Minería con la participación 
del Superintendente de Minas, Superintendente de Pro-
ducción, Superintendente de Planificación y Control, 
Superintendente de Servicios y Desarrollo y el Jefe del 
Área de Planificación de Minas. Tuvo como objetivo 
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“Identificar las variables clave del sistema de acarreo de 
mineral en minas a cielo abierto” en el contexto de una 
reflexión colectiva [17].

E. Tabulación, medición y análisis de la información
Las técnicas de tabulación, medición y análisis de 

datos se seleccionaron en función de los objetivos es-
pecíficos planteados en la investigación y en los datos 
obtenidos en la revisión documental, el muestreo de va-
riables fundamentales del proceso de carga y acarreo 
de mineral, entrevistas y el taller de reflexión colectiva.

Dentro del análisis cuantitativo y cualitativo de los 
datos, se empleó (1) la técnica estadística de estimación 
paramétrica; (2) el análisis estructural; y (3) Redes de 
Petri.

1) Técnica de estimación paramétrica: Para el caso 
de la presente investigación, se estimaron como princi-
pales parámetros los promedios de: tiempo de maniobra 
del camión en la excavadora; tiempo de carga de camio-
nes por excavadora; tiempo de ida del camión; distan-
cia recorrida; tiempo de descarga del camión; tiempo 
de retorno del camión; tiempo de espera del camión por 
excavadora; y número de pases de la excavadora para el 
llenado del camión.

Esto permitió la estimación del tiempo promedio de 
ciclo de acarreo de mineral desde frentes de producción 

hasta plantas, muelles y/o depósitos, para distintas com-
binaciones de excavadoras – camiones roqueros. 

2) Técnica de Análisis Estructural: El Análisis Es-
tructural es una herramienta de estructuración de una 
reflexión colectiva. Esta reflexión se dio a partir de la 
realización de un Taller con la Gerencia de Minería y 
las Superintendencias. Ofrece la posibilidad de descri-
bir un sistema con ayuda de una matriz que relaciona 
todos sus elementos constitutivos, haciendo aparecer 
las principales variables influyente y dependientes y por 
ello las variables esenciales a la evolución del sistema. 

3) Redes de Petri (RdP): Considerado la carga y el 
acarreo de mineral como un sistema de eventos discre-
tos, se desarrolló bajo la metodología de Redes de Petri 
(Rdp). Estas son aplicadas para la modelación de sis-
temas las cuales ofrecen una forma de representación 
gráfica y matemática de los sistemas modelados.  La 
formalidad matemática de la RdP proporciona herra-
mientas de análisis para los posibles estados a los que el 
sistema modelado pudiera alcanzar [18].

Los componentes para la aplicación de RdP se expli-
can en la tabla II. Formalmente, una Red de Petri se de-
fine como una quíntupla, RP = (P, T, F, W, M0) donde:

Aunado a la complejidad, aspectos como las condi-
ciones del frente de excavación por efecto de la voladu-

TABLA II. Componentes de RdP

P={p1,p2,…,pm} Conjunto finito lugares.
T={t1,t2,…,tn } Conjunto finito de transiciones.
F⊆(P ×T) ∪ (T ×P) Conjunto de arcos dirigidos de la RdP=

subconjunto del producto cartesiano de todos los
nodos P y T.

W:F→{1, 2, 3, …} Función de pesos de los arcos.
M0:P→{1, 2, 3, …} Marcado inicial de la red.

P∩T=∅ y P ∪ T≠∅

IV. RESULTADOS

A.  Modelo conceptual del sistema de carga y aca-
rreo de mineral 

Un sistema minero a cielo abierto representado bá-
sicamente por las actividades de perforación, voladura, 
extracción y acarreo de mineral, es un proceso com-

plejo, dinámico e interrelacionado que requiere de un 
análisis sistémico para su correcta comprensión. Esta 
complejidad quedó sustentada en las cuarenta y ocho 
variables definidas en el análisis estructural planteado, 
dando como resultado las variables clave e interrelacio-
nes representadas en la figura 1. 
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ra, distancias entre las diferentes zonas de explotación, 
condiciones de la rutas, tiempos de carga y de acarreo, 
avance en las minas son aspectos cambiantes que defi-
nen este sistema como estocástico, debido a que la ope-
ración del sistema varía a lo largo del tiempo de acuerdo 
a unas leyes no determinísticas, teniendo un efecto en 
los costos y por ende en la productividad.

Asimismo, las características de alto costo de inver-
sión y gran variedad de marcas, modelos y tamaños de 
equipos mineros como palas, cargadores frontales y ca-
miones, conduce cada día más a la búsqueda de herra-
mientas para el análisis de la eficiencia de los equipos 
existentes y los proyectos de inversión futura, en fun-
ción de encontrar la configuración óptima de equipos 
para la operación.

También se derivan otros aspectos no menos impor-

tantes relacionados con la seguridad en mina, dado por 
la velocidad máxima de acarreo de acuerdo al perfil de 
la ruta, condiciones ambientales cambiantes, tipo de 
material acarreado y equipos con tecnologías cada vez 
más sofisticadas. Esto, conlleva al fortalecimiento con-
tinuo de la capacidad técnica del recurso humano y el 
desarrollo de habilidades en gestión de la calidad, para 
un mejoramiento continuo. 

De allí, que la función objetivo que se desprende 
del modelo propuesto es la de maximizar el volumen 
de carga y acarreo de material (mena/mpnc), efectuada 
por cargadores y  camiones, desde los distintos frentes 
de excavación hasta sus respectivos destinos (planta, 
muelle, depósitos), con criterios de eficiencia, costos, 
calidad, seguridad y ambiente (ver figura 2).

Salomón et al., Modelo conceptual de sistemas de carga y acarreo de mineral en minas

Figura 1. Interdependencia de variables en sistema carga-acarreo [19]- [20].

Figura 2. Componentes del modelo conceptual propuesto (FRED).
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Estos componentes se asocian al ciclo minero repre-
sentado como una red de transporte: las palas o puntos 
de carga como nodos oferentes, los sitios de vaciado 
como nodos demandantes y las rutas entre estos puntos 
como los arcos del sistema. 

B.Red de Petri del sistema de carga y acarreo de mi-
neral

De acuerdo a los componentes definidos, el mode-
lo considera un sistema minero en donde se tiene un 
frente de excavación, donde arriban camiones para ser 
cargados por palas o excavadoras. Para este sistema los 
lugares Pi son identificados en la tabla III, siendo que 
sólo se consideran dos estados de transición T= {t0, t1}

TABLA III. Definición lugares –transiciones.

La Red de Petri (RdP) correspondiente al sistema 
mostrado en la figura 2, se representa en la figura 3, 
donde los estados que se describen en el sistema se de-
notan como lugares de la RdP.

P0 FExcav Frente de excavación

P1 Planta Planta de trituración

P2 OpPlanta Operador de planta

P3 MPNC Depósito mpnc

P4 Muelle Muelle o estación de carga

Figura 3. RdP del sistema de carga- acarreo

El estado inicial del sistema modelado por la RdP de 
la figura 3, indica que existen camiones en el frente de 
excavación (P0), que el proceso de carga y las condi-
ciones operativas en mina están listas (P2) para recibir 
el material en la planta de trituración (P1), así como el 
depósito de materia prima no conforme (P3) y el muelle 
(P4) están habilitados para recibirlos. 

El marcado de este estado sería M0 = (10100), que 
corresponden a los tokens de los lugares M0 = (p0 p1… 
p4), respectivamente. Bajo estas condiciones, la tran-
sición t0 se encuentra habilitada, es decir, para que un 
camión sea cargado por la pala. La restricción obligato-
ria en este punto es que el material esté disponible en el 
frente de excavación (volado/fragmentado).

El estado de la RdP M1 = (11000) después del dis-
paro de t0, indica que el mineral todo en uno extraído 

en el frente de producción está disponible en planta, y 
el muelle también disponible para recibirla. Los esta-
dos subsiguientes quedan de la forma: M2 (10100), M3 
(01000) y M4 (00100), obtenidos después del disparo 
de t1, donde el frente de excavación, la planta de tritu-
ración y los depósitos de MPNC y muelle se encuentran 
disponibles para continuar con el proceso, cuyo disparo 
generaría el marcado M0, el cual corresponde al estado 
inicial del sistema.

La figura 4, describe el modelo conceptual del siste-
ma de carga- acarreo en RdP, que fue de utilidad para 
el desarrollo del modelo de simulación de eventos dis-
cretos como herramienta computacional útil para la 
generación de escenarios operativos que conducen a la 
optimización del sistema. 
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Figura 4. Simulación en RdP del sistema de carga- acarreo

La descripción de variables de entrada consideradas en el modelo se detalla a continuación.

TABLA IV. Variables de entrada definidas para el sistema de carga-acarreo de mineral.

a b

dc

Componente Variable Unidad
Frentes de 
Excavación

Frentes de excavación
Condición del frente de excavación
Turnos por día
Mena
Materia prima no conforme

excavación
%

turnos
%
%

Rutas Distancia a nivel
Distancia en bajada
Distancia en subida
Velocidad máxima permitida
Condición de la ruta

m
m
m

km/h
%

Equipos Nº de palas
Nº de cargadores
Nº de camiones
Capacidad de pala
Capacidad de cargador frontal
Capacidad de camión
Condición de la pala
Condición del cargador frontal
Condición del camión
Tiempo carga pala
Tiempo descarga pala 
T iempo descarga cargador. 
T iempo descarga camión 
Velocidad pala
Velocidad cargador
Velocidad de carga cargador
Velocidad camión cargado
Velocidad máxima camión 
Probabilidad de falla

palas
cargadores
camiones

yd3

yd3

ton
%
%
%
seg
seg
seg
seg

km/h
km/h
km/h
km/h

%

Destinos Plantas 
Muelles
Depósitos

plantas
muelles

depósitos
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V.CONCLUSIONES
El Análisis Estructural realizado al proceso de ex-

tracción de mineral, en conjunto con las variables emer-
gentes que surgieron al integrar el aporte subjetivo pro-
veniente de la experiencia de la alta y media gerencia 
y los elementos de la racionalidad objetiva dada por el 
análisis estadístico realizado a las operaciones en mi-
nas, determinaron las variables y parámetros del siste-
ma de carga y acarreo, bajo un enfoque sistémico. 

Dentro de las variables de mayor impacto definidas 
en el modelo conceptual del sistema de carga y acarreo 
de mineral se encuentran: la condición del frente de ex-
cavación, producto del resultado de la voladura; la re-
lación mena/mpnc; rendimiento de equipos de carga y 
acarreo; condiciones de las rutas; distancias de acuerdo 
a perfiles de acarreo; velocidad máxima de seguridad; 
destinos habilitados por tipo de material; entre otros. 
Este modelo contribuye al análisis de estos sistemas 
partiendo de cuatro componentes: frente de excavación 
– equipos – rutas y destinos. Permitiendo un análisis 
bajo una visión integradora de las operaciones en mi-
nas.

La modelación del sistema a través de una Red de 
Petri, representada como una red de transporte, permi-
tió definir los frentes de excavación en donde se ubica 
el equipo de carga, como nodos oferentes; los sitios de 
descarga o destinos como nodos demandantes y las ru-
tas entre estos puntos como los arcos del sistema. Bajo 
esta configuración, la función objetivo se fundamentó 
en la maximización del volumen de carga y acarreo de 
material (mena/mpnc), efectuada por palas- cargadores 
frontales y camiones, desde el frente de excavación has-
ta sus respectivos destinos (planta, muelle, depósitos). 

El modelo conceptual, evidenció el carácter dinámi-
co, complejo y variante del sistema de carga y acarreo 
de mineral, lo cual sirvió como plataforma para el  dise-
ño de  una herramienta computacional bajo el lenguaje 
JAVA SCRIPT [21],   que  admite la configuración de 
las entidades descritas anteriormente; lo que significa 
una ventaja comparativa sobre otros modelos, porque 
permite combinar escenarios de acuerdo a variables no 
convencionales cómo:  condición de frentes de excava-
ción, flotas heterogéneas, relación mena/mpnc, condi-
ción de las rutas, perfil de acarreo y distintos destinos 
de descarga. Esto, considerando restricciones como la 
velocidad máxima de acarreo para distintas rutas; res-
tricción de equipo de carga por frente de excavación; y 
la carga de camiones, dada su máxima capacidad. 

Esta herramienta computacional, permitirá a la ge-
rencia de minería a cielo abierto la simulación del sis-
tema de carga - acarreo de mineral, fundamentado en 
parámetros de eficiencia y productividad, así como la 

configuración en función de las premisas encontradas 
en el plan de mina. Estas premisas, están relacionadas 
principalmente con las distintas combinaciones de equi-
pos mineros, dada la disponibilidad física y especifica-
ciones de calidad del mineral.
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Resumen: La responsabilidad social corporativa (RSE) conlleva a la comprensión de que la ética y la moral, 
son aspectos básicos que los directivos de las organizaciones consideran al momento de utilizar métodos 
de gestión en el trabajo empresarial, con el fin de lograr que su comportamiento humano sea trasladado a 
la empresa de una forma responsable y transparente frente a la sociedad. El objetivo de la investigación 
es determinar de qué forma la RSE se aplica en el capital humano dentro de las empresas bananeras, el 
método desarrollado en la investigación es cuantitativo, el alcance es descriptivo y se desarrolló para 
conocer las prácticas de RSE en el capital humano, los resultados indican que los directivos consideran 
que la comunicación es fundamental en sus empresas, porque los empleados y trabajadores tienen 
libertad para expresarse (0,933) y les preocupa las relaciones con la comunidad y su entorno (0,913). Este 
artículo contiene cinco apartados, que abarcan criterios sobre los factores que evalúan la RSE y son a) 
talento humano, b) consumidor, c) sociedad y d) medioambiente, se utilizó una muestra de 120 empresas 
bananeras, el análisis de fiabilidad con el Alfa de Cronbach es de 0,951 de los 25 ítems estudiados.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Capital Humano, Sector bananero, Stakeholders.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IN THE 
CONTEXT OF THE HUMAN CAPITAL OF BANANA 

COMPANIES IN THE PROVINCE OF LOS RÍOS - ECUADOR
  

Abstract: Corporate social responsibility (CSR) leads to the understanding that ethics and morality are 
basic aspects that managers of organizations consider when using management methods in business 
work, in order to achieve that their human behavior be transferred to the company in a responsible and 
transparent way in front of society. The objective of the research is to determine how CSR is applied 
in human capital within banana companies, the method developed in the research is quantitative, the 
scope is descriptive and developed to learn about CSR practices in human capital The results indicate 
that managers consider communication to be fundamental in their companies, because employees and 
workers are free to express themselves (0.933) and are concerned about relations with the community 
and its environment (0.913). This article contains five sections, which cover criteria on the factors that 
evaluate CSR and are a) human talent, b) consumer, c) society and d) environment, a sample of 120 banana 
companies was used, the reliability analysis with the Alpha of Cronbach is 0.951 of the 25 items studied.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Human Capital, Banana Sector, Stakeholders.
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I.INTRODUCCIÓN
En los recientes años se puede observar un cambio 

de directrices en las empresas y la aplicación de normas 
hacia sus procesos de forma voluntaria, la obligatorie-
dad también se relaciona a nivel socio empresarial [1], 
el contexto de las actividades laborales con las prácti-
cas que se desarrollan internamente, son orientadas al 
desempeño libre y voluntario del colaborador, llevando 
a un alcance máximo de desarrollo económico  para la 
empresa [2], esta forma no rutinaria implica que los em-
presarios bananeros, acepten los procesos de cambio en 
cuanto a la gestión de sus recursos tangibles, direccio-
nándose además  a los recursos intangibles [3] .

Desde este punto de vista, el objetivo de la investiga-
ción es relacionar los factores que intervienen en la RSE 
especialmente con el capital humano, en el contexto de 
un sector agrícola de importancia. Los métodos que se 
aplicaron en este estudio se remiten a la identificación 
de las características del talento humano, consumidor, 
sociedad y medio ambiente, la implicación de estos 
elementos en el estudio se refiere al contexto interno y 
externo de la RSE, las gestiones que realizan los direc-
tivos de las empresas en base a una RSE, serán recom-
pensados por las partes interesadas [4], posteriormente 
se aplicó el instrumento, el cuestionario con 25 ítems 
dirigido a los administradores, gerentes o propietarios 
de las empresas bananeras ubicadas en la región costa.

El artículo se estructura en cinco partes, en la prime-
ra se especifica la introducción al estudio, identificando 
de manera concreta el objetivo del estudio, en la segun-
da parte se argumentan los fundamentos científicos de 
estudios encontrados en referencia a la RSE y el capital 
humano. En la tercera parte se desarrolla la metodolo-
gía, sistematizando los métodos y la técnica utilizada, 
por lo que es cuantitativa, en la aplicación del instru-
mento se obtuvo la fiabilidad de 0,951, cuyo resultado  a 
partir de los elementos que se observaron dan una cuan-
tificación aceptable.

II.DESARROLLO
En el desarrollo de este trabajo de investigación se 

consideró dos partes relevantes, la primera, en relación 
al nivel interno con las actuaciones de los empresarios 
bananeros con el capital humano y la segunda con res-
pecto a las actuaciones en referencia a los consumido-
res, la sociedad y medioambiente.

A.Talento humano
El enfoque del talento humano se sustenta en la 

educación, como uno de los factores primordiales en 
su formación, ya que desarrollará nuevos procesos y 
avances sociales e individuales, que aportarán al cre-

cimiento dentro de la empresa [1]. De la misma forma, 
el desarrollo de un país depende de la educación de su 
población, ya que en base a ella se genera rendimiento 
y crecimiento, contrayendo los índices de pobreza, a la 
vez promueve beneficios propios y colectivos creando 
proyectos futuros que extienden las capacidades pro-
ductivas [1].

La inserción educacional en Ecuador durante el Go-
bierno del Presidente Rafael Correa creció en niveles 
significativos disminuyendo el analfabetismo de un 
10% a un 5.8% mediante programas y proyectos, crean-
do escuelas colegios y universidades con programas de 
educación dual, el quintil de pobreza no necesita justicia 
si no igualdad de oportunidades, rompiendo la disyun-
tiva de calidad, equidad y demostrando que se puede 
fusionar las dos cosas, por lo que el tema educativo en 
la construcción de un capital humano capacitado y con 
mayor conocimiento es fundamental [5]. 

La orientación de los empresarios con respecto al 
capital humano, desde la percepción moral, es parte de 
la ética en los negocios, pues la  responsabilidad indi-
vidual que se asuma en las empresas hacia sus colabo-
radores tendrá una medida de su accionar en cuanto a 
la RSE [6].

Una práctica de RS positiva, son las políticas que 
la empresa asuma con respecto a su talento humano, 
cuando los procesos o procedimientos son llevados de 
forma acertada, tienen una relación directa con la im-
plementación de una cultura organizacional adecuada 
y con decisiones transparentes, ya sea para seleccionar 
personal, reclutarlo o capacitarlo, en este sentido, la RS 
se enfoca a transparentar las operaciones en las organi-
zaciones [7].

En definitiva, el entorno en el que se desarrolla el ta-
lento humano debe estar orientado a la justicia, la esta-
bilidad laboral y la armonía en el trabajo, estos aspectos 
brindan un valor agregado a la actividad empresarial y 
por ende a la RS [8].

B.Consumidor
El análisis del consumidor desde el enfoque de la 

RS, tiene relación con acciones conducentes a la con-
ducta justa y ética que debe reflejar la empresa frente a 
los grupos de interés, sean socios, proveedores o consu-
midores, las prácticas justas de comportamiento respon-
sable y de respeto son elementos que disminuyen la co-
rrupción [9]. Un aspecto preponderante en este contexto 
es la cultura organizacional de las empresas, resulta hoy 
en día un factor muy relevante en el comportamiento de 
la empresa en referencia a los consumidores [10], en los 
países el consumo de bienes prioritarios está enmarcado 
en la necesidad del consumidor del mercado, por ello la 
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RS es una decisión que debe ser incorporada dentro del 
plan estratégico de la empresa y mantenerlo como polí-
tica empresarial donde su prioridad es concienciar a sus 
empleados, directivos y consumidores en los siguientes 
aspectos [11]:

1.Compromiso y asignación de la gerencia general 
para la implementación de mejoras para que se invierta 
en el talento humano.

2.Compromiso en participar en las capacitaciones, 
entrenamientos, charlas, simulacros (cliente fantasma) 
para fortalecer los conocimientos y aplicarlos.

3.Informar de manera completa y  transparente acer-
ca del producto que va adquirir y brindarle un servicio 
al cliente.

4.Cumplir los plazos de entrega ( mediante una 
alianza estratégica con proveedores de transporte)

5.Garantizar que la materia prima sea de excelente 
calidad.

6.Velar que los steakholders entiendan la responsa-
bilidad de entregar un excelente producto.

7.Contar con un área de servicio al cliente que cum-
pla con garantías y tiempos a los clientes. 

8.Brindar al cliente modalidades de pago con el ob-
jetivo de que pueda acceder al producto.

9.Establecer claramente los nichos de mercado y la 
estrategia para cada uno de ellos y de convertir al pro-
ducto accequible para todos los estratos.

En el proceso de producción de bienes, el produc-
to final que va al consumidor debe cumplir con todos 
los requerimientos y expectativas del mismo, el capital 
humano de la empresa debe estar enfocado en superar 
las expectativas del cliente y garantizar que el proceso 
de producción sea extremadamente cuidadoso y cumpla 
con los estándares de calidad  y excelencia lo que garan-
tizará el crecimiento económico de la empresa, desarro-
llo del personal y aporte a la sociedad [12].

 El capital humano de las bananeras conoce el im-
pacto que su trabajo tiene en el ciclo productivo en el 
cual se desarrolla, la responsabilidad de la empresa es 
contar con su recurso humano capacitado y especializa-
do para que el consumidor reciba toda la información 
referente a las características del producto y que cuenta 
con las revisiones de calidad requeridas por las entida-
des de control [13].

Para el autor [9] en cuanto a los consumidores hace 
referencia a que las empresas proporcionen de una ma-
nera correcta clara y verídica la información sobre los 
bienes y servicios al consumidor de manera que satisfa-
ga y fidelice al cliente. La utilización adecuada de cada 
uno de los recursos implementados minimiza riesgos en 

el ámbito de desarrollo de los productos, la información 
debe ser manejada de una forma delicada y confidencial 
empresa versus cliente [9]. Para [14] la mercantiliza-
ción de bienes o servicios deben promoverse a través de 
normativas que cumplan con regulaciones y que brin-
den  seguridad al consumidor, desde esta perspectiva la 
RS en las empresas bananeras es fundamental para el 
desarrollo de sus procesos y de la obtención de la fruta 
para el mercado internacional.

C.Sociedad
Si la RS se asume en las empresas de forma volun-

taria y sus directivos generan un ambiente adecuado 
en las relaciones externas, la comunidad se beneficia 
de estas acciones, la justicia social es percibida por la 
sociedad como el resultado ético y moral, que es retri-
buido por parte de terceros hacia aquellos que necesitan 
una adecuada atención, el papel que tiene el Estado en 
este sentido, es promover políticas que contribuyan al 
impulso de la RS [15]. Los directivos de las empresas, 
al asumir que la justicia social está ligada a la ética del 
cuidado, reconocen que el derecho humano tiene su-
premacía sobre aspectos básicos en la sociedad, efec-
tivamente, el respeto hacia este valor universal, tiene 
sentido, por la aplicación real de la RS con la sociedad, 
es decir, la decisión de asumir las consecuencias u omi-
siones de las acciones que se realicen en las empresas, 
tiene concordancia con la RS [16].

La generación de empleo por parte de las organiza-
ciones, es un aspecto de ayuda mutua, la contribución 
de ambas partes para su desarrollo empresarial es inne-
gable, por lo tanto, la RS, puede ser considerada como 
aquella gestión que promueve el crecimiento de capital 
intangible para las organizaciones [17]. El análisis de la 
generación de empleo por parte de las empresas, debe 
ser visto desde dos puntos de vista, el primero desde 
el orden económico, pues las empresas tienen su posi-
cionamiento financiero y de acuerdo a aquello se pre-
ocupan de contratar capital humano, en segundo lugar 
la observancia en el cumplimiento de condiciones de 
trabajo adecuadas, es parte de las decisiones de los altos 
directivos, puesto que las inversiones que se realicen es 
este aspecto, al inicio se verán como un gasto, sin em-
bargo es una inversión que genera valor agregado para 
el crecimiento de los negocios [18] .

D.Medioambiente
La reducción de deterioro del medio ambiente es un 

tema central de la actualidad, lo que implica contar con 
manuales de educación ambiental con los colaboradores 
dentro de la empresa motivando al buen uso de nuestro 
medio ambiente en el que vivimos [19].
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Los países con crecimiento significativo económi-
co viven día a día basada en la excesiva producción y 
consumo, el mismo que afectado  de una manera no-
table la afectación con el medio ambiente, es por esto 
que nuestro habito de vida debe tornarse de una mane-
ra consiente y con responsabilidad colaborando dentro 
de una economía solidaria buscando la recuperación de 
zonas degradadas y la conservación de lugares no con-
taminados [20]. 

La RSE medioambiental se ha convertido en un fac-
tor de competitividad que a medida que pasa el tiempo 
se ha vuelto más consistente y exigente en cada una de 
las prácticas de cuidado con el medio ambiente, las em-
presas multinacionales involucran al capital humano en 
cuanto al cuidado  en el  impacto ambiental en buscando 
día a día  incorporar a sus actividades medidas sosteni-
bles frente a este conflicto [21].

Las empresas bananeras una vez que se implemen-
ten medidas estratégicas competitivas del ambiente to-
marán ventajas en cuanto a su producción que se podrá 
desarrollar de una manera eficiente y los recursos em-
pleados se reducirían de una manera significativa, in-
centivando a sus colaboradores la reutilización y ahorro 
de elementos empleados [21].

La RS está ligada en cada actividad realizada vin-
culada a la ética y valores, estos valores influyentes en 
el talento humano se desarrollan de una manera signifi-
cativa de acuerdo con la sociedad que nos vinculamos 
más que la educación escolarizada infundida de normas 
sociales [22]. 

La problemática ambiental se relaciona directamen-
te entre la sociedad y el valor significativo que se le da 
a la naturaleza y su ética con el medio ambiente, esta 
correlación conlleva a la meditación y reflexión de in-
dagación para aporte en la preservación y cuidado del 
medio ambiente y el ecosistema en el cual vivimos [22].

III.METODOLOGIA
La investigación realizada es cuantitativa porque  

permite detallar el fenómeno de estudio, para lo cual 
se revisó  el estado actual  de las empresas bananeras, 
realizando una caracterización de los resultados.

Mediante el proceso de investigación fueron utili-
zados varios factores y métodos  de campo y biblio-
gráficos, el método de estudio bibliográfico permite el 
análisis de antecedentes de investigación que permiten 
analizar sobre la RSE y el capital humano 

La metodología de campo se realizó específicamente 
con las bananeras de la provincia de Los Ríos, el mismo 
que permitió una investigación práctica directamente 
con los actores principales. El muestreo utilizado fue 
intencional ya que fueron tomadas en cuenta 110 em-

presas dedicadas al cultivo bananero.  
Para la encuesta se propuso un instrumento desarro-

llado considerando cuatro factores, en el cuestionario 
propuesto se establecen los ítems de correspondencia 
con las normas ISO 26000 y principios establecidos en 
la Responsabilidad Social sobre: Empleados, comuni-
dad local, clientes y sociedad. Para cada uno de los fac-
tores establecidos se propone un grupo de indicadores 
que son evaluados a partir de una escala de Likert (1, 
Totalmente Desacuerdo; 2, Desacuerdo; 3, De acuerdo; 
4, Muy de acuerdo; 5, Totalmente De acuerdo).

Los factores mencionados son: talento humano, con-
sumidor, sociedad y medio ambiente; de conformidad 
con la literatura científica analizada, en lo que respecta 
a talento humano, se consideró tres áreas, la primera 
con relación a las responsabilidades de la empresa con 
sus empleados en la asignación de tareas y sobre sus 
capacitaciones para el mejoramiento continuo en su for-
mación, en segundo lugar, se determinó que el aspecto 
ético es fundamental para el desempeño de la conducta 
de los colaboradores en la empresa y en el ambiente la-
boral, en tercer lugar se analizó que la planificación del 
trabajo interno en todos los procesos, es necesario para  
obtener una colaboración real y práctica por parte de los 
empleados y trabajadores de campo en las bananeras.

En el segundo factor, denominado consumidor se 
consideró un elemento básico al realizar los ítems, esto 
es sobre la calidad, se estimó que aquella es sinónimo 
de satisfacción del cliente, por lo que los ítems se di-
reccionaron a identificar sobre la calidad del producto y 
de qué forma sus empleados y trabajadores de campo, 
están preparados para contribuir en este tema.

En el tercer factor, descrito como sociedad, se deta-
lló si la empresa bananera cumple con normas de RS, 
en interacción con la comunidad; finalmente, en el fac-
tor de medio ambiente, se desarrolló dos aspectos: a) 
en el proceso de producción de la fruta, se identificó 
cómo se aplican las normas y b) alrededor de la produc-
ción bananera se estudió cuáles son las acciones para 
la promulgación de principios en el cuidado del medio 
ambiente.

IV.RESULTADOS
En la presente investigación se cumple el alcance de 

los objetivos planteados, ya que es de carácter cuantita-
tiva no experimental de corte transeccional, nos permi-
tió identificar un sistema categorial de cuatro factores: 
talento humano, consumidor, sociedad y medio ambien-
te, a través de los cuales se encontró concordancia entre 
la realidad empírica y la realidad teórica. 

Para estudiar la consistencia interna o fiabilidad de 
medida se usó el Alfa de Cronbach, este resultado es 
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muy aceptable con un valor de 0.951 de los 25 elemen-
tos analizados

Para el estudio de validez de constructo desde un 
punto de vista exploratorio se usó el análisis factorial 
con los siguientes criterios:

a.Para el estudio de adecuación de muestreo se usó 
el indicador de Kaiser, Meyer y Olkin con un resultado 
aceptable de 0.896 por encima del gold standard (0.7). 
Además, El Chi cuadrado de Bartlet muestra valores 
positivos con una significación estadística menor a 0,05 
que permite asumir la hipótesis de representatividad de 
las unidades de observación.

b.En el estudio de comunalidades, al momento de 
la extracción de factores por el método de máxima ve-
rosimilitud no se encuentra estimación de comunalidad 
mayor a uno, por lo que la interpretación de los resulta-
dos puede ser interpretado libremente sin sospechas de 
concusiones espurias

c.Dentro del nivel de descripción de comportamien-
to de las medidas del instrumento, se puede observar 
una varianza total explicada al 76.29% que está por en-
cima del estándar de la norma técnica y denota la exis-
tencia de 4 factores o grupos de ítems

d.El método de rotación para extracción de factores 
fue ortogonal del tipo Varimax para tener los datos más 
aproximados a la realidad. Se presentan 4 factores y 
existen una consistencia parcial entre la realidad teórica 
empírica que se describe a continuación.

En los resultados de la matriz de factor rotado, se 
determinó que el factor (1) sobre el cumplimiento en 
las responsabilidades asignadas a los empleados reflejó 
el 0,439, mientras que en los criterios éticos que orien-
tan la conducta de los trabajadores, se obtuvo 0,674, fi-
nalmente en este conjunto aparece si la empresa tiene 
un buen ambiente laboral para obtener un mayor ren-
dimiento, el resultado fue de 0,666, lo cual indica que 
solo este ítem podría considerarse como aceptable, res-
pecto al talento humano.

El siguiente grupo de ítems, bordea sobre el 0,7, de-
terminado por la capacitación por parte de los colabora-
dores de las empresas bananeras para realizar trabajos 
de producción o de comercialización (0,728), seguido 
de la libertar de expresión de los empleados y traba-
jadores, por lo que la parte de recepción de comunica-
ción de las inquietudes y aspiraciones tienen una buena 
receptividad en los directivos de las empresas banane-
ras (0,933), en este grupo de ítems, se encontró que la 
igualdad de género es respetada por los directivos, lo 
cual es positivo por el respeto al trabajo sin distinción 
de género (0,819), finalmente, se obtuvo que las buenas 

prácticas laborales se aplican en este tipo de empresas 
(0,784) en virtud de que se mejora la infraestructura a 
través de comedores y dispensarios médicos, además de 
considerar una comunicación eficaz receptando sus opi-
niones sobre la producción de la fruta.

En relación al factor (2), que se refiere a consumido-
res, se obtuvo que el capital humano tiene conocimiento 
sobre las condiciones de la calidad del producto, lo cual 
le permite dar la información necesaria al consumidor 
o cliente (0.712), detallando en este grupo de ítems, 
que los colaboradores de las empresas bananeras están 
preparados para revisar la calidad del producto (0,817) 
debido a que existen diferentes tipos de variedades y 
calidades de la fruta, los empleados y trabajadores del 
área de producción y comercialización tienen las des-
trezas para identificar estos aspectos; finalmente, en las 
empresas bananeras, se cumple los pagos de tributos al 
Estado (0,896), con lo cual la RS desde el punto de vista 
legal es una norma para las empresas bananeras.

El factor (3) de la sociedad, arroja que el uso de 
fertilizantes en estas empresas es medido y controlado 
(0,696) pues la mayoría de las empresas bananeras tie-
nen conciencia de que este tipo de químico puede traer 
consecuencias negativas para la salud de la comunidad 
aledaña a las empresas, un hallazgo importante es el 
referente al capital humano, puesto que los emplea-
dos y trabajadores tienen conocimiento de las normas 
ambientales ( 0,850), este dato puede deberse a que 
las empresas estudiadas, pertenecen a Asociaciones de 
bananeros, que anualmente capacitan a sus socios con 
respecto a información actualizada sobre la producción 
de la fruta, por lo que las normas de producción en estas 
empresas, si es respetada (0,913).

Finalmente, en el factor (4) sobre el medio ambiente, 
los directivos juegan un papel decisivo sobre la adop-
ción de las normas de RS (0,902), sin embargo, la inver-
sión de capital no es un elemento que contribuya para 
que se de en la totalidad este cambio, la adopción de la 
norma ISO 26000, es de forma voluntaria, pero requiere 
decisión económica, en el mejoramiento de tecnología, 
maquinaria y capacitaciones al personal a largo plazo 
(0,738).

En resumen, se puede manifestar que los “factores 
determinantes del talento humano” tiene coincidencias 
con los elementos analizados, específicamente en la 
motivación al capital humano por parte de sus directi-
vos para que los colaboradores de las empresas banane-
ras, cumplan con actitudes positivas al desempeño de 
su tarea y al cuidado del medioambiente. El factor dos 
(criterio del consumidor) replica exactamente el criterio 
teórico en la realidad de las medidas empíricas tomadas 
al momento de la aplicación del instrumento. El factor 
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tres (sociedad) replica el comportamiento que se expo-
ne en los presupuestos teóricos, con la diferencia del 
ítem número ocho que se suma a este factor. Finalmen-
te, el factor cuatro muestra una coincidencia perfecta 
entre la teoría y la práctica. 

V.CONCLUSIONES
En las empresas bananeras, la comercialización del 

banano fortalece económicamente al país, para este 
segmento es necesario potencializar el capital humano 
quienes son la base del crecimiento empresarial, dentro 
de la elaboración de este artículo se pudo valorar  las 
condiciones de ambiente de trabajo como parte de las 
prácticas de la RS, por tanto se llega a las siguientes 
conclusiones.

Se determinó que en el ambiente laboral hay una 
aceptación a la igualdad de género y la creación de nue-
vas oportunidades de desarrollo para los colaboradores, 
por lo que la comunicación en las empresas tiene una 
característica relevante, en virtud de que los trabajado-
res se expresan de forma libre y espontánea (0.933). Las 
relaciones que se derivan de la gestión de las empresas 
bananeras, con la comunidad son bien vistas, puesto 
que los directivos piensan y desarrollan sus actuaciones 
tomando en cuenta el entorno en el que se desenvuelven 
sus actividades (0,902).

La dimensión legal de la RS es alta en este tipo de 
empresas, puesto que prima el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias (0,896), sin embargo, en la di-
rección de las empresas bananeras hay deficiencia en 
los criterios éticos para orientar la conducta de los tra-
bajadores, y aquello se puede solucionar con programas 
éticos dentro de las empresas, para mejorar los niveles 
de desarrollo moral de forma individual y colectiva.
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