
1 

 

 
 

 

 

 

5to. CONGRESO CIENTÍFICO INTERNACIONAL 
 

TECNOLOGÍA 
UNIVERSIDAD 

SOCIEDAD 
 

 

 

 

 

MEMORIAS 
 

 

 

ISBN: 978-9942-960-32-0



2 

 

 

ÍNDICE DE LAS PONENCIAS 
 
 
CÓDIG

O 

AUTORES PAÍS TÍTULO DE LA PONENCIA PÁG. 

001 José Miguel Peláez Freire  

Flor Marina Escobar Baquerizo  

Ecuador  Orientación educativa desde una acción 

Tutorial con efectividad y 

responsabilidad, para una Educación de 

Calidad. 

16 

002 Hugo Guerrero Laurido Ecuador  La expresión corporal como medio de 

comunicación educacional. 

 

26 

003 María José Pérez Espinoza 

Vismar Gonzalo Flores Tabara 

Javier Solano Solano 

Ecuador  Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes) Familiares del sector bananero: 

Un análisis situacional. 

 

33 

004 Inés Yolanda Amaya Díaz 

Johnny Xavier Bajaña Zajia 

Ecuador Entornos virtuales de Aprendizaje (Eva) 

En el Desarrollo del vocabulario 

contextual del Inglés en el estudiantado 

del Primer Nivel de Inglés. 

47 

005 Emilio Alberto Yong Chang 

Egda Josefa Cedeño Abril 

Máximo Fernando Tubay 

Moreira. 

Ecuador  La Gerencia Estratégica y su incidencia 

En La Calidad Educativa. 

55 

006 Cynthia Icaza Cárdenas 

Christian Riquero Pincay 

Delia Peña Hojas 

Ecuador  La Investigación en el Proceso de 

formación  de Competencias en los 

Comunicadores Sociales en la 

Educación Superior. 

62 

007 Yan An Cornejo Montoya 

Víctor Hugo Verdezoto Vargas 

Ecuador Impacto de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (Tic) en la 

Educación Universitaria. 

 

 

 
70 

 
 
 
 
 
 
 



3 

 

008 Sandy Janeth Palma Espinoza 

Alberto David Segovia Araujo 

 

 

Ecuador  Análisis del Impacto Socioeconómico de 

la Producción Agroquímica y Semillas 

Certificadas en el Cantón Salitre ï

Provincia de Las Guayas. 

78 

009 Marco Antonio Jara Riofrío 

Marcos Antonio Espinoza Mina 

Ecuador  El Liderazgo y los equipos de trabajo. 89 

010 Víctor Manuel Cárdenas Ecuador Influencia del desarrollo de la Ciencia y 

la Tecnología en las profesiones del 

futuro. 

101 

011 Briones Yela Roberto Ecuador María Zambrano y la Razón Poética: 

propuesta de ruptura de paradigmas 

frente a la Educación. 

110 

012 Elsy Rodríguez Revelo Ecuador  El desarrollo de la función directiva en 
Ecuador como un indicador de calidad 
en la Educación. 

124 

013 Ronnie Salazar Jaramillo Ecuador La universidad toma nota: tecnología en 
educandos de colegios ecuatorianos. 

133 

014 Jorge Vélez Vélez 
Alberto Alexander Del Valle 
Candell 

Ecuador El proyecto: una estrategia para 
Motivar. 

146 

015 Liliana Ivett Urquiza Mendoza 
Sandra Karina Daza Suárez 
Washington Alejandro Ramos 
Burgos 

Ecuador Uso de la realidad virtual, en la 
Educación del Futuro en Centros 
Educativos del Ecuador. 

153 

016 Mariana Elizabeth Bustamante 
Chong  
César Antonio Bustamante 
Chong 
Vanessa Stefanía Caamaño 
Bustamante 

Ecuador Teoría de la firma y cambio en las 
Organizaciones mediante la Inteligencia 
de Negocios. 

162 

017 Erick Jefferson Calle Castillo, 
Joffre Ruperto Paladines 
Rodríguez 

Ecuador  Desarrollo de aplicación Web bajo el de 
Concepto de ñInternet las Cosasò (Idc) 
como apoyo al Proyecto de Cultivo de 
Huertos Alimenticios del Programa de 
participación Estudiantil del Ministerio 
de Educación del Ecuador. 

170 



4 

 

9018 Gary Reyes Zambrano Ecuador  Algoritmo de compresión de trayectorias 
GPS basado en el algoritmo Top Down 
Time Ratio (Td-Tr). 

194 

019 María José Ruiz 
Mónica Llanos Encalada 

Ecuador Inclusión de personas con 
discapacidades en los Procesos de 
selección de personal: empresas del 
Sector de la Construcción en Ecuador. 

205 

020 Roberto Aguilera Peña Ecuador La Educación Ambiental instrumento 
para el Desarrollo Sostenible. 

219 

021 Fernando Juca Maldonado 
Odalys Burgo Bencomo 
María Beatriz García Saltos 

Ecuador  Los exergames como alternativa para la 
gamificación de las actividades 
curriculares de los nativos digitales. 

 

227 

022 Patricia Muñoz Verdezoto  
Lorena Bodero Arízaga 

Ecuador La lectura como vínculo afectivo en el 
proceso de aprendizaje. 

239 

023  Amasilia Emén Ycaza Ecuador La búsqueda de la eficiencia en el 
aprendizaje mezclado.  

251 

024 Guido Poveda Burgos 
Marco Suraty Molestina 
Clarkent Mackay Castro 

Ecuador La inversión japonesa en el Ecuador y 
su contribución al mejoramiento de la 
Educación e Investigación. 

261 

025 Nadia Aurora González 
Rodríguez 
Patricia Muñoz Verdezoto 

Ecuador Influencia del Arte en el desarrollo de 
competencias cognitivas y su relación 
con la Interculturalidad. 

268 

026 Kleber Javier Ordoñez Velecela 
John Gabriel Rodríguez 
Vásquez 

Ecuador  Simuladores de Inmersión Vr 360º Para 
La Formación Empresarial De Los 
Estudiantes De Gestión Empresarial De 
La Universidad De Guayaquil. 

280 

027 Damaris Cruz Amarán 
Marco Suraty Molestina 
Alma Delia Hernández Ruiz 

Cuba  El Estudiante En Ciencias Informáticas 
En El Proceso De Transferencia De 
Tecnología Hacia Sectores Productivos 
Cubanos. 

292 

028 Guido Poveda Burgos 
Marco Suraty Molestina 
Clarkent Mackay Castro 

Ecuador Responsabilidad Social Empresarial en 
La Educación Superior Ecuatoriana 

301 

029 Glécia Morgana Da Silva 
Marinho 
Ambar Murillo 
Carlos Alcívar Trejo 

Ecuador El Aprendizaje Basado en Nuevas 
Competencias, para la Enseñanza de 
las Ciencias Jurídicas. 

308 

030 Laura del Rocío Cárdenas 
Zhuma 
Heriberto Cardoso Milanés 
Livinstong Álvarez Romero 

Ecuador El Trabajo de Titulación como un 
indicador de Calidad de la Formación 
Universitaria. 

317 



5 

 

031 Mercedes Coronel Gómez Ecuador Estudio de La Utilización De Las Tics 
En La Administración De Justicia De La 
Ciudad De Guayaquil. 

325 

032 Guido Poveda Burgos 
Marco Suraty Burgos 
Clarkent Mackay Castro 

Ecuador Mejoramiento Del Talento Humano 
Ecuatoriano Ante La Oportunidad De 
Becas Para Estudiar En Japón 

338 

033 Gordillo Manssur, Fabián 
Ivette Gordillo Manssur 
Ana Campuzano Vera 

Ecuador Aprendizaje Técnico Práctico De 
Agroecología Mediante Parcelas 
Demostrativas 

344 

034 Eulalia María Villa González Del 
Pino 
Ramón Ángel Pons Murguía 

Ecuador Metodología De Diagnóstico Del 
Cambio Y La Cultura Organizacional 
Para Sistemas De Gestión De Calidad 
En Ies. 

351 

035 Narcisa Cedeño Viteri 
Piedad Villavicencio Bellolio 
María Luisa Correa Reyes 

Ecuador Competencias Comunicativas, 
Investigación Y Escritura Académica En 
La Universidad 

362 

036 Sandy Palma Espinoza 
David Segovia Araujo 

Ecuador Análisis de las capacitaciones de 
universidades e instituciones referente a 
los costos de producción precios de 
venta del sistema económico populares 
y solidarias. 

371 

 

037 

Vilma Álvarez-Intriago 
Joe Echeverría-Reyes 

Ecuador Uso de Framework Hadoop y su 
ecosistema para una propuesta de 
análisis de los registros de acceso a 
una Institución de Educación Superior. 

381 

038 David Eduardo Hoyos 
Hernández 

Ecuador Repositorio audiovisual y difusor de 
contenidos hist·ricos ñyoutubeò como 
influenciador y agente protagónico en la 
sociología del conocimiento, dentro del 
aprendizaje de la historia. 

391 

039 Odalys Marrero Sánchez 
Rachida Mhamed                      
Amar Horía Mohamed Amar 

Ecuador Aula invertida y trabajo colaborativo: 
desafío en la educación superior. 

396 

040 Víctor Hugo Moreno Díaz Ecuador Mediación social de las Tic´s en el 
desarrollo de Ecuador. 

404 

041 Clarkent Mackay Castro  
Marco Suraty Molestina 

Ecuador Competencias digitales de los docentes 
de la universidad de Guayaquil. 

411 

042 Isidro Fierro Ecuador  Cultural perspective in the labor force in 
a globalized society. 

421 



6 

 

043 Gloria Lecaro Nath 
Ambar Murillo Mena 
Glécia Morgana Da Silva 
Marinho 
Carlos Alcívar Trejo 

Ecuador La vinculación como proceso de 
desarrollo y responsabilidad social- 
universitaria437. 

430 

044 Juan Jiménez Guartán. 
José Paúl Mendoza 

Ecuador Análisis jurídico de las preguntas 
planteadas para la consulta popular 
impulsada por el presidente Lenin 
Moreno. 

439 

045 Roger Freire Avilés 
Judith Díaz Nava 

Ecuador Revisión sistemática de tecnologías 
emergentes en la educación superior 
latinoamericana para un aprendizaje 
significativo. 

450 

046 Karla Maribel Ortiz Chimbo. 
Juan Calderón Cisneros 
Carlos Alcívar Trejo 
Glécia Morgana Da Silva 
Marinho 

Ecuador La investigación como proceso 
sustantivo de formación en la 
Educación Superior. 

457 

047 Jacinto Humberto Mancero 
Mosquera. 

Ecuador Propuesta de modalidad convergente 
para la carrera de contabilidad & 
auditoría, en la era digital. 

468 

048 Diana Isabel Cadenas Miranda 
Galo Henry Macías España 
Grisel Yolanda Barrios Castillo 

Ecuador  La ciencia y la tecnología en el 
perfeccionamiento de los 
encadenamientos productivos 
agroindustriales. estudio de caso de la 
cadena productiva del maíz. 

484 

049 Juliana Pilay Baque 
Denisse Peña Barco 

Ecuador Análisis de los sectores no financieros 
de la economía popular y solidaria en 
Ecuador. 

490 

050 Fernando Zambrano Farías 
Kerlly Teresa Yance Jácome 

Ecuador  Los entornos virtuales de aprendizaje: 
un complemento a la educación. 

505 

051 Alicia Senra Mugica 
Damaris Cruz Amarán 
Rislaidy Pérez Ramos 

Cuba  Extensión universitaria y trabajo 
metodológico en el colectivo de año de 
la universidad de las ciencias 
informáticas. 

513 

052 Marco Suraty Molestina 
Guido Poveda Burgos 
Clarkent Mackay Castro 

Ecuador  Calidad de la educación de los 
comerciantes migrantes de la red de 
mercados de Guayaquil. 

523 

053 Víctor Urdiales - Ponce Ecuador  Robótica: una herramienta para el 
aprendizaje dentro del aula. 

529 



7 

 

054 Karla Maribel Ortiz Chimbo. 
Silvia Adriana Ruata Avilés 
Nancy Janeth Zambrano García 
Karla Gabriela Espinoza Valdez 

Ecuador  Los procesos de admisión en la 
universidad pública ecuatoriana y su 
aplicación de nuevas competencias 
profesionalizantes. 

539 

055 Diana Paola Solórzano 
Martínez 
Lucio Mauricio Basurto 
Gustines 

Ecuador La universidad, vínculo principal para el 
conocimiento actual en el aparato 
productivo, su transformación y equidad 
social. 

550 

056 Gonzalo Enrique Correa Villacis Ecuador Sistemas de gestión de calidad en los 
procesos de evaluación de las 
instituciones de Educación Superior. 

556 

057 Alicia Jalón De Torbay Ecuador Educación visual en arte. Estudio de 
caso de vinculación con la 
colectividad. 

561 

058 Jorge Freddy Bolaños López 
Karina Del Carmen Delgado 
Cortez 

Ecuador Educación tradicional y nuevas 
prácticas de educación: la importancia 
de la comunicación no verbal en la 
enseñanza universitaria. 

569 

059 Daniel Roberto Espinoza 
Moreira 

Ecuador Como el uso de redes sociales por 
parte de los estudiantes de la 
Universidad ECOTEC incide en su 
aprendizaje. 

576 

060 Mónica Larrea Paredes Ecuador  Análisis de las necesidades de 
formación de profesionales en áreas 
administrativas. 

586 

061 Samary Goya Rosales 
Linda Raymond Pareja 
Alina M. Sánchez 

Ecuador El rol del tutor en la dirección de tesis 
o trabajo de grado. 

596 

062 Yadira Mariuxi Armas Ortega Ecuador Las necesidades de formación docente, 
para una educación de calidad. 

608 

063 Roger Adrián Moncayo 
Caamano 

Ecuador Uso de bibliotecas virtuales en la 
Educación Superior. 

620 

064 Giraldo De La Caridad León 
Rodríguez 

Ecuador La cuarta revolución industrial y su 
repercusión en la educación. 

650 

065 Odalys Marrero Sánchez Ecuador Competencias del docente universitario 
en la era digital. 

659 



8 

 

066 Jesús Orlando Gómez 
Juan Lugo Marín 

Ecuador Modelo de evaluación de la capacidad 
de gestión de innovación en los 
Institutos de Educación Superior en el 
marco de la sociedad del conocimiento. 

667 

067 Carlos Terán Puente. 
Gloria De Lourdes Solis Beltrán 

Ecuador  Educar en equidad de género, desafío 
necesario, ¿posible? 

678 

068 Pablo Ricardo San Andrés 
Reyes 
María Alejandra Ycaza 
Calderón 
Nelly Sayenka Vergara Díaz 

Ecuador Analysis for an implementation of a task 
based learning workshop to develop 
business communication skills in the 
touristic sector of playas-Ecuador. 

688 

069 Oiner Gómez Baryolo 
Alleiny Machado Sosa 

Ecuador Modelo de control de acceso y 
administración de usuarios basados en 
el protocolo LDAP para IES. 

697 

070 Gino Cornejo Marcos Ecuador La educación en el marco de una buena 
gobernanza. 

708 

071 Yolanda Lara Juárez  
Claudia Adabella Cortes 
Valdivia 
Omar Alejandro Solórzano Cruz 

Ecuador  Estrategia innovadora para el desarrollo 
del pensamiento crítico en el docente 
del tronco básico universitario en los 
ejes transversales. 

720 

072 Amarilis Rita Pérez Licea 
Irene Trelles Rodríguez 
Cristina González  
Rosario Erazo Freire Osorio 

Ecuador Socialización e investigación: espacio 
en la educación superior ecuatoriana 
para el cambio. 

730 

073 César Santana Moncayo Ecuador Cultura urbana y sitios públicos: la 
laguna artificial del sur de Guayaquil y 
sus adaptaciones frente al 
comportamiento local. 

743 

074 Gina Albán 
Wilmer Collaguazo 
Noemí Suárez 
 

Ecuador Articulación de recursos didácticos y 
tecnológicos para dinamizar el proceso 
de enseñanza aprendizaje del idioma 
inglés. 

753 

075 Magaly Peñafiel Pazmiño 
Alida Vallejo López 

Ecuador  Importancia de la educación ambiental 
para lograr conciencia y responsabilidad 
en la sociedad universitaria del siglo 
XXI. 

769 

076 Galo Tobar Farías 
Carlota Cevallos Ronquillo 

Ecuador  Efectos positivos y la influencia de las 
coaliciones externas en los servicios 
públicos de educación en el Ecuador. 

 

779 



9 

 

077 Galo Tobar Farías 
Carlota Cevallos Ronquillo 

Ecuador Desarrollar un nuevo modelo de gestión 
académica y su incidencia en el 
asesoramiento, seguimiento y 
comunicación para la consolidación de 
la formación dual entre las empresas 
productivas y los institutos superiores 
tecnológicos de la zona 5 y 8. 

789 

078 Carlota Cevallos Ronquillo 
Galo Tobar Farías 
Janeth Díaz Vera 

Ecuador  Diseño e implementación de un sistema 
de información académica de la 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 
de la Educación. 

803 

079 María Elena Godoy Zúñiga Ecuador  La disortografía digital como código 
lingüístico de comunicación. 

809 

080 Norma Andrea Arriagada 
Campos 
Brian Guillermo Williams Flores 

Ecuador  Diseño de un plan comercial para la 
captación de nuevos estudiantes en el 
Liceo Panamericano Samborondón: 
período lectivo 2017-2018. 

817 

081 Karla Maribel Ortiz Chimbo. 
Christian Miguel Cordero 
Nicolaide 
Mariana Alvarado Márquez 

Ecuador  El internet como eje del cambio de 
paradigma en el desarrollo de los 
ambientes virtuales de aprendizaje en 
la educación superior pública 
ecuatoriana. 

837 

082 Nadia Priscila Villena Izurieta Ecuador  La eficiencia terminal de los graduados 
de la facultad de ciencias económicas y 
empresariales de la universidad 
tecnológica ECOTEC. Año de 
graduación 2016. 

851 

083 Gilda Alcívar De Gilbert Ecuador  Modelo de desarrollo de competencia 
docente en la Universidad ECOTEC. 

866 

084 Joffre Ruperto Paladines 
Rodríguez 
Barros Morales Roosevelt 
Luis Gaspar Ulloa Reyes. 

Ecuador  Guía metodológica para la utilización de 
dispositivos móviles en el proceso 
enseñanza ï aprendizaje. 

866 

 

085 Eliott Eduardo Jaime Carriel Ecuador  E-learning: la disrupción digital en la 
Educación Superior. 

875 

086 Ana María Salazar Merchán Ecuador  Comunicación 4.0: cambiaremos no 
sólo lo que decimos, sino también lo 
que somos. 

882 

087 Luis Enrique Espinoza Mendoza Ecuador  Inteligencia artificial, su uso con 
librerías open source, sobre framework 
.net. 

889 



10 

 

088 Vilma Raffo Babici 
Juan Calderón Cisneros 
Carlos Alcívar Trejo 

Ecuador  El rol de la salud ocupacional en la 
calidad educativa universitaria y su 
efecto sobre los resultados académicos 
de los estudiantes. 

899 

089 Nanci C. Barrios Briceño 
María Del Carmen Barniol 
Gutiérrez 

Ecuador  Gestión del conocimiento en el análisis 
desde la perspectiva del docente. 

907 

090 Duniesky Alfonso Caveda Ecuador  Fundamentos pedagógicos y didácticos 
para la pertinencia del proceso 
formativo en la Universidad Tecnológica 
ECOTEC. 

914 

091 José Pedro Barberán Torres 
Yolanda C. Valdés Rodríguez 
Luisa Noa 

Cuba  Educación médica basada en 
simulación en la Facultad de medicina 
de la Universidad de Espíritu Santo. 

923 

092 Lupe Marimón Vicente 
Luis Roca Pérez 
Rafael Boluda Hernández 

Ecuador  Estudio del compostaje como técnica 
para el tratamiento de residuos 
orgánicos y subproductos animales no 
aptos para el consumo humano. 

929 

093 Rafael Eduardo Ron Amores Ecuador  Pertinencia de la carrera Licenciatura 
en Contabilidad y Auditoría, como 
respuesta a las necesidades sociales, 
caso Universidad ECOTEC. 

930 

094 Rafael A. Sorhegui Ortega 
Fidel Márquez Sánchez 

Ecuador  Consideraciones metodológica para la 
enseñanza de la disciplina de historia 
del pensamiento económico universal 
en la especialidad de economía. 

942 

095 Marcos Antonio Espinoza Mina Ecuador  Ética en la era digital. 948 

096 Alejandra Mercedes Colina 
Vargas 

Ecuador  Desafíos del desempeño docente: entre 
la tecnología y el humanismo. 

956 

097 Alejandra Mercedes Colina 
Vargas 

Ecuador  Tendencias educativas del positivismo 
en la pedagogía de la modernidad. 

964 

098 Michelle Agustina Varas 
Chiquito 
Christian Vinicio Romero 
Caamaño 
Marcos Antonio Espinoza Mina 

Ecuador  Análisis de las estrategias 
metodológicas del proceso enseñanza 
aprendizaje de las matemáticas. 

969 

099 María Verónica Baquerizo Álava Ecuador  El neuromarketing, ciencia y tecnología 
juntas para descifrar al consumidor. 

979 



11 

 

100 Juan Calderón Cisneros. 
Carlos Alcívar Trejo 
Vanessa Vargas  
Junes Robles Amaya Párraga 

Ecuador  La educación a distancia y los 
paradigmas que conduce el aprendizaje 
ante los nuevos contextos de la ciencia. 

989 

101 Mario Francisco Cuvi Santacruz Ecuador  The denounciation of the international 
center for the settlement of investment 
disputes convention. legal 
consequences for Ecuador. 

999 

102 María I. Loaiza Aguirre 
Paola S. Andrade Abarca 

Ecuador  Valoración de la competencia 
transversal comunicación oral y escrita 
a través de la taxonomía solo. 

1011 

103 Evelyn Henríquez Antepara 
Jorge Chicala Arroyave 

Ecuador  El uso de las Tic y su soporte en el rol 
del docente. 

1021 

104 César Castañeda Paredes Ecuador  Las prácticas pre profesionales como 
experiencias de desempeño laboral en 
los estudiantes de la facultad de 
marketing Universidad ECOTEC 2017. 

1028 

105 Johanna A. Navarro  Espinosa Ecuador  El seguimiento a graduados y su 
impacto en la calidad de la educación 
superior. caso de estudio Universidad 
ECOTEC. 

1034 

106 María Del Carmen Larrea 
Villena 

Ecuador  Las competencias: un reto importante 
en la educación. 

1044 

107 Jacqueline Petita España Uriña 
Juan Carlos Rodríguez Moreno 

Ecuador  Biografías narrativas de docentes: 
experiencias de adversidad educativa, 
significados y capacidades, caso: 
unidad educativa fiscal miguel donoso 
pareja Guayaquil-Ecuador. 

1052 

108 Jorge Nieto Alarcón Ecuador  Desarrollo de la competencia lectora 
según los criterios de evaluación de las 
pruebas pisa mediante la utilización de 
mapas conceptuales. 

1061 

109 Juan Carlos Rodríguez Moreno Ecuador  La discapacidad en el contexto de la 
sociedad red. 

1073 

110 Ramiro Sánchez Paredes Ecuador  Concepciones teóricas sobre el proceso 
de admisión en instituciones de 
Educación Superior. 

1087 

111 Patricia Rodríguez Barreiro Ecuador  El idioma inglés como requisito 
fundamental en el desarrollo del 
proceso educativo de los estudiantes y 
maestros dentro y fuera de las aulas. 

1096 



12 

 

112 María José Bejarano Macías 
Fausto Vásconez 

Ecuador  Inclusión de la función electoral y 
función de transparencia y control social 
en la estructura del estado. 

1104 

113 Juan Sánchez Holguín 
Luis Amílcar Olvera Vera 
Dunia Colomé 
Juan Pedro Febles Rodríguez 

Ecuador  Capacitación de docentes del tercer 
nivel en uso de Tic: caso Universidad 
de Guayaquil. 

1110 

114 Stefanie Alexandra Flores 
González 

Ecuador  La evolución de la web y los desafíos 
para los profesionales en marketing. 

1127 

115 José Luis Torres Rodríguez Ecuador  Evolución constitucional y legal de la 
autonomía universitaria desde 1830 
hasta el 2008. 

1136 

116 Summar Alfredo Gómez Barrios Ecuador  Tendencias globales en la educación 
universitaria. una mirada desde el 
liderazgo transformacional. 

1144 

117 Neilys González Benítez 
Vivian Estrada Sentí 
Aylin Febles Estrada 

Cuba  Estudio comparado de técnicas de 
inteligencia artificial para el diagnóstico 
de enfermedades. 

1142 

118 Elba Calderón Farfán Ecuador  Sistemas de control de gestión en la 
universidades. 

1152 

119 María Leonor Parrales 
Antonio Osejos 
José Luis Merino 
Paco E. Granoble Chancay 

Ecuador  La calidad de la educación como 
proceso investigativo en la práctica 
social. 

1159 

120 Arturo Orellana García 
Vivian Estrada Sentí 
Juan P. Febles Rodríguez 

Cuba   Learning analytics & process mining: 
oportunidades para transformar el 
pensamiento y la práctica en la 
educación desde big data. 

1171 

121 Manuel Osmany Ramírez Pírez. 
Ana María Arellano Arcentales, 

Ecuador  Computación en la nube y la seguridad. 1180 

122 Elsa Mayorga Quinteros 
Vivian Estrada Sentí 
Juan P. Febles Rodríguez 

Cuba Las tic en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la matemática aplicando 
la técnica del aula invertida. 

1188 

123 Lilia Valarezo Moreno Ecuador  Indicaciones metodológicas para la 
elaboración de un modelo de gestión de 
la vinculación: carrera de Ingeniería 
Civil de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil. 

1199 



13 

 

124 Tania María Tey Almaguer 
Zenaida Herenia Rodríguez 
Hernández 
Lietis Alarcón Vázquez 

Ecuador  Libro de ajedrez integral en formato 
chessbase, medio para el aprendizaje 
del ajedrez. 

1207 

125 Betty Bravo Zúñiga 
Alemania González-Peñafiel 

Ecuador  Ambientes de aprendizaje basados en 
simulación médica. 

1215 

126 Daniel Garvey 
Jeffrey Hall 
Sherah Carr 
Michelle Vaughn 

EEUU El impacto de los módulos en línea para 
desarrollo profesional internacional con 
educadores en la República 
Dominicana. 

1228 

127 Darvin Manuel Ramírez Guerra 
Yusleidy Marlie Gordo Gómez 
Luis Alexander Zaldívar 
Castellanos 

Ecuador La capacitación en el proceso de 
masificación del ajedrez en las 
comunidades urbanas. 

1239 

128 Leonardo Alcántara Rodríguez Dominican
a  

La gestión del conocimiento en las 
universidades. 

1247 

129 Rolando Páez Martínez Cuba  Juegos para favorecer la formación el 
valor compañerismo en los estudiantes 
de segundo grado de la escuela 
primaria ñF®lix Varelaò en el municipio 
Holguín. 

1252 

130 Telmo Viteri Briones Ecuador Escenarios de investigación educativa y 
formación docente de la universidad de 
Guayaquil, respecto a las políticas de 
estado y de los gobiernos. 

1261 

131 René Oscar Rodríguez-Grimón 
Néstor Hernando Campos 
Campos 

Ecuador Variación morfométrica del caracol 
plicopúrpura patula, como indicador de 
contaminación en zonas impactadas por 
actividades turística y portuaria en santa 
marta, Colombia. 

1271 

132 María Isabel Silva Gómez Ecuador Formación para un liderazgo directivo 
en la gestión pedagógica. 

1272 

133 Leonardo Zambrano Intriago 
Eduardo Valarezo Paredes 
Palacios Bauz Irene Del Rocío 

Ecuador El marketing de geolocalización, una 
nueva estrategia para las cadenas de 
retail de Guayaquil. 

1280 

134 Dianellis Morales Jurado 
Teresa López M 

Ecuador La educación intercultural y su eficacia 
escolar. 

1291 



14 

 

135 Félix Enrique Villegas Yagual 
Magdalena Iralda Valero 
Camino 

Ecuador La globalización y su impacto de la 
ñgratuidadò en la Educaci·n Superior del 
Ecuador. 

1301 

136 Edgar Salas L. Ecuador El ñlow costò como alternativa del 
Branding en el posicionamiento. 

1308 

137 Edgar Salas L. Ecuador El reposicionamiento continuo de la 
marca google: una estrategia del 
Branding aplicado. 

 

1314 

138 Francesco Aycart Ecuador Aprendizaje invertido mediados por la 
tecnologías un enfoque para favorecer 
la satisfacción y el ambiente 
educativo. 

1323 

139 Marcos Suárez Rodríguez Ecuador  Aplicación de los entornos virtuales en 
el control, durante el proceso 
constructivo de una obra civil. 

1334 

140 María Eloisa Velásquez 
Giraldo León Rodríguez 

Ecuador  La educación continua como 
mecanismo de generación de ingresos 
para las Instituciones de Educación 
Superior y aliada para el desarrollo local 
en el Ecuador. 

1340 

141 Erika Ascencio Ecuador  Dificultades al enseñar programación. 1350 

142 Silvia Margarita Viña Brito Ecuador  Tres pilares de la cultura organizacional 
universitaria. 

1356 

143 Lorraine Chedraui A. Ecuador Conocimientos y aptitudes del 
profesional de marketing en las Pymes 
de Guayaquil. 

1357 

144 Glenda Blanc Ecuador  IMS LD estándar para el desarrollo del 
diseño de aprendizaje. 

1366 

145 Lupe Marimón Vicente 
José Sancenón Buleo 
Miguel Gamón Vila 
Salvador Mormeneo Bernat 

España   Estudio del compostaje con el residuo 
del arroz y lodo de depuradora como 
técnica para la eliminación de 
contaminantes emergentes.  

1366 

146 Jorge Gill 
Geraldine Ezquerra Quintana 
Soledad Rea Fajardo 
Patricia Torres 

Cuba   Análisis comparado de la inclusión de la 
dimensión ambiental en los procesos 
sustantivos en la Educación Superior en 
la universidad católica Santiago de 
Guayaquil y la universidad de La 
Habana. 

1376 



15 

 

147 Carlota Morales Vásconez 
Ricardo Rezabala Franco 
Marcelle Eggeling Torres 

Ecuador  Incidencia de las competencias del 
periodista digital: manejo de las 
tecnologías de la información y 
comunicación. 

1386 

148 Paola Traverso Holguín. Ecuador  El uso de entornos virtuales de 
aprendizaje en la enseñanza del 
emprendimiento. Contribuciones para el 
cambio del emprendimiento por 
necesidad a oportunidad desde la 
Educación Superior. 

1394 

149 Carlota Morales Vásconez 
Mario Moncayo 
Iris Villavicencio 

Ecuador  Preservación del patrimonio cultural a 
través de rutas turísticas literarias, 
caso: grupo Guayaquil. 

1403 

150 Perla León Ecuador  Prospectiva de la carrera de 
comunicación y el perfil de sus 
docentes. 

1412 

151 Cristian Llerena Gavilánez 
Marlena León Mendoza 

Ecuador  Impacto de las analíticas de aprendizaje 
en la calidad de la Educación Superior. 

1417 

152 Eliana Molina Ecuador  Modelo de gestión universitaria y los 
posgrados. 

1426 

153 Rosario Peláez López 
Luis Carrizo García 
Leonardo García Correa 
 
 
 
 
 
 

Ecuador  Análisis de los hacking ético.  

1436 
 

154 Rosario Peláez López 
Cilda Lara Vasconez 
Johnny Morales Roela 

Ecuador  Análisis del entorno familiar y su 
influencia en el rendimiento académico 
en niños de Educación Básica. 

1446 

155 Kimberly Robalino González 
Gabriela Gracia Reyes 
Jorge Armanza Ochoa 

 

Ecuador Influencia de la estimulación de los 
sentidos para la fidelización del 
consumidor en el sector de bebidas y 
alimentos. estudio de caso: cafeterías 
en el sector de Urdesa de la ciudad de 
Guayaquil. 
 

1459 

 

 

 



16 

 

TUS 001. ORIENTACIÓN EDUCATIVA DESDE UNA ACCIÓN TUTORIAL CON 

EFECTIVIDAD Y RESPONSABILIDAD, PARA UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD  

 

 

Autores: 

José Miguel Peláez Freire  

Universidad Politécnica Salesiana  

jpelaez@ups.edu.ec 

 

Flor Marina Escobar Baquerizo  

Unidad Educativa Sagrados Corazones 

mescobar@sscc.edu.ec 

 

 

RESUMEN 

 

Existe una preocupación general de los docentes que se enfrenta con las tareas de la tutoría 

reside en la «forma de rellenar» la hora de que dispone. Esta preocupación surge, por un lado, 

del hecho de que nuestra formación inicial no incluye este tipo de tareas y, por otro, del 

carácter peculiar y típico de «atención urgente» con el que se presentan las horas lectivas, la 

obligación de responder cada semana de forma ineludible. Es cierto que muchas de las 

actividades a realizar en estas horas vienen determinadas por el desarrollo del curso escolar, 

por ejemplo, los periodos de las evaluaciones, la elección de delegados durante el primer mes, 

etc. Sin embargo, hay muchos otros momentos del curso en los que la pregunta de ¿qué voy 

a hacer durante esta hora de tutoría?  

 

En estos últimos años han aparecido materiales de variado contenido que recorren todas las 

facetas de la acción tutorial, desde la programación general hasta las actividades concretas a 

realizar. Actualmente podemos encontrar variadas programaciones en las librerías 

especializadas. A pesar de que podemos cubrir la urgencia, una cierta preocupación persiste. 

Su origen, y la presente investigación es un principio básico, se encuentra más en la sensación 

de vacío que se reportan las innumerables actividades que se realizan como tutores. Más de 

una vez se suele cuestionar por el sentido de estas actividades, cabe preguntarse ¿Realmente 

deben ser los docentes los que las realicen o deben ser un personal especialista?, si no 

estaremos suplantando inútilmente la labor de la familia. 

 

Palabras Claves: orientación, educación, acción tutorial, efectividad  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Los tiempos, el cambio social, económico y político, el desarrollo de las teorías del 

aprendizaje, de la didáctica, etc. nos han cambiado el contexto y emergen nuevas 

expectativas y demandas sociales, nuevas funciones que nos incumben, nuevas finalidades 

educativas, que nos enfrentan con la urgencia de redefinir nuestra profesión.  

 

mailto:jpelaez@ups.edu.ec
mailto:mescobar@sscc.edu.ec
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La orientación y la tutoría, entre otras, son tareas o funciones que, si bien no son nuevas, sin 

embargo, aparecen de forma diferente en el nuevo contexto educativo, convirtiéndose en 

piedra de toque para el ejercicio de nuestra profesión, configurándose como un elemento 

básico de nuestra reflexión. El concepto de orientación busca la formación integral de la 

persona, persigue, en definitiva, una mayor personalización de la educación, situando la 

atención a la diversidad como uno de sus ejes.  

 

Esta investigación tiene, pues, como finalidad última aportar elementos para esta reflexión, en 

la convicción de que sólo así es posible entender que la tutoría es una pieza básica de la tarea 

educativa y que tiene sentido dentro del horizonte que configuran los conceptos de 

"educación" y "orientación", entendiendo por educar, además de formar intelectualmente, 

orientar el desarrollo personal del estudiante en todas sus dimensiones.  

 

La acción tutorial, se dice, es consustancial a la actividad docente y, sin embargo, no resulta 

cómodo ni fácil se asuma de este modo. Todos, en alguna medida, han llevado a cabo, pero 

también hemos echado en falta un marco que dé sentido a la misma y unos objetivos claros.  

 

La metodología empleada fue una sistematización teórica a través de la consulta a fuentes 

bibliográficas como libros, periódicos y documentos de instituciones, con el empleo del análisis 

y la síntesis, la inducción y la deducción, para el procesamiento de la información. 

 

Los resultados se enmarcan en la valoración de la orientación educativa desde una acción 

tutorial con efectividad y responsabilidad, para una educación de calidad por lo que estos 

actores deben involucrarse y socializar internamente los alcances de las mismas. El debate 

debe generarse a partir de analizar en qué medida los posibles cambios involucran a las 

personas de la comunidad en estos acontecimientos.  

 

DESARROLLO  

 

Orientación y tutoría 

 

La orientación escolar es también proceso de ayuda a un estudiante para que pueda trabajar 

eficazmente en la institución escolar y prepararse adecuadamente para la vida. Si pensamos 

en la acción educativa del ambiente podría también hablarse de una orientación ambiental u 

orientación social, que sería tanto como la influencia del mundo entorno en la formación de 

criterios y actitudes generalizadas o específicas. Se puede matizar un poco el sentido de los 

que pudiéramos llamar tipos institucionales de orientación si se piensa que no comprenden 

solamente la acción de la institución, familia, escuela, sociedad sobre el sujeto sino también 

la ayuda para adaptarse a la vida en las mencionadas instituciones. Todavía otra 

puntualización, que se refiere más directamente a este trabajo. Como podrá observarse 

releyendo los renglones anteriores, se ha mencionado la orientación escolar con dos 

significaciones distintas: la primera, refiriéndose a los problemas académicos de los 

estudiantes; la segunda, como acción de la escuela en la orientación total del individuo. Para 

evitar ambigüedades, entiendo que, debe utilizarse la expresión "orientación escolar" para 

referirse a la orientación que organiza la escuela o que se realiza en la escuela, abierta a 

todos los problemas que se pueden presentar a un estudiante, no sólo los estrictamente 

académicos. 
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Conviene advertir que toda orientación es educativa porque con ella no se pretende resolver 

los problemas a- un sujeto sino ayudarle a que sea capaz de resolverlos. Por esta razón, la 

orientación profesional se entiende bien cuando se entiende como una acción educativa lo 

mismo que la orientación familiar y cualquier tipo de orientación. Esta es la razón de que se 

pueda hablar de orientación académica y de orientación escolar, pero no debe emplearse la 

expresión orientación educativa, porque con ello se dice implícitamente que hay otros tipos 

de orientación que no educan, lo cual es un grave error de concepto. (Zeran, 1953, 94) 

 

Desde la tutoría, el profesor puede orientar o ayudar al alumno a partir de su situación y 

cualificación propia del profesor con una acción que realiza además y en paralelo a su propia 

acción como docente. Serafín Sánchez interpreta la tutoría como: << aquellos que un profesor 

puede y debe hacer en el campo de la orientación con relación a los alumnos que le han sido 

encomendados >>. 

 

Ya por el hecho de ser enseñante el profesor es orientador, al menos del proceso de 

aprendizaje del alumno, y como ese proceso se da en un contexto concreto en el que hay 

muchas circunstancias que pueden potenciarlo o dificultarlo, debe poner los medios para 

conocer las que se dan en cada caso y para utilizarlas de forma que contribuyan positivamente 

al mismo. (Mora, J. A. (1984). Acción tutorial y orientación educativa (Vol. 84), Narcea 

Ediciones). 

 

La orientación y la tutoría forman parte de la función docente. Con ellos expresa la idea de 

que la orientación y la educación no son nociones que deban entenderse aisladamente. Se 

sitúa al sujeto en el centro de su propio proceso de autorrealización, de toma de decisiones. 

Estrechamente relacionado está el planteamiento metodológico de que los contenidos 

curriculares que se impartan sean «funcionales», más significativos para el alumno y más 

relacionados con el entorno y con las situaciones de la vida diaria. Se insiste, pues, en el 

fuerte componente formativo que debe caracterizar la acción orientadora.  

 

La formación de una persona debe atender al hecho de que se educa a personas concretas, 

que pueden diferir en cuanto a capacidades y necesidades; esto es, debe dirigirse a la persona 

completa. Se trata de atender tanto al desarrollo cognitivo como al afectivo y social del alumno 

y, todo ello, desde el horizonte de determinados valores y actitudes, de un ideal. En otras 

palabras, educar es guiar, orientar, es un proceso de ayuda que tiene por objeto facilitar la 

integración de diversos aprendizajes en un ambiente difuso, diverso y contradictorio, de forma 

que los alumnos desarrollen su autonomía personal y construyan equilibradamente su 

identidad, Educar y Orientar se identifican o, al menos, que la segunda forma parte sustancial 

de la primera. 

 

Para desempeñar esa función el profesor ha de asumir el rol de tutor, con una indispensable 

capacitación formativa orientadora. En consecuencia, toda actividad afectiva social está en 

relación con la formación intelectual de las instituciones educativas. Todo profesor concreta 

funciones tutoriales por el hecho mismo de ejercer su función docente (independientemente 

de la adscripción organizativa de un profesor a una tutoría determinada de un grupo-clase). 

La conjunción de ambos procesos sólo tiene sentido en el hecho mismo del acto docente, 

pues la finalidad orientadora es la de atender a un alumno en su relación con los aprendizajes 

que se incluyen en el currículum escolar. Es una situación que abarca a todos los alumnos de 

una institución escolar y, no solo, como a veces ocurre en un planteamiento desviado de la 
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orientación, a los que no logran los mínimos establecidos en los tiempos estimados. La 

pretensión docente es que todos los alumnos -no sólo unos cuantos- alcancen los 

aprendizajes mínimos. (Martínez, A. J. L. (1993). DE LA ORIENTACION).  

 

El sentido que se otorga a la educación incorpora, pues, la idea de que educar es orientar, y 

lo es en varios aspectos o dimensiones:  

 

En tanto que son finalidades educativas generales, tanto los profesores como los 

profesionales de la orientación tienen responsabilidades en este terreno. En este sentido la 

afirmación de que la tutoría es consustancial a la función docente. Tampoco se dice nada que 

nos sepamos ya: «De manera consciente o de forma implícita todo profesor influye en la 

configuración de un cuadro de experiencias y de valores a partir del cual el alumno construye 

su auto concepto, elabora sus expectativas, traza su proyecto de vida, Se trata, pues, de que 

las tareas educativas, la responsabilidad de ayudar a los alumnos en su desarrollo, 

maduración, orientación y aprendizaje, no correspondan en exclusiva a un profesor (el tutor) 

y pasen a ser asumidas por todo el equipo educativo». 

 

Si bien la orientación es competencia de todos los profesionales implicados, también es cierto 

que hay funciones que parece útil diferenciar. De lo que se trata es de no perder de vista esta 

idea de globalidad, porque desde ella entenderemos mejor tanto la importancia de trabajar 

coordinadamente, como nuestra función como docentes y como tutores.  

 

La interpretación del término tutoría consiste en entenderla como tutela, autoridad del tutor, 

cargo del mismo y persona a la que se le encomienda la guía, amparo, protección o defensa 

de otra. Referente a la definición de tutor, este término procede del latín tutor-oris, con el 

significado de ñpersona que ejerce la tutelaò. En el §mbito docente, es la persona, 

habitualmente un educador, encargada de orientar al alumnado de un curso o materia 

curricular. En el contexto educativo es, generalmente, la función del profesor encargado de 

orientar y guiar a los estudiantes de un grupo o clase en su relación con el centro docente.  

 

La acción tutorial, a pesar de que la clasifiquemos por etapas académicas, obedece más a 

cuestiones de claridad expositiva que a la posibilidad real de escindir las diversas fases. Igual 

acontece con los ámbitos de actuación entendidos como el tipo de contenido al que hacer 

referencia en la relación tutorial. Estos ámbitos pueden ser profesionales, que comprenden 

todos los contenidos relacionados con el rumbo que tomará el estudiante en conexión con la 

profesión futura, o académicos, que se refieren a aspectos como pueden ser la metodología 

de estudio, la elección de materias, las becas, la utilización de las ayudas de la Unión Europea, 

cuestiones relacionadas con aspectos personales del estudiante, etc. (RODRÍGUEZ 

MORENO, 2002). Respecto a las funciones de la tutoría, están condicionadas, en parte, por 

la existencia de un servicio de orientación en la Universidad. Como se aprecia una progresiva 

institucionalización del mismo (aunque a veces se le confunda con los de información), las 

funciones de tutoría, si se dispone de la existencia de este servicio orientador, son las 

siguientes: Å Facilitar el desarrollo personal del alumnado. Å Supervisar sus progresos. Å 

Intermediar entre los estudiantes y las autoridades acad®micas. Å Ser un profesional 

responsable en el que el alumnado puede confiar. (Fernández, L. M. S. (2008). Plan de acción 

tutorial en los centros docentes universitarios: el rol del profesor tutor. Revista 

interuniversitaria de formación del profesorado, (61), 89-108). 
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La función específica de tutor cobra importancia por la necesidad de coordinar la intervención 

educativa y orientadora dirigida al alumno, estableciendo un cauce para las intervenciones de 

las distintas personas implicadas en su formación, de mediación con la institución y la familia 

y de personalización de la educación. El tutor de un grupo de alumnos tiene, pues, 

encomendadas, además de las docentes, una serie de tareas específicas en el terreno de la 

orientación que le responsabilizan más que al resto de los profesores.  

 

La complejidad del proceso educativo y la diversidad del alumnado hace pertinente la 

presencia de otros profesionales, con el objeto de asesorar y apoyar al profesorado y a los 

tutores, así como de intervenir en situaciones en las que se precisan adaptaciones educativas, 

metodología didáctica específica y/o enseñanza de refuerzo, que puede ser previa, posterior 

o simultánea a la enseñanza ordinaria.  

 

Paloma Fernández Torres define de esta manera el concepto de orientación:  

 

1. La orientación forma parte de la dinámica de la actividad educativa y por lo tanto en ella 

deben estar implicados todos los profesionales de la educación, aunque dada la complejidad 

de funciones que la orientación abarca, a cada estamento educativo le corresponde 

desempeñar unas funciones específicas. 

 

2. La orientación es un proceso, una actividad que, como la educación, de la que es parte 

esencial, se desarrolla de modo continuo. Afecta todas las edades y los diferentes niveles 

educativos. 

 

3. El destinatario primordial de la orientación es el alumno. Pero en la vida en que se trata de 

atender a su evolución cognitiva, afectiva y social, parte del trabajo de orientación debe ir 

dirigido a aquellas personas o ambientes que inciden en el alumno: profesores, familia, 

institución escolar y entorno social.  

 

4. Al señalar que el destinatario fundamental de la orientación es el alumno, se hace referencia 

a cada alumno concreto, con sus particularidades propias. Esto implica que es labor de la 

orientación: 

 

¶ La atención al conjunto de la población escolar, con el fin de que los alumnos asimilen 

los contenidos del currículo del modo más adecuado a sus posibilidades: labor 

preventiva.  

¶ La incorporación a la dinámica escolar de los alumnos que presentan problema en su 

situación académica o personal: labor asistencial.  

 

5. La orientación se entiende como proceso activo por parte de los alumnos, ya que son ellos 

el centro de la actividad de orientación, y la finalidad que se propone es buscar su implicación 

activa en la toma de sus propias decisiones. 

  

6. Al ser la orientación un proceso de ayuda técnica exige de las personas que la realicen una 

capacitación profesional específica.  

 

7. EI proceso orientador tiene un carácter unitario: no es posible considerar aisladamente un 

problema o situación sin tener en cuenta Su incidencia sobre la persona en su totalidad. Sin 
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embargo, desde un enfoque metodológico y en aras de sistematizar los contenidos de la 

orientaci6n, tradicionalmente se ha venido clasificando la orientaci6n referida al alumno en 

orientación escolar, profesional y personal. (Torres, P. F. (1991). La función tutorial. Ministerio 

de Educación y Ciencia). 

 

El tutor ha de anticiparse a los problemas de aprendizaje, adaptación. Personales evitando 

«el cumplimiento de la profecía» y colaborar para que, de forma general pueda organizarse y 

concretarse el currículo de modo que se adapte mejor a las necesidades de los alumnos.  

 

En todo caso, podrá contar con la colaboración de otros profesionales que configuran los 

Departamentos de Orientación y los Equipos de Sector.  

 

Modelo de orientación  

 

Por otra parte, el programa de Orientación Profesional, posee también una fundamentación 

pedagógica, en este sentido, el programa está integrado al proceso de formación integral del 

educando en Educación Media y Diversificada, tanto su finalidad, como sus objetivos y 

procedimientos son componentes integrales, identificados con el proceso formativo del nivel. 

De allí, que este programa ha de desarrollarse en completa correspondencia con la 

planificación del ciclo diversificado y sobre todo contando con el trabajo colaborativo del 

personal docente, directivo y de la familia El programa «Decidiendo mi profesión» es parte del 

currículum orientador del Ciclo Diversificado, integrado a las restantes acciones curriculares 

de atención individual, servicios complementarios y todo el sistema de apoyo institucional y 

familiar que ayuda a los estudiantes en la consecución de las destrezas que se deben lograr 

a partir de las actividades y recursos propuestos. De igual forma, los procedimientos 

orientadores propuestos pertenecen a una pedagogía de la construcción de la elección 

vocacional por los estudiantes, constituyen una ayuda para que procesualmente se vaya 

construyendo el futuro de cada estudiante, se construyan sus decisiones y sus proyectos 

profesionales. Sin ninguna pretensión de exhaustividad del tema constructivista, en el 

presente trabajo de investigación, lo asumimos como paradigma sobre el cual, se cimienta 

desde el punto de vista pedagógico, el programa de orientación vocacional propuesto. 

Asumimos como principios constructivistas para el programa «Decidiendo mi Profesión» los 

siguientes:  

 

a) El alumno constituye un agente activo dentro del proceso de aprendizaje, procesa 

constantemente la información y construye su conocimiento vocacional.  

 

b) El conocimiento logrado por el estudiante y por el Docente Guía no es una copia de la 

realidad sino una construcción de cada uno.  

 

c) El aprendizaje se concibe como una construcción de los saberes socioculturales ï socio 

afectivos vocacionales y de toma de decisiones, etc.  

 

d) El Docente Guía facilita el programa como mediador entre el estudiante y el programa 

«Decidiendo mi profesión», es decir, mediante la interacción de los involucrados en el proceso 

de decisión vocacional.  
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e) El programa «Decidiendo mi profesión» tiene como objetivo, promover los procesos de 

crecimiento personal y profesional de los alumnos dentro de su contexto y con las condiciones 

situacionales propias de cada uno. 

  

f) Es muy importante las percepciones, los pensamientos y las emociones que cada cual, tiene 

sobre sí mismo y sobre los demás. modalidad del pensamiento, Pensamiento Creativo 

Pensamiento Conceptual Pensamiento Evaluativo Pensamiento Implicativo habilidad 

cognitiva Observar Describir Preguntar Descubrir Definir Imaginar Reducir Asociar Reagrupar 

Clasificar Resumir Comparar Jerarquizar Eliminar Elegir Examinar Evaluar Deducir Prever 

Aplicar Generalizar Planificar Elaborar actividades Apertura Sensibilidad Curiosidad 

Tolerancia Imaginación Interesarse Autoestima Organización Orden Coherencia Continuidad 

Apreciación Confianza Responsabilidad Discriminación Sentido crítico Tendencia a la 

reflexión Certeza Implicaciones Eficacia Determinación Perspectiva Sentido práctico relación 

con el modelo de super Explotación de Carreras Información y planificación Toma de 

decisiones Orientación realista y planificación [Tabla 2] Tareas del Desarrollo Vocacional de 

Denis Pelletier 73 e s t u d i o s y r e f l e x i o n e s Olga chacón Martínez [programa de 

orientación vocacional para la educación...] 

 

g) El programa «Decidiendo mi profesión» es una guía instruccional, experimental que se 

ajustará dependiendo de los logros, los intereses y las habilidades del estudiante. 

 

 h) En el aprendizaje logrado con el programa propuesto, intervienen numerosos aspectos de 

tipo afectivo y relacional. El aprendizaje y el éxito tienen mucha relación con la construcción 

de conceptos previos y las capacidades relacionadas con el equilibrio personal, por ejemplo, 

el autoconcepto, la autoestima. Estos aspectos interfieren, bloquean o ayudan en la 

construcción del conocimiento.  

 

i) El programa genera una forma de verse a sí mismo, de ver el mundo de las profesiones y 

de conjugar el autoconcepto de sí mismo con una profesión que satisfaga las necesidades 

personales, profesionales y trascendentales.  

(Chacón Martínez, O. (2003). (Programa de orientación vocacional para la educación media 

y diversificada. Acción pedagógica, 12(1), 68-79). 

 

El autor hace énfasis en que el estudiante debe tener no solo un desarrollo cognitivo e 

intelectual, se debe de tomar en cuenta otras habilidades, destrezas y competencias en el 

tutoriado, se puede indicar que el tutoriado vive en su vida estudiantil un ciclo en espiral en 

ascenso donde es necesario ser monitoreado para su mejoramiento integral.   

 

El modelo de orientación que sirve de fundamente a esta investigación puede explicitarse a 

través de los siguientes principios:  

 

a) En la medida en que foma1a parte de la dinámica educativa, debe estar implicado todo 

el centro. Con ello expresamos la idea de que el centro debe definirse en tomo a la 

orientación en sus distintas dimensiones. Fundamentalmente, debe configurarse en 

relación con el Proyecto Educativo y los Proyectos Cuniculares de Etapa. La 

concepción de la orientación y de la acción Moral por parte de los educadores tiene 

una relación directa con la concepción de la educación y la enseñanza que configure 
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el centro. Con ello se estará abriendo o limitando posibilidades. Se trata, pues, de una 

tarea colectiva.  

 

Sólo en el caso de que el centro educativo en su conjunto asuma la idea de que el docente 

debe educar en el sentido que descrito, asumirá que todos los docentes son tutores de los 

alumnos y la labor será colectiva. Única forma de Llevarla a cabo con éxito.  

 

b) Con el fin de hacerla operativa, la responsabilidad de la tarea debe recaer directamente 

sobre un equipo específico. Este equipo está representado en los centros por el 

Departamento de orientación y los profesores tutores, con la coordinación del Jefe de 

Estudios.  

 

c) La programación y las actividades deben responder a las circunstancias concretas del 

centro escolar. Esto debe aparecer en el Proyecto educativo y los proyectos 

curriculares.  

 

d) Una organización escolar que permita las condiciones necesarias para que la 

programación pueda realizarse. Especialmente en lo que se refiere al tiempo, los 

espacios y los recursos disponibles.  

 

e) Una forma de concebir el trabajo: la acción tutorial es una responsabilidad colectiva.  

 

Estos principios configuran los objetivos de la acción orientadora que deben perseguir tanto 

los tutores y los profesionales de la orientación como el profesorado y el centro en su conjunto 

de esta manera se optimiza los planes de mejoramiento con cada estudiante, la tutoría se 

convierte en un soporte importante para el proceso educativo.  

Objetivos de la acción orientadora 

 

La orientación resulta un proceso de ayuda técnica en el que se acompaña y orienta al 

adolescente para favorecer decisiones reflexivas, autónomas y críticas en diferentes aspectos 

de su vida escolar y social. La tutoría, ligada en sus orígenes con un rol de contención y 

protección, constituye una modalidad de relación pedagógica e institucional que puede llevar 

a cabo un docente, un asesor pedagógico, un miembro del equipo de conducción, etcétera. 

Para el desarrollo de una acción tutorial se requiere un buen conocimiento de los alumnos: 

sus ideas previas, lo que pueden aprender, los niveles de motivación, hábitos, actitudes, 

valores frente al estudio. Requiere como condición el desarrollo de un proceso de empatía 

con el otro, ya que es simultáneamente puente y canal de transmisión de sugerencias, 

inquietudes y propuestas que se van recogiendo en las relaciones de trabajo con otros 

miembros (maestros, profesores, preceptores, equipo de conducción). (Véase Sánchez 

Sánchez y otros, 1997.) En estas relaciones sociales que se desarrollan con los diferentes 

actores también se ponen en juego procesos de negociación y mediación que constituyen 

instancias de cooperación en vista de la resolución de conflictos con el objetivo de ayudar a 

las partes en disputa a identificar sus intereses y resolver sus diferencias. En el marco de 

estos procesos de mediación y negociación, la acción tutorial favorece una mejor calidad de 

la enseñanza tanto en la organización institucional de la escuela como en la tarea cotidiana 

en el aula. Calidad en el sentido de una mayor interrelación de la enseñanza, las prácticas 

evaluativas, las necesidades educativas de alumnos y su diversidad cultural (Maruny I Curto, 
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1989). (Krichesky, M., Molinari, A., & Weisberg, V. (1999). Proyecto de orientación y 

tutoría. Enfoques y propuestas para el).  

 

Ante lo expuesto se expresa el siguiente aporte, marcado desde la experiencia en las 

comunidades educativas:  

 

a) Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, favoreciendo 

el desarrollo de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación 

individualizada, referida a personas concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados.  

 

b) Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumnado mediante las 

adaptaciones curriculares y metodológicas.  

 

c) Resaltar los aspectos orientadores de la educación ï orientación en la vida y para la vida-, 

atendiendo al contexto real en que viven los alumnos, al futuro que les espera y que pueden 

contribuir a proyectar para sí mismos, y para ello, favoreciendo la adquisición de aprendizaje 

más funcionales, mejor conectados con el entorno, de modo que la escuela aporte realmente 

ñeducaci·n para la vidaò. 

 

d) Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema 

de valores. 

 

e) Prevenir las dificultades de aprendizaje y no sólo asistirlas cuando han llegado a producirse, 

anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos indeseables como los del 

abandono, del fracaso y de la inadaptación escolar. 

 

f) Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la 

comunidad educativa: profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad 

educativa y el entorno social, asumiendo papel de mediación y, si hace falta, de negociación 

ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos distintos integrantes.  

 

Las dimensiones o vertientes de la orientación para la vida, para tomar decisiones, sobre 

diferentes itinerarios académicos y para el propio aprendizaje, correlacionan con los objetivos 

de la orientación y nos servirán de base para determinar los distintos campos de actuación de 

los profesores-tutores. No se puede entender estas dimensiones de forma aislada; unas 

influyen en otras y, en la acción tutorial, no pueden distinguirse.  

 

Partir, pues, de la heterogeneidad más que de la homogeneidad. (Personalización). Educar 

en este sentido es facilitar la integración de aprendizajes diversos dentro de un desarrollo 

cognitivo, social y afectivo equilibrado. Aquí habría que mencionar los contenidos curriculares 

(conceptos, procedimientos y actitudes), habilidades metacognitivas y de control, las 

experiencias que facilitan el desarrollo afectivo, etc. Se trata, en definitiva, de apuntar hacia 

desarrollo de la autonomía del sujeto.  

 

Esta dimensión es común a todos los profesores y aparece con claridad en el diseño curricular: 

centrado en el aprendizaje, enseñanza adaptativa, aprendizaje significativo, atención a la 

diversidad. La acción de «educar» compete a todo profesor.  
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No obstante, el profesor tutor ejerce una función de atención directa y personal al alumno, que 

resulta imprescindible para la personalización de la educación. También ejerce la función 

básica de coordinar la intervención educativa del resto del profesorado (proceso evaluador, la 

adecuación de la oferta educativa -adaptaciones curriculares- detección y atención de las 

necesidades de aprendizaje, etc.) así como funciones de mediación en las relaciones dentro 

del centro educativo y del centro con las familias.  

 

CONCLUSIONES  

 

Se concluye que en los procesos de Orientación acompañados por una Acción Tutorial 

efectiva y con responsabilidad, debe alinearse en el desarrollo de una preferencia o de una 

competencia vocacional en la que influyen distintas clases de experiencias de aprendizaje que 

cada persona experimenta a lo largo de un proceso vital irrepetible. El estilo atribucional que 

haya ido configurando determinará en gran medida la modificación para tomar decisiones y la 

forma de encarar las dificultades. Orientar en esta dimensión es ayudar en la progresiva 

configuración de un itinerario personal como fruto de un proceso de conocimiento y análisis, 

de progresiva conciencia del estudiante respecto de sus gustos, de los de la familia, de sus 

aptitudes, de integración de la información.  
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RESUMEN 

La expresión corporal supone un contenido importante como un mecanismo de comunicación 

con su medio. Es decir, se trata de un contenido de origen multidisciplinar, por lo que debemos 

definir cuál es el concepto del que partimos, así como las corrientes o pilares que sustentan 

nuestro trabajo en el ámbito educativo. También vamos a definir las finalidades u objetivos 

que pretendemos alcanzar a través de las capacidades expresivas, secuenciando éstas y 

mostrando algunas nociones didácticas para su desarrollo.  

 

El concepto de expresión corporal se ha analizado desde diferentes vertientes o ámbitos, 

como afirma Ortiz en su texto sobre la expresión corporal (2002), aunque este término es 

ambiguo y polivalente, nosotros lo abordamos desde el ámbito pedagógico, como un 

instrumento educativo más; pero a la vez, nunca dejando de lado lo que toda conducta o 

manifestación comunica. Ortiz (2002:25) realiza una aproximación al concepto de expresión 

corporal a partir de numerosas aportaciones de diversos autores. A partir de estas afirma que 

en el ámbito de la educación física y cualquier otra materia la expresión corporal debe 

contribuir al desarrollo integral del individuo potenciando el conocimiento y desarrollo del 

lenguaje corporal a través de diferentes técnicas que favorezcan: ñrevelar o exteriorizar lo m§s 

interno y profundo de cada individuo a trav®s del cuerpo y el movimiento, es decir, expresarò  

 

 

Palabras Claves: expresión corporal,  multidisciplinario,  movimiento,  estético,  artístico. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuán importante es considerar  los diferentes postulados y diversos autores, para comprender 

más sobre lo que es la postura corporal, siendo nuestro eje principal, que toda conducta sirve 

para la comunicación, y para el aprendizaje en cualquiera de sus aspectos. Siguiendo a Ortiz 

(2002:26) Menciona que la expresión corporal es el medio que utiliza la comunicación cuando 

se produce a través del cuerpo y el movimiento, desarrollándose un lenguaje propio. Dicho 

lenguaje puede ser verbal o no verbal, o puede surgir desde la necesidad de la expresión 

comunicativa, como lo definió la argentina Patricia Stokoe a partir de los años 80, surgiendo 

la expresión corporal desde la danza y dirigida para personas que carecían de dicho 

conocimiento, pero que sentían la necesidad desde su organicidad comunicarse 

corporalmente con los demás, estética o no, se convirtió en un medio de expresión. 
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     Como afirma Motos (1983:11) los hombres en la comunicación interpersonal utilizan 

básicamente dos sistemas de signos: 

 

¶ La palabra: como vehículo de la comunicación verbal. 

¶ Y el gesto, la postura, la secuencia de movimientos: estos como canal de la 

comunicación no verbal. 

 

      Cuando nos comunicamos estamos enviando constantemente mensajes corporales a 

través de la postura, gestos, distancia hacia los demás, vestimenta, etc. Los cuales pueden  

ser intencionales o no. Continuando nuestro enfoque Ortiz (2002) diferencia entre elementos 

intencionales o no intencionales del lenguaje corporal. 

 

¶ Los elementos del lenguaje corporal que se producen sin intencionalidad, de manera 

inconsciente, involuntaria o espontáneos, y que pertenecen a la comunicación no 

verbal. 

¶ Los elementos que se producen con intención, consciente, voluntariamente y que 

pueden ser aprendidos. Estos elementos conformarán la técnica quepermitirá 

desarrollar el potencial expresivo del cuerpo y mejorar sus posibilidades de 

comunicación. 

 

Sin olvidar que Gardner también describe a esta como la Inteligencia Kinestésica o Corporal 

dentro de sus famosas ñInteligencias M¼ltiplesò descubiertas en un estudio investigativo en la 

Universidad de Harvard junto al Dr. Sperry a inicios de los años 60. 

 

Los maestros deben cuidar la comunicación para que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

sea efectivo. Respecto a la comunicación, Jiménez (1991:151) describe cómo en ocasiones 

los maestros caen en malos hábitos, usando   expresiones y actitudes que desconciertan, 

desvían la atención de los demás y hacen que no los escuchen. Distingue dos factores que 

bloquean la comunicación: las expresiones verbales, y las conductas no verbales. 

 

Respecto a las expresiones verbales, podemos citar o enunciar: frases y respuestas ásperas, 

incapacidad de apreciar manifestaciones de buen humor en los demás, hablar al oído a una 

persona delante de otra, levantar la voz y gritar, hablar en primera persona, no recordar los 

nombres, cortar a una persona, corregir en público, no mirar al interlocutor, no prestar 

atención, expresiones vulgares, frases hechas, etc. 

 

Por otro lado están las conductas no verbales, como por ejemplo: la expresión facial, acciones 

físicas amenazadoras, nerviosismo, timidez, presunción, suspiros, bostezos o apatía, hábitos 

como fumar o mascar chicle, transpiración, mostrarse siempre apurado, quejarse 

continuamente, etc. 

 

Expresiones y conductas de este tipo bloquean las buenas comunicaciones. Un buen maestro 

debe procurar todo lo contrario, para que la comunicación sea fluida y se de en un clima 

agradable y positivo. Para evitar estas acciones es necesario realizar un esfuerzo por tomar 

conciencia de la actuación de uno mismo, analizar cuáles son las expresiones y conductas 

que individualmente realizamos y obstaculizan nuestra comunicación, y reflexionar sobre las 

modificaciones que sean necesarias. 
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La educación es una profesión en la que el dominio del lenguaje corporal es particularmente 

importante, en gran parte por la influencia que ejerce sobre los jóvenes y su desarrollo.  

Wainwright (1998:165) plantea un perfil del tipo de conducta no verbal efectiva para un 

profesor: 

 

 ñLos profesores deben ser cordiales, cari¶osos y gratificantes. Deben ser capaces de 

llegar a todos los miembros del grupo de estudiantes. Deben estar seguros de sí 

mismos y bien organizados, y deben ser emocionalmente estables. Es importante 

prestar atención a las respuestas e intervenciones de los alumnos y evitar ridiculizar o 

mostrarse sarcástico, hostil, enfadado o arrogante. Deben tener en cuenta las 

diferencias culturales en el uso del lenguaje corporalò. 

 

 

DESARROLLO 

 

EL CUERPO HABLA: 

 

El cuerpo se comunica siendo el medio de contacto con el entorno, la familia y la cultura. Es 

decir es una forma comunicativa que se construye con las vivencias como lo mencionan 

Gubbay y Kalmar (1990), el cuerpo siempre se expresa hasta que fenece, va tomando forma 

con las experiencias vividas en la familia, la sociedad y la cultura, el individuo interactúa con 

su medio y de éste recibe información. La misma información que va aportando a la evolución 

psicosocial, emocional, o forjando personalidades y moldeando estructuras socioculturales en 

los individuos.  

 

El cuerpo es el lugar de encuentro, el que reconoce y produce vivencias en la interacción con 

el mundo, creando unos códigos de comunicación y un propio lenguaje. En esta sociedad 

multicultural llena de acontecimientos provocados por diferentes actores: el estado, la iglesia, 

los medios de comunicación, la familia, la escuela, la calle, la ciudad, etc. coexisten el cuerpo 

y su interacción social.  

 

A partir del cuerpo, la expresión se vincula al mundo, a la realidad existente, recreando el 

contexto y la cotidianidad de forma activa donde no se es un actor pasivo. Es decir, las 

representaciones mentales que se poseen, se manifiestan a través del cuerpo, existe una 

relación directa de la expresión corporal con lo que se dice, se siente y se hace.  

 

Luego las aulas de clase se convierten en el mágico mundo donde se aprovecha esta 

concepción para ser desarrollada desde todas las áreas del conocimiento y que permiten al 

sujeto realizarse y proyectarse en sí mismo de forma auténtica y única. La cotidianidad no 

existe sin la presencia del cuerpo porque él hace parte de los lenguajes de significación social. 

 

EL MOVIMIENTO ELEMENTO ESENCIAL: 

 

Otro de los grandes elementos básicos de la expresión corporal es el movimiento. Como indica 

el psicólogo Wallon (1987), afirma que el movimiento, es una emoción exteriorizada porque 

ésta existe de forma inseparable de la motricidad. Determina dos componentes básicos en el 

movimiento: relación en cuanto al contacto con el mundo exterior, y tonicidad en cuanto a la 

expresión y relación con el otro, a nivel de relaciones afectivas y cognitivas.  
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Por eso es aconsejable conocerse a uno mismo para poder entablar empatía con los demás 

y surta un efecto positivo entre las inteligencias Inter e Intrapersonal de Gardner. 

 

El movimiento diferencia al individuo en su forma de coordinar y regular las funciones motrices, 

pues en cada persona cambian, afirma que los sujetos se expresan a través de gestos que 

surgen de sus necesidades de relación. El movimiento no existe sin el contexto de la 

motricidad, que se enmarca en la capacidad del hombre de desarrollar movimientos por sí 

mismo.  

 

Así que desarrollar la motricidad en el niño propicia el desarrollo, intelectual, físico y 

emocional, por esta razón, es esencial que los maestros generen espacios de expresión 

corporal donde conozcan su cuerpo y el espacio.  

 

El juego es el medio indicado para motivar el movimiento y el lenguaje gestual a través de la 

imitación que promueve la desinhibición, el ingenio, la imaginación y la iniciativa.  

 

Al reflexionar sobre la expresión corporal y todos sus componentes: el cuerpo, la imaginación, 

la creatividad, el movimiento, la sensopercepción y la espontaneidad, nos preguntamos cómo 

se relaciona en una sociedad y desde qué perspectivas se concibe como un ente cultural y 

social. 

 

SOCIOLOGÍA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL:  

 

Es esencial abordar el tema de la expresión corporal desde la sociología para decir que ésta 

forma parte de las competencias comunicativas, es la conducta gestual espontánea como lo 

expresa Hymes (1970), inherente a todo ser humano, es un lenguaje extra verbal, 

paralingüístico, evidenciado en gestos, actitudes, posturas y movimientos funcionales.  

  

Un lenguaje que se transforma poco a poco, para llegar a la expresión corporal en la toma de 

un código corporal propio basado en un proceso cinético, que permita la representación y 

creación de imágenes tanto del mundo externo como interno, con un sentido estético 

comunicativo. La expresión corporal se mira desde la perspectiva de la prosémica y la cinética 

corporal como esos elementos que nos permiten leer nuestro cuerpo y el del otro.  

 

En ese orden de ideas, la prosémica se relaciona con la comunicación no verbal y que se 

refiere a la distancia o proximidad física que hay entre los sujetos que mantienen una 

comunicación. Por lo tanto, es vital decir que ese cuerpo implícito en la relación, desde la 

cinética usa los movimientos corporales como medio de autoexpresión. 

 

ñUna maravillosa armon²a  enlaza las cosas creadas entre sí, y el ojo del pintor extrae 

del espectáculo de la vida los elementos de su arte. El batir de las alas de un pájaro 

nos dará el trazado de un párpado y la ola que muere en la arena, el movimiento de 

una sonrisa. En el cielo he hallado reflejos aplicables a la mirada, y las flores me han 

ense¶ado actitudes para las manosò. ñExtraigamos las formas de la naturaleza, y las 

almas de nuestra almaò.    Leonardo De Vinci. 

METODOLOGÍA: 

 



30 

 

Para la realización del presente ensayo, aplicamos la Observación Participativa ya que como 

maestro de expresión Corporal, observo los beneficios que mis estudiantes van adquiriendo 

durante el proceso de enseñanza ï aprendizaje, brindándoles seguridad física y emocional a 

la hora de comunicarse con los demás. A través del método heurístico y toda la información 

recabada llegamos a un análisis descriptivo, basándonos en autores y postulados referentes 

a la necesidad de explorar y aplicar el desarrollo corporal en los educandos como un aporte a 

su formación holística. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

El ser humano, su cuerpo es el instrumento de expresión y comunicación por excelencia por 

lo tanto utiliza como recursos expresivos al gesto y al movimiento. El gesto es necesario para 

la expresión y la comunicación y el movimiento es la base que permite al niño desarrollar sus 

capacidades intelectuales, su bienestar físico y emocional. 

 

La expresión corporal es una actividad que desarrolla la sensibilidad, la imaginación, la 

creatividad, y la comunicación humana. Es un lenguaje por medio del cual el individuo puede 

sentirse, percibirse, conocerse y manifestarse. La práctica de la expresión corporal 

proporciona un verdadero placer por el descubrimiento del cuerpo en movimiento y la 

seguridad de su dominio. 

 

 El lenguaje corporal permite transmitir nuestros sentimientos, actitudes y sensaciones, el 

cuerpo utiliza un lenguaje muy directo y claro, más universal que el oral, al que acompaña 

generalmente para matizar y hacer aquel más comprensible. Todos los otros lenguajes verbal 

o escrito se desarrollan a partir del lenguaje corporal. Los padres conocen los sentimientos de 

sus hijos a través de este lenguaje, sabemos cuándo un niño está triste, no es necesario que 

lo diga, sus gestos y movimientos nos lo indican, su energía disminuye, quizás permanece 

sentado, con la mirada lánguida, su postura corporal encorvada, los hombros caídos, etc.; son 

signos que nos sirven para interpretar su estado de ánimo. Todo lo contrario cuando el niño 

es feliz: saltos, risas, palabras, etc. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación analiza la situación a la cual se enfrentan las pequeñas y 

medianas empresas familiares pertenecientes al sector bananero, las mismas que dependen 

de un sin número de factores tanto internos como externos atribuibles a la propia volatilidad 

del sector agrícola en el cual se encuentran. Para la realización de dicho análisis se buscó 

toda la información respectiva que permitió conocer los inicios de la actividad bananera en el 

país hasta la actualidad, así también una descripción general del mercado en lo que respecta 

a condiciones, productores, características generales era meritorio para poder comprender 

con mayor exactitud cuáles son las condiciones del mercado en la actualidad. Posteriormente 

se presenta la estructura vertical del mercado y sus actores más relevantes, que llevan al 

estudio de la evolución de las exportaciones que ha tenido el Ecuador, así como aquellos 

destinos donde la fruta es más solicitada y la perspectiva internacional del país con respecto 

a la región. Finalmente se presentan los conflictos familiares propios de empresas con este 

tipo de naturaleza que muchas veces sin importar el tamaño o el sector en el cual se encuentra 

la empresa repercuten directamente en su productividad y competitividad.  

 

Palabras claves: PYMES, sector bananero, competitividad, empresa familiar 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El banano es una fruta que se cultiva sobre todo en países con condiciones agrícolas 

adecuadas para su buen crecimiento y calidad, para lo cual debe cumplir ciertas 

características como el clima, la temperatura, las técnicas de sembrío, los fertilizantes que se 

utilizan, así como el seguimiento de todo el proceso productivo que se desarrolla hasta la 

distribución de la fruta para su comercialización. Es muy común que la mayor cantidad de 

producción se realice en zonas tropicales por lo que países como Costa Rica, Honduras, 

mailto:mjperez@umet.edu.ec
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Nicaragua, Colombia, Ecuador, entre otros, se mencionan como los más representativos 

dentro de la extensa lista de productores, ya que como se estableció anteriormente cuentan 

con las condiciones que se requieren para producir esta fruta a gran escala y por ende aportar 

directamente a las economías en vías de desarrollo de dichos países (PRO Ecuador, 2017). 

 

Tanto en Latinoamérica como en el Ecuador el sector agropecuario es una parte vital y 

dinámica de la economía, de acuerdo a estadísticas del BCE (2017) para el año 2015 este 

sector generó alrededor de un 26% de empleos dentro de la economía, así también aportó un 

0,12% en el mejoramiento del PIB (Producto Interno Bruto), lo cual demuestra la 

representatividad que tiene para el país un adecuado manejo de este sector económico, de la 

mano de modelos agrícolas que mejoren aún más la calidad del producto final, reduzcan la 

pobreza y fortalezcan los lazos comerciales con los diferentes países con los que el Ecuador 

mantiene relaciones comerciales (Robles, 2017). 

 

Así también el Ecuador fue considerado en el año 2014 como el cuarto mayor productor de 

banano en el mundo, el primer exportador de esta fruta en el mundo y generó el 30% de la 

oferta total de banano que se encuentra en mercados internacionales (Mosquera & Espinoza, 

2016), que no representa otra cosa que el afianzamiento de un país en un mercado 

completamente conocido, cumpliendo con los estándares internacionales que se requieren y 

destacando su participación de tal manera que lleva a todo un mercado a mejorar sus niveles 

de competitividad, calidad y tratamiento de la fruta hasta sus consumidores finales. Si se 

detallan los factores que se encuentran vinculados con la competitividad del Ecuador dentro 

del sector agrícola, se pueden tener en cuenta los aspectos económicos, tecnológicos, 

ecológicos, socio-políticos, los cuales siempre se verán influenciados por las políticas de 

mercados tanto locales como internacionales, que de una manera u otra llevan el rumbo de 

las empresas que se encuentran dentro de este sector.  

 

Como se mencionó anteriormente en el Ecuador, todo lo concerniente al banano representa 

un importante rubro dentro de las exportaciones que realiza el país alrededor del mundo, por 

lo que es considerada como una de las principales industrias agrícolas, sobre todo en las 

regiones de la costa del país, destacándose así las provincias de El Oro, Los Ríos, Guayas y 

Manabí (Montalvo, 2008). Hoy en día la firma de tratados de libre comercio, preferencias 

arancelarias o cualquier tipo de acuerdo comercial que realiza el Ecuador con cualquier país 

del mundo, obliga al sector agrícola a mejorar su nivel de competitividad, lo cual se ve reflejado 

directamente en el comportamiento de las empresas que se encuentran en dicho sector de la 

economía y que deben tomar las oportunidades y potenciarse conforme el mercado se lo exija, 

o simplemente adoptar un tipo de comportamiento conservador que les permita mantenerse 

en el nivel que se encuentran. Por mencionar un ejemplo reciente, la firma del acuerdo 

comercial con la Unión Europea abre un mercado muy importante para el país, sin embargo 

la pregunta a realizar sería si las pymes (principales integrantes del mercado ofertante de la 

ciudad de Machala) se encuentran en la plena capacidad de aprovechar esta oportunidad de 

mejorar calidad, producción, productividad, eficiencia, entre otros y destacar con mayor fuerza 

en el mercado por el producto final que venderán (Troncoso & Lobos, 2004).  

 

Tal como lo menciona Robles (2017) el sector agrícola a pesar de ser fundamental para el 

desarrollo de la economía de un país porque por un lado genera gran cantidad de divisas a 

través de las exportaciones, es una imagen de promoción para el mundo y representa una 

solución para la alimentación de la población, a causa del mal manejo de los gobiernos de 
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turno este sector ha perdido  dinamismo, ha decaído la calidad de las fuentes de empleo que 

ofrece y genera menos ingresos para los productores, por tal razón el empresario agrícola 

debe buscar opciones que mejoren sus niveles de competitividad y calidad de sus productos 

indiferentemente del tamaño de sus empresas.  

 

La importancia del sector agrícola y en especial del banano en Ecuador, justifica la realización 

del presente artículo, el cual tiene como objetivo realizar un análisis que establezca de una 

manera clara el contexto en el cual se están desarrollando las pequeñas y medianas empresas 

familiares en la ciudad de Machala, para lo cual se ha dividido en tres secciones. La primera 

de ellas hace referencia a los inicios de la explotación bananera en el país, seguido de un 

análisis de los participantes activos de este tipo de mercado y finalmente aquellos desafíos 

en los cuales están inmersas las empresas familiares que se encuentran en este tipo de 

mercado.  

 

Evolución cronológica de la producción bananera en el Ecuador  

 

Para un mejor entendimiento acerca de los periodos de tiempo que se han desarrollado en el 

mercado bananero ecuatoriano, se ha dividido el desarrollo cronológico de su historia en 

cuatro periodos: 

 

El primero de ellos se da en la década de 1940, donde Clemente Yerovi Indaburu junto con 

Galo Plaza Lasso empezaron con la actividad económica de la explotación bananera, debido 

a la falta de producción de la fruta por los desastres naturales que habían azotado a 

Centroamérica, pioneros en la producción de la misma. El inicio de la producción bananera le 

permitió al país tener en esta fruta el principal ingreso de su cartera de productos agrícola, 

situación que cambió cuando posteriormente se desarrolla el conocido boom petrolero 

(Mendoza, 2016).  

 

En la década de 1950, específicamente entre 1953 a 1956 el país experimenta un aumento 

de la producción de banano en alrededor 1´247.000 toneladas métricas, lo cual representó un 

mejoramiento del 421% de lo producido por el país, dándose lo que se conoce hasta la 

actualidad como el boom bananero y obteniéndose cifras que no han vuelto a presentarse 

hasta la actualidad, por lo que el banano se convirtió en la primera fuente de ingresos no 

petroleros privados del país (Larrea, Espinosa, & Sylva, 1987).  

 

En el transcurso de los años considerados entre 1960 al 2000 se dieron varios eventos 

relevantes que de igual manera marcaron el desarrollo de la historia del banano, entre ellos 

se da la volatilidad del monto de exportación, el mismo que recién en el año de 1966 llegó por 

primera vez a sostenerse en 1 millón de toneladas métricas exportables, posteriormente en 

1993 aumentó la producción de 3.1 a 4 millones de toneladas y en el año 2000 fue de 5.5 a 

6.5 toneladas. En medio de este periodo se dio el desarrollo del fenómeno de El Niño, que 

destruyó grandes extensiones de tierra y dejó a varios agricultores y empresarios sin 

producción; así también se empezó a regular el monto y la calidad de la fruta que se quedaba 

en el país para consumo local y de esta manera aumentar la cantidad exportada (Baquero & 

Mieles, 2017).  

 

Finalmente entre los años 2000 al 2016 el sector bananero ha tenido un despunte sumamente 

notorio para el país, la región y el mundo en general, donde las exportaciones ecuatorianas 



36 

 

representan el 87,14% de las toneladas exportadas mundialmente, así también el banano 

representa el 26% del PIB agrícola, 2% del PIB general, 8% de las exportaciones generales, 

27% de las exportaciones agropecuarias y 20% de las exportaciones no petroleras (BCE, 

2017). En la actualidad existen 214 mil hectáreas de tierra cosechada con esta fruta 

aproximadamente, más de 8 industrias dependen en más de un 60% del banano, empresas 

como navieras, certificadoras, plásticos, agroquímicas, fumigación, abonos, fertilizantes, 

transporte terrestre, cartoneras, lo que ha generado más de 2,5 millones de plazas de trabajos 

para familias que viven principalmente en zonas rurales (INEC, 2017). 

 

Así también la empresa privada y pública ha invertido alrededor de 4000 millones de dólares, 

las cuales se encuentran en aspectos de producción como infraestructura, puertos, 

empacadores y plantaciones cultivadas, lo cual le permite mantener un monto de 

exportaciones que fluctúan entre los 2.5 millones de dólares equivalentes a 5 millones de 

toneladas métricas. El banano ecuatoriano en la actualidad cumple con normas de calidad 

internacional como lo son la ISO, GLOBALGAP, HACCP (Análisis de Riesgos y control de 

puntos críticos) así como la certificación Rainforest Alliance, estas normas son exigidas por 

países importadores como Estados Unidos, Rusia, países de la Unión Europea como 

Alemania, España, Italia, entre otros. 

 

Recientemente el Ecuador firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea, donde se ha 

abierto un nuevo mercado para los diferentes tipos de banano ecuatoriano como el cavendish, 

el banano rojo y el orito o baby banana, que de la mano de los avances tecnológicos la 

industria mejora y evoluciona cada vez con mayor fuerza para producir productos procesados 

derivados como banano deshidratado en hojuelas, bebidas alcohólicas y etanol a partir de 

banano, mermeladas, compotas y bocadillos de banano, harina y polvo de banano, jugos, 

néctares, y bebidas de banano, rodajas fritas de banano , puré de banano, entre otros.  

 

Descriptivo general 

 

La producción local se encuentra beneficiada por la excelente ubicación del país, con 

condiciones climáticas y ecológicas el Ecuador produce banano los 365 días del año sin 

ningún tipo de dificultad (Bardomiano, 2014). Las principales provincias en donde se cultiva el 

banano son las provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro, siendo esta última la responsable 

de más de dos millones de toneladas al año de producción, contribuyendo así a la exportación 

de dicho producto a otros países del mundo.  

 

De acuerdo a la información brindada por el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones PRO Ecuador (2017), actualmente en el país existen tres tipos de productores 

bananeros, los pequeños, medianos y grandes, los cuales son clasificados por la extensión 

de las hectáreas que poseen; es decir, los pequeños productores manejan una producción de 

banano comprendida entre 0 y 30 hectáreas de tierra,  los medianos de 30 a 100 hectáreas y 

los grandes con más de 100 hectáreas, siendo la gran mayoría, el 79% de productores 

pequeños (INEC, 2016).  

 

Así también una estadística relevante es la brindada por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca que muestra un comportamiento ascendente en la 

producción de banano del país, con un crecimiento promedio de un 3% desde hace nueve 



37 

 

años, que representa aproximadamente un 10% de la superficie total agrícola del país 

(MAGAP, 2017).  

 

A pesar de que en la actualidad la provincia de Los Ríos es la mayor productora de esta fruta 

a nivel nacional, es muy poca la diferencia con la provincia de El Oro en lo que a cantidad se 

refiere, sin embargo lo más importante es que dicha producción cumple con los estándares 

de calidad exigidos por los mercados internacionales, donde no solamente se exporta la fruta 

en su estado natural, sino que también en este sector se encuentran incluidos el plátano, una 

variación del banano llamado orito y también la fruta seca o deshidratada (Vásquez, 2007). 

Estas cuatro presentaciones han hecho de la producción nacional una de las más cotizadas 

en mercados internacionales, como se mencionó anteriormente, no solo por su calidad, sino 

también por su tamaño, por el uso controlado de pesticidas y químicos que hacen daño a la 

salud, lo cual garantiza una producción mucho más responsable con el medio ambiente, con 

los agricultores que tratan la tierra y con las personas que serán los consumidores finales de 

dicho producto.  

 

Con una exportación aproximada de un 87,14% a nivel mundial, el Ecuador se ubica entre los 

países con mayor producción exportada en el mundo, lo cual denota la inminente ventaja 

competitiva que tiene el país con respecto a otros, sin embargo se han presentado ciertas 

situaciones por ejemplo, Filipinas ha sido un país que ha desplazado un poco al Ecuador en 

lo que respecta a exportaciones hacia China, ya que ellos por una ventaja geográfica se 

encuentran más cerca del país asiatico y por ende pueden reducir el precio de venta, así 

también Costa Rica y Guatemala se han beneficiado de su cercanía con los Estados Unidos 

y han empezado a exportar en mayores cantidades a este país, sin embargo el banano 

ecuatoriano lidera las exportaciones mundiales debido a su calidad, tamaño y sabor .  

 

A pesar de que el mercado internacional es agresivo a todo nivel, son muchas las ventajas 

competitivas que posee el banano ecuatoriano, así como es alto el reconocimiento de la fruta 

por su excelente calidad, sabor y durabilidad (Mendoza, 2016), si bien es cierto varios países 

cuentan con el clima adecuado para sembrar este tipo de frutas, son muy pocos aquellos en 

los cuales el banano forma parte de su cultura e idiosincrasia como lo es en el Ecuador, 

principalmente en la ciudad de Machala. Fue en Machala donde las familias empezaron con 

este negocio y lo han mantenido por muchos años a flote, con la ayuda del gobierno central, 

de empresas exportadoras dispuestas a garantizar los pedidos enviados al extranjero y por el 

trabajo de una familia entera (Larrea, Espinosa, & Sylva, 1987).  

 

Participantes y estructura del mercado  

 

De acuerdo a Montalvo (2008) existe una estructura particular en el mercado bananero del 

Ecuador, el cual funciona de manera vertical y se encuentra integrado de la siguiente manera: 
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Figura 1: Modelo vertical de la cadena de producción y distribución del banano 

ecuatoriano 

 
Fuente: (Montalvo, 2008) 

 

La verticalidad radica en el proceso sucesorio que debe pasar el producto (banano) desde su 

producción agrícola hasta su distribución y posterior comercialización o consumo, es 

importante destacar que este proceso se desarrolla en un mercado de competencia 

imperfecta, en donde ciertos actores poseen más poder económico que otros y por ende 

pueden influenciar en ciertas situaciones como el establecimiento de precios o la cantidad de 

producto a adquirir, entre otros. Para un mejor entendimiento a continuación se detallará la 

función que desempeñan los actores principales que conforman el mercado bananero del 

Ecuador: 

 

¶ Los productores: Son aquellas personas propietarias de hectáreas de tierras 

destinadas exclusivamente a la producción de la fruta, en el Ecuador existe un número 

bastante grande de productores independientes que llegó a un número aproximado de 7000 

(MAGAP, 2017) y aunque las autoridades exigen que las personas dedicadas a esta actividad 

mantengan un registro en los organismos de control, existe un gran número  que no figura en 

ningún registro oficial, por lo que la cantidad anteriormente mencionada podría aumentar.  
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Los productores son responsables de toda la composición de la fruta, es decir de su 

tratamiento con fertilizantes, pesticidas, calidad, tamaño, entre otros y sus obligaciones para 

con el cuidado de la fruta se acaban cuando estas son entregadas en puerto para su traslado 

a otros países (Valencia, Tróchez, Vanegas, & Restrepo, 2016).  

 

A continuación se muestra una tabla con las proporciones de tierra que se manejan en la 

actualidad en las fincas productoras de banano.  

 

Descripción Total 
Hasta 5 

Ha. 

5,1 a 20 

Ha. 

20,1 a 100 

Ha. 
>a 100 Ha. 

# de UPAs1 23.619 6.230 9.570 10.634 2.186 

% de UPAs 100% 22% 34% 37% 7% 

Área 180.331 5.618 25.933 64.712 84.068 

% Área 100% 3% 14% 36% 47% 

 

Fuente: (INEC, 2016) 

 

Las fincas medianas y pequeñas poseen una extensión de tierra entre 10 y 50 hectáreas, los 

cuales representan aproximadamente un 80% del total de los productores existentes en el 

mercado pero ocupan solo un 36% de la tierra sembrada, situación contraria a lo que sucede 

con los grandes productores que ocupan el 64% de la tierra (INEC, 2016). 

 

A continuación se muestra un gráfico con los datos de la superficie plantada sola y asociada, 

según principales provincias y regiones productoras de banano.  

 

 

 

 
Fuente: (INEC, 2017) 

 

¶ Los exportadores por otra parte representan la segunda etapa de este mercado vertical y 

su función se centran en la intermediación entre los productores y los diferentes países 

importadores de la fruta en mercados internacionales (Capa, Alaña, & Benítez, 2016). 

Dentro de los exportadores se encuentran las compañías transnacionales así como los 

                                                 
1 UPAs: Unidades de producción agrícola.  
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exportadores domésticos tanto grandes como pequeños, entre los cuales se puede 

mencionar a Grupo Wong, Bananera Noboa, Costa Trading, entre otros.  

 

Normalmente las compañías transnacionales son las que realizan las negociaciones con los 

países más representativos y en grandes cantidades, sin embargo en el caso de los 

exportadores domésticos grandes o pequeños compran la fruta para exportarla a mercados 

menos tradicionales, en donde dependiendo del caso puede aumentar el riesgo dentro del 

proceso de transportación (García, Juca, & Juca, 2016). Una situación que se debe destacar 

dentro de los exportadores es que por el poder que poseen frente a los productores en la 

mayoría de los casos no respetan el precio de la caja establecido por el gobierno central, 

adquiriendo de esta manera un producto más económico yendo en contra de lo establecido 

por ley. 

 

Finalmente, los comercializadores o distribuidores locales que son aquellos que se encargan 

de adquirir la fruta destinada para consumo local (porque no cumple con los estándares 

internacionales) y la distribuye a las diferentes cadenas de supermercados del país.  

 

 

Exportaciones bananeras: Un mercado en potencia  

 

Los mercados internacionales cotizan en gran escala el banano ecuatoriano por la calidad que 

este tiene, sumado al cumplimiento de estándares de calidad tanto en el tratamiento del medio 

ambiente como de la fruta misma por la reducción de uso de químicos (Rosero, 2001)que 

puede tener efectos secundarios en la salud de sus consumidores. Países como Reino Unido, 

Estados Unidos, Bélgica, Argentina, Chile, entre otros adquieren gran parte de la producción 

del país para el consumo en sus países (PRO Ecuador, 2017), para lo cual a continuación se 

presenta una gráfica con dicha información al año 2016 

 

 
Fuente: (PRO Ecuador, 2017) 

 

Estados Unidos es uno de los países que adquiere una gran proporción de la producción de 

banano ecuatoriano, sin embargo países como Costa Rica en la actualidad representan un 

gran riesgo para el Ecuador, ya que como en el caso de Filipinas que se mencionó 

anteriormente, por una ventaja geográfica, posee mayor cercanía y por ende un efecto 

inmediato en el precio final para los consumidores (Villagómez, 2011).   
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Con el actual acuerdo comercial firmado con la Unión Europea se prevé un aumento 

considerable aún mayor que el que se ha estado teniendo durante los últimos dos años, que 

beneficiará al país y le permitirá a los productores continuar mejorando sus prácticas 

empresariales (Acosta, 2006), tanto desde el área agrícola, como de talento humano, 

estrategia, gestión comercial, productividad, etc.  

 

El siguiente gráfico muestra la evolución de las exportaciones por cajas exportadas en un 

comparativo de los últimos tres años. 

 

 
Fuente: (AEBE, 2016) 

 

Mes 2014 Cajas 2015 Cajas Cre./Decre. 2016 Cajas Cre./Decre. 

Enero 28.485.404 27.766.976 0 29.699.827 0,00 

Febrero 22.255.599 25.284.665 -8,94 27.534.692 -7,29 

Marzo 26.066.618 29.453.120 16,49 26.943.641 -2,15 

Abril 25.992.013 26.646.680 -9,53 29.281.484 8,68 

Mayo 25.339.676 29.334.822 10,09 27.906.485 -4,70 

Junio 23.795.859 25.441.699 -13,27 23.703.226 -15,06 

Julio 23.999.735 26.023.866 2,29 25.376.214 7,06 

Agosto 22.875.129 24.914.798 -4,26 23.861.544 -5,97 

Septiembre 23.184.910 24.980.085 0,26 24.780.016 3,85 

Octubre 24.200.918 25.084.019 0,42 25.628.339 3,42 

Noviembre 26.297.487 24.421.456 -2,64 24.914.861 -2,78 

Diciembre  25.567.399 28.084.854 15,00 29.461.799 18,25 

TOTAL 298.060.747 317.437.040   319.092.128   

Promedio 

mensual 24.838.396 26.453.087   26.591.011   

Fuente: (AEBE, 2016) 
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El banano ecuatoriano de cara al mundo 

 

El presente cuadro simplifica las condiciones actuales del banano ecuatoriano en mercados 

internacionales.  

 
Fuente: Elaboración propia con base en (INEC, 2017) 

 

Conflictos presentes en las empresas familiares agrícolas 

 

En todos los sectores de la economía se encuentran presentes las empresas familiares, y el 

sector agrícola no es la excepción, en países como Ecuador donde los empresarios son muy 

tradicionalistas y tratan de trabajar en familia para sacar adelante el negocio juntos se puede 

presentar un gran aprendizaje que permita desarrollar notables ventajas competitivas o que 

dado al trato diario propio del negocio cree un sin número de conflictos que repercuten 

directamente en los niveles de competitividad de la organización. Entre los conflictos más 

comunes se pueden dar: 

 

¶ Conflictos estructurales: los cuales se derivan de la existencia de los tres círculos o 

subsistemas (propiedad, empresa y familia) de la empresa familiar (Rodríguez Alcaide, 

Rodríguez Zapatero, & Rodríguez Jiménez, 2007).  

¶ Conflictos generacionales: que pueden darse entre padres e hijos, tíos y sobrinos, e 

incluso entre empleados familiares  y no familiares de distintas generaciones 

(Martínez, 2010).  
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2009: (31,09 
U/ha)

2012: (33,25 
U/ha)

2016: (38,79 
U/ha)

Exportaciones 
de banano 

ecuatoriano

Del 2006 al 
2016 aumetó:

26% en 
toneladas 

producidas

136% en monto 
de dólares (de 
1,148 a 2,706 

millones)

Diversificación 
del mercado

Por esta razón 
se experimentó 
un duplicado en 

las 
exportaciones 
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Dichos conflictos surgen por múltiples motivos: falta de voluntad por parte de la generación 

anterior para renunciar en el momento oportuno, incapacidad de atraer y retener a sucesores 

competentes y motivados (Rok, Zahra, & Yoshika, 2015), la falta de profesionalización de los 

protocolos y políticas de cambio generacional, en fin, los conflictos pueden aparecer en 

cualquier momento y de la manera más inesperada para los propietarios. A manera de síntesis 

se presenta la siguiente tabla que consolidad los problemas más comunes presente en las 

empresas familiares así como sus causas probables.  

 

Problemas con sus respectivas causas 

 

Problemas Causas probables 

Disgustos entre padres 

e hijos 

El padre se entromete demasiado 

El padre rompe las reglas 

El hijo no es escuchado al nivel que lo desea 

ñChoquesò entre 

hermanos 

Los pioneros ponen en competencia a los hermanos 

Existen preferencias por uno u otro hijo y estas son trasladadas a 

la empresa. 

Sucesión inadecuada o 

inexistente 

Falta de objetividad en la evaluación a hijos o familiares 

No se prepara a los potenciales sucesores  

No hay protocolo familiar  

Estados críticos de 

fluidez económica y 

limitación de ganancias 

Se tiene a la empresa como una herencia de familia y no como 

una responsabilidad profesional 

Hay ausencia de planeación en la operación del negocio 

Desmotivaciones de 

miembros familiares o 

de empleados no 

familiares 

No se remunera adecuadamente  

No se brindan espacios para la capacitación  

Existe poca libertad para trabajar con creatividad  

Tensiones entre 

miembros ajenos y 

miembros de la familia  

Existencia de nepotismo  

Contratación de familiares sin preparación  

La empresa no crece  
La empresa no invierte en tecnologías recientes  

No se actualizan los procesos administrativos  

Conflictos con socios 

no familiares  

Desacuerdo en el destino de las ganancias  

Diferencias en las políticas de vinculación, remuneración y 

ascensos  

Comunicación 

inadecuada 

Coincidencia entre la propiedad y las estructuras de poder 

Dilatación en la resolución de conflictos del pasado entre 

miembros o empleados.  

Fuente: (Lozano, 2000) 

 

Cuando la familia controla una empresa familiar, en esta se hacen más palpables los conflictos 

y tensiones, a la vez que se puede generar un mayor grado de armonía y cohesión en la 

familia, la clave sin embargo radica en la prevención y en la planificación que tenga la familia 

con respecto a los procesos futuros que afronte, como la sucesión, el retiro del fundador, 

cambio de directivos, entre otros. 

En el caso de que estos conflictos no sean resueltos, la empresa puede llegar a ser un 

verdadero campo de batalla que se desarrollará siempre sobre el mismo terreno, la 
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organización, (Arena & Rico, 2014), una guerra de degaste que puede durar años, privando a 

la compañía de sus energías, su vitalidad y su competitividad.  

 

CONCLUSIONES 

 

El banano ha sido para el Ecuador una de sus principales fuentes de ingreso desde el siglo 

pasado, lo cual ha llevado a los gobiernos de turno a potenciar cada vez más a los 

terratenientes que se dedican a esta actividad, ya sea por la flexibilización de políticas 

monetarias para el financiamiento de mejoras en sus haciendas productoras, así como la 

difusión del país a nivel internacional para que se promuevan las exportaciones a otros países.  

 

Si bien es cierto que el Ecuador cuenta con las condiciones climatológicas para producir un 

banano de excelente calidad, hay mucho trabajo por hacer en lo que respecta al mejoramiento 

de la productividad  y la competitividad de la fruta, que incluya nuevas técnicas de aplicabilidad 

de fertilizantes, mejoras en las condiciones laborales de las personas que tratan la fruta 

durante todo su proceso de crecimiento, estrategias de comercialización que mejore precios, 

nuevas presentaciones de productos procesados a base de banano, que le dé al Ecuador no 

solamente una imagen de productor bananero primario, sino que potencie el desarrollo a 

futuro de la industria.  

 

Los cambios de los mercados internacionales han sido para el Ecuador épocas de auge o 

debacles para sus ingresos agrícolas, por tal razón se deberían tener planes de contención 

que permita a los productores tener algún tipo de garantía que no perjudique completamente 

la producción que realicen, sino que más bien se sientan motivados a continuar con dicha 

actividad económica y que vean en el gobierno central un gran apoyo para el mejoramiento 

de la producción, distribución, comercialización y exportación.  

 

A pesar de haber transcurrido tantos años desde que se dio el conocido boom bananero en 

el país, le falta mucho camino por recorrer para poder competir aún más con países que cada 

vez mejorar a gran escala sus técnicas y la calidad de su banano.  
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RESUMEN 

Esta investigación da a conocer que la aplicación de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) 

es una excelente herramienta tecnológica para enseñar el vocabulario contextual de inglés, 

por tanto en este siglo XXI todo lo que se ha visto hasta ahora ha sido tecnología; que aportó 

significativamente a la educación. Se dice que el vocabulario es una pieza clave dentro del 

aprendizaje de una lengua extranjera, no sólo se piensa con palabras, sino que a través de 

ellas se comunica y se expresa los razonamientos, deseos y sentimientos. Tanto maestros 

como estudiantes saben que al conocer un amplio vocabulario contextual y una mínima 

cantidad de estructuras gramaticales se puede desarrollar en una nueva lengua. La 

implementación de los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), para aprender un nuevo 

idioma en la actualidad es uno de los medios más nombrados pero muy poco empleados, es 

así que cuando se habla de aprendizaje de cualquier tipo recurrimos a internet. Hablar del 

aprendizaje de un idioma, específicamente del inglés significa la adquisición de sus palabras 

para así emplearlas y expresar lo que se siente, se desea o incluso lo que no se quiere; por 

esto el aprendizaje del vocabulario contextual de inglés, tiene una muy importante connotación 

en los primeros pasos del aprendizaje de un idioma extranjero. Sin embargo este aprendizaje 

a veces es muy difícil más aún si lo hacemos de manera solitaria, monótona o en libros sin 

ilustraciones. Por todo esto, este proyecto tiene como principal objetivo, dirigirlo a los 

estudiantes universitarios que están en un nivel inicial de inglés, donde se ha visto una gran 

necesidad y bajo rendimiento en el aprendizaje del vocabulario contextual, puesto que al 

emplear los EVA como medios significantes para la adquisición del Vocabulario Contextual de 

inglés como lengua extranjera, da como resultado la forma más fácil y divertida de hacerlo. 

 

Palabras claves: EVA, vocabulario contextual, inglés, estudiantes universitarios, siglo XXI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inclusión de la tecnología de la información y comunicación (TIC) en los procesos 

formativos profesionales, ha ocasionado cambios sustanciales en las formas de organización, 

la interacción entre los sujetos y de manera especial, en el modo en que se aprende y se 

construye el conocimiento, con énfasis en la búsqueda, la indagación constante, el trabajo 

colaborativo y cooperativo. Estas tecnologías han propiciado nuevas formas de aprender por 

parte de los estudiantes, es por eso que el óptimo uso de las mismas así como la utilización 

de estrategias de aprendizaje adecuadas tiene gran importancia para todo estudiante 

universitario, a fin de potenciar su capacidad de aprender de manera individual y colaborativa.  

(Leal, 2011) 

 

Si bien los libros de estudiantes en inglés proporcionan un plan de estudios y ayudan a 

elaborar una estrategia para cubrir diversos puntos como, lectura y gramática también pueden 

llegar a limitar el aprendizaje del Vocabulario Contextual. Los seres humanos siempre buscan 

modelos, siempre encuentran como hacer las cosas más escuetas y a cortar caminos para 

obviar el doble trabajo. Cuando el profesor se enfoca netamente en el libro del estudiante 

entonces los estudiantes sienten que no tienen que prepararse ni practicar ya que todo está 

en los libros que utilizan en los diferentes Niveles de Inglés. 

 

La tecnología Se ha convertido en un extraordinario elemento de apoyo a la docencia o de 

uso en áreas concretas del currículo. Se ha puesto de manifiesto la necesidad de que los 

estudiantes no sólo estén familiarizados con las nuevas tecnologías, sino que también las 

utilicen en el aula y en sus tareas escolares con la soltura y naturalidad que ya hacen fuera 

del ámbito educativo. 

 

Una de las herramientas que hacen posible esta integración en el aula de forma natural y 

acogiendo los elementos y acciones que se dan en el desarrollo de las clases diarias son los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA), que se integran de manera natural en el día a día 

de las clases, los deberes y la comunicación con las familias. (Educación 3.0, 2014) 

La problemática de esta investigación se origina en especial por el bajo nivel de dominio del 

Vocabulario Contextual de Inglés utilizando los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA); La 

necesidad de que los estudiantes de primer nivel aprendan el Vocabulario Contextual de 

Inglés se considera como la base para desarrollar las habilidades del aprendizaje del idioma 

inglés, puesto que los estudiantes de inglés de primer nivel aprenden estructuras gramaticales 

pero es complejo para ellos tratar de formar una oración gramatical sin utilizar el diccionario 

por el desconocimiento y un escaso vocabulario que presentan a medida que el curso de 

inglés avanza. 
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El bajo nivel de inglés la poca producción en clase, la dependencia de los libros y el enfoque 

primordial en la gramática hace que se deje de lado el aprendizaje del Vocabulario Contextual 

de Inglés utilizando el Entorno Virtual de Aprendizaje dentro y fuera de la sala de clase. 

 

Un entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un conjunto de facilidades informáticas y 

telemáticas para la comunicación y el intercambio de información en el que se desarrollan 

procesos de enseñanza - aprendizaje. En un EVA interactúan, fundamentalmente, profesores 

y estudiantes. Sin embargo, la naturaleza del medio impone la participación en momentos 

clave del proceso de otros roles: administrador del sistema informático, expertos en media, 

personal de apoyo, etc. (Ulises Mestre Gómez, 2007) 

 

Usualmente una clase presencial dura entre una y dos horas y es compuesta por más de 30 

alumnos. Por ende, hay poquísimo tiempo para poder hablar, practicar y aplicar dentro de la 

clase las destrezas del inglés para aprender el Vocabulario Contextual de Inglés. No es 

suficiente que los estudiantes puedan decir o expresar unas 5 oraciones por clase, para poder 

mejorar se necesita practicar más durante más horas y con mejores herramientas virtuales 

dentro de un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Además, las pocas conversaciones son 

solo repeticiones de algunas frases que no llegan al 100% de los alumnos. Como profesores 

se necesita darles un uso más práctico y real para que los alumnos puedan usar el Vocabulario 

Contextual de Inglés en frases, oraciones o conversaciones aplicadas  a experiencias reales. 

 

Una de las razones más importantes es que no importa si un estudiante domina la gramática 

o tiene una buna pronunciación del Inglés, si no sabe las palabras que necesita para expresar 

sus ideas, entonces no se puede llevar a cabo una comunicación efectiva en una lengua 

extranjera. Es entonces cuando el vocabulario no sólo pasa a ser una parte importante en la 

formación del alumno, sino que se convierte en la parte más esencial de todas. 

 

La utilización de espacios virtuales para la formación ha generado nuevos tipos de espacios 

de enseñanza y también de aprendizaje en los que ni el profesor ni los alumnos necesitan las 

sesiones cara a cara típicas de los planteamientos presenciales. Por tanto, la primera 

conclusión a la que se ha llegado es que es necesario cambiar la concepción clásica de 

"profesores de aula". (Ulises Mestre Gómez, 2007) 

 

La desactualización de los docentes de inglés de la UTEQ en el manejo de las TICS, la 

relación de las personas con el conocimiento, hoy en día está avanzando a pasos 

agigantados. Esto implica tener que modificar los procesos y utilizar métodos de aprendizajes 

diferentes, herramientas diversificadas, practicas innovadoras que cumplan con las 

expectativas y demandas de los estudiantes. Con la llegada de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación (TIC´s), los paradigmas educativos dan un giro, para todos 

aquellos que tiene en sus manos la gran tarea de educar. La tecnología es una excelente 

herramienta que facilita el aprendizaje, el desarrollo de las habilidades y las distintas formas 
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de aprender, por ello, se puede afirmar que la capacitación y actualización docente en el uso 

de las TIC´s es importante. 

 

Las clases sólo son teóricas en donde se aprenden netamente estructuras gramaticales. Uno 

de los mayores inconvenientes para la aplicación de entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

en el desarrollo del vocabulario contextual de inglés en los estudiantes de primer nivel de la 

UTEQ, tiene que ver con el desconocimiento de los docentes en el uso de estas herramientas, 

y el temor de quedar rezagados y ser considerados anticuados no porque desconozcan la 

temática de su profesión sino por el bajo nivel de conocimiento en el uso de las TICS, y sentir 

que sus estudiantes los superan. Ante esta situación, se requiere capacitar a los docentes en 

el uso de las TICS en el aula, ya que finalmente son ellos los que tienen la responsabilidad de 

dirigir y orientar el proceso de formación integral de sus estudiantes y convertirlos en personas 

con habilidades de autoaprendizaje y adaptabilidad al nuevo rumbo tecnológico. 

 

Por todo ello, es necesario revisar los roles clásicos del profesor y los estudiantes. En el primer 

caso, es necesario determinar cuáles son las estrategias que permitirán desarrollar sus 

funciones en un entorno de estas características. Además, el profesor, para poder desarrollar 

su función docente en un entorno tecnológico deberá contar necesariamente con un buen 

dominio de la tecnología a nivel de usuario y será tanto más creativo e innovador cuanta más 

capacidad tenga para comprender (aunque no tendrá que diseñar) todos los aspectos 

técnicos. (Ulises Mestre Gómez, 2007) 

 

La didáctica anticuada, las clases rutinarias y las pocas horas de clases (2 horas por semana) 

hacen que las clases de inglés se conviertan en aburridas y de poco provecho para el 

estudiante, se considera que mucho depende también de los profesores, se debe considerar 

que el profesor también lleve su propio material extra de trabajo con contenido interesante y 

de ser posible intentar que los alumnos mantengan el interés y la concentración en la clase. 

 

La desmotivación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Forestal de la UTEQ para 

aprender Vocabulario contextual de inglés se podría deber también por lo monótono de sus 

clases. Hay que recordar que son estudiantes y que muchos de ellos están empezando a 

aprenden inglés. El profesor al buscar más recursos y fuentes en Internet se podría construir 

un excelente aprendizaje del Vocabulario Contextual de inglés, en donde las lecturas acordes 

al nivel de cada uno, el escuchar conversaciones reales, series de Tv y películas en inglés 

harán que los estudiantes siempre estén dispuestos a buscar más y diversas formas para 

aprender el vocabulario contextual de inglés a través del EVA. 

 

Actualmente, la mayoría de las personas que llegan a la universidad lo hacen con un bajo 

conocimiento del idioma inglés, un hecho que disminuye sus expectativas de competencia 

profesional. El estudio de la lengua extranjera, limitado a unas horas 
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establecidas académicamente, o la promoción de las escuelas de idiomas o cursos vacacionales, 

se han visto como medidas insuficientes durante estos años. Es por ello que, aprovechando la 

obligada conversión de las diplomaturas y licenciaturas en títulos de grado, se empieza a dar la 

importancia que tiene el conocimiento de una lengua extranjera. 

 

El Ecuador no podía ser la excepción, por el contrario, cada día los maestros de inglés e 

investigadores buscan nuevas y mejores alternativas que ayuden a las futuras generaciones de 

estudiantes a adquirir el inglés como lengua extranjera. 

 

Pero en este que es un largo proceso han existido falencias, en muchos casos el fracaso que 

tienen ciertos estudiantes, este se puede decir se ha debido al desuso de Entornos Virtuales de 

aprendizaje (EVA) en el desarrollo del vocabulario contextual de inglés en los estudiantes de 

primer nivel de la UTEQ representando por un retroceso en los avances que la competencia 

educativa presenta. La siguiente investigación sin lugar a duda, toma en cuenta la relevancia que 

el vocabulario contextual de inglés en los estudiantes de nivel principiantes de la UTEQ ha tenido 

en los diferentes enfoques y metodologías de enseñanza del inglés. 

 

DESARROLLO 

 

MÉTODOS GENERALES 

 

En la presente investigación se explicó que la aplicación de los Entornos Virtuales de Aprendizaje 

(EVA) en el aprendizaje del Vocabulario Contextual del Inglés en los estudiantes de primer nivel 

de inglés, de la carrera de Ingeniería Forestal, de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en 

la provincia de Los Ríos, donde la problemática se va a analizar desde los hechos, fenómenos, 

vivencias y experiencias propias del investigador. 

 

El tipo de investigación propuesto responde a un enfoque Inductivo-Deductivo porque su 

relevancia en esta investigación se considerará del tipo de investigación documental, que 

permitirá recolectar información de fuentes bibliográficas como internet, libros, folletos e 

investigaciones previas a fin de ampliar y profundizar el conocimiento sobre el problema 

propuesto para establecer conclusiones, y recomendaciones de la aplicación de los Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA) en el aprendizaje del vocabulario general de inglés. 
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Para el diagnóstico se utilizó el tipo de investigación de campo de carácter descriptivo, que sirvió 

de base para descubrir la necesidad, las falencias y la factibilidad de formulación de soluciones 

que serán aplicadas, permitiendo también la recolección de información directamente del entorno 

social con el propósito de detallar, explicar y analizar las causas del problema y sus soluciones 

de los Entornos Virtuales de Aprendizaje, para poder conocer los efectos que la misma tiene 

sobre las variables; independiente Entornos Virtuales de Aprendizaje y dependiente Vocabulario 

en Contexto 

 

La investigación se desarrolló considerando las siguientes etapas: 

 

Primera Etapa: En esta etapa se realizó la revisión bibliográfica, documental, y legislativa, que 

proporciona un marco contextual y teórico para su desarrollo. Se elaboró y aplicó los instrumentos 

de investigación para estructurar el diagnóstico que sirvió de base para la elaboración de la 

propuesta. 

 

Segunda Etapa: En ésta etapa se aplicó los Entornos Virtuales de Aprendizaje, EVA, en el 

vocabulario contextual de inglés en los alumnos universitarios de primer nivel de inglés y se 

realizó el proceso de socialización de las técnicas aplicativas de Entornos Virtuales de 

Aprendizaje en el vocabulario contextual de inglés. 

 

CONCLUSIONES 

 

¶ Se concluyó que los entornos virtuales de aprendizaje son una clara herramienta de apoyo 

para alcanzar el objetivo meta de los estudiantes universitarios que es el de adquirir un 

vocabulario contextual en inglés. 

¶ Se comprobó que el EVA es la herramienta que se necesita para que los estudiantes y 

maestros tengan el contacto necesario para asesorar y ayudar a los estudiantes y así se 

pueda llegar al objetivo que es el poder adquirir un nuevo vocabulario como lo es el 

vocabulario contextual en inglés. 

¶ Se demostró que el uso frecuente del EVA en los estudiantes universitarios para adquirir un 

vocabulario contextual hizo posible esta idea en un 90% puesto que los estudiantes 

obtuvieron más fluidez al hablar y escribir en inglés. 
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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo la evaluación de la Gerencia Estratégica y sus consecuencias 

en la Gesti·n Administrativa dentro del Centro Educativo Particular ñCap. Moroniò del cant·n 

Quevedo, Los Ríos, Ecuador. Se aplicó la investigación exploratoria para analizar a la Gerencia 

Estratégica como una herramienta esencial para optimizar los servicios educativos, ya que al 

empezar la indagación no se contaba con antecedentes o datos similares, es decir, se tenía cierto 

grado de desconocimiento del tema, logrando al final los datos necesarios para realizar  una  

exploración  de   mayor   profundidad. 

 

Los resultados muestran que las debilidades y amenazas administrativas están disminuyendo las 

posibilidades de obtener al final de los procesos educativos, una educación de calidad y por ende 

la situación economía interna se ve afectada. Como muestra se menciona que: una población 

considerada de docentes y empleados (55%) desconoce la Misión y Visión de la Institución y, 

según los padres o representantes legales (51%), los trámites o servicios educativos son poco 

eficientes. 

Seguidamente, se concluye que una Gerencia Estratégica fundamentada en varios modelos con 

algunas variaciones, será de beneficio para toda la comunidad que recibe los servicios 

educativos; incidiendo, en la calidad educativa de la institución. 

 

Palabras clave: Docentes, Estudiantes, Estructura Administrativa, Gestión de empresas, 

Planificación Estratégica, Gerencia Estratégica. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Según Zenteno & Durán (2016) la preocupación de las empresas por el clima laboral ha sido 

creciente desde su concepción, pues se le atribuye impacto directo en el resultado de las 
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organizaciones. Es por ello que la meta de alcanzar una interrelación laboral entre los 

colaboradores dependerá exclusivamente de cuan bien direccionen las estrategias los directivos 

que deberán asumir roles de conductores integrales.  

 

López & Nevado (2016) por otra parte refieren que los empresarios saben que el futuro de sus 

organizaciones se encuentra en ser competitivos, innovar, ser creativos; en definitiva, se debe 

potenciar y gestionar los activos intangibles, entendidos como generadores de beneficios futuros; 

lo que establecerá metas concretas dentro de la empresa ya que se propagará entre todos los 

colaboradores la idea integral de que la organización necesita de todos y cada uno para llegar a 

una imponderable consecución final. 

 

Además, los mismos autores refieren que el problema es que no saben cómo hacerlo y, lo que 

es peor, no saben si su hoja de ruta es la correcta, al carecer de referenciales para lograr su 

objetivo. Esto los conduce a distraer su atención, más aún con los problemas de liquidez en los 

que se encuentran inmersas muchas organizaciones en momentos de crisis financieras (López & 

Nevado, 2016); lo que hará casi imposible perseguir la verdadera visión de la organización que 

en el caso de la referida es la excelencia en sus procesos y servicios educativos  

 

El Centro Educativo Capitán Moroni se encuentra ubicado en las calles Simón Bolívar y 12ava en 

el  Cantón Quevedo, Provincia de Los Ríos. Fue establecido el 04 de abril del año 2011 después 

de los trámites respectivos en la Dirección de Educación de Los Ríos mediante RESOLUCIÓN # 

422 con la iniciativa y bajo la dirección de la Lcda. Maritza A. Villota Guevara, con el objetivo de 

aportar al Desarrollo, Avance Tecnológico-Educativo y a la formación de Niños y Niñas, 

competentes, capaces y con un alto rendimiento socio cultural 

 

Los modelos de dirección estratégica Integrada se basan principalmente en la gestión de la 

cadena de valor de las organizaciones donde lo principal es satisfacer las necesidades de los 

clientes que son siempre creciente (Bolaño, Robaina, Pérez, & Arias, 2014). La interrelación 

laboral de calidad se establece en la selección de las mejores herramientas que ayudaran a 

perfeccionar la labor de los colaboradores de toda institución que son los que al final le darán el 

valor agregado a los recursos con los que cuentan las empresas, por esto, el referido 

establecimiento educativo debe considerar la necesidad de capacitación general constante a sus 

colaboradores para que la visión de la misma se refleje en la interrelación de estos con sus 

clientes internos y externos (estudiantes, padres de familia, representantes legales, etc.)   

 

La esencia del desempeño es la creación de valor que la organización genera para sus 

integrantes en función de los recursos que estos aportan a la misma. De esta forma, la discusión 

sobre el desempeño organizacional se centra en dos temas principales: para quién debe generar 

valor la organización y de qué forma debe hacerlo (Machorro, Mercado, Cernas, & Romero, 2016). 

Esto ayudaría a que las instituciones como el Centro Educativo Cap. Moroni (CECM) establezcan 

siempre políticas institucionales que persigan la estructura uniforme de todos sus usuarios, tanto 

internos como externos y que se fije un manejo eficiente de los recursos para la obtención de 

resultados acentuados al final de cada ciclo laboral. 
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Como conclusión, se debe perseguir lo referido por L·pez & Nevado (2016) ñque al capital 

intelectual se lo debe definir como el conjunto de activos de una empresa que, aunque no estén 

reflejados en los estados contables tradicionales, generan o generarán valor para la misma en un 

futuro, como consecuencia de aspectos relacionados con el capital humano y con otros 

estructurales, como: la capacidad de innovación, las relaciones con los clientes, la calidad de los 

procesos, productos y servicios, capital cultural y comunicacional, que permite a una empresa 

aprovechar mejor las oportunidades que otras, dando lugar, a la generación de beneficios 

futurosò. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

La investigación fue de tipo exploratoria ya que permitió enfocar las situaciones sobre la dirección 

estratégica y la interrelación laboral indagando qué factores están siendo afectados tanto positiva 

o negativamente dentro de la organización y que pueden llegar a impedir el fiel cumplimiento de 

los objetivos de la misma. Por el nivel de conocimientos también fue explicativa ya que se generó 

respuestas al por qué de la investigación estableciendo relaciones entre las variables 

concernientes a la estructura y factores que intervienen en el proceso 

 

También, la investigación cualitativa permitió valorar aspectos relacionados con el grado de 

capacitación y preparación del personal, así como los niveles de desarrollo de pensamiento y 

conocimiento, creatividad y criticidad, empleando encuestas, entrevistas y fichas de observación 

según la planificación espacio-tiempo y disponibilidad de los recursos. Adicionalmente, la 

investigación cuantitativa consintió equilibrar el aporte y rendimiento del personal; se lo efectuó 

con un nivel de calificación porcentual como producto obtenido de su actividad profesional y 

laboral, para lo cual se hizo un análisis de los documentos tales como: aporte en las 

planificaciones, opinión de los estudiantes sobre el desempeño del docente, resultados de las 

encuestas, reuniones, entre otras. 

 

Se realizó entrevistas estandarizadas, a las principales autoridades de la institución como: 

Directora, Coordinadora Académica; con el fin, de conocer sus criterios con respecto a la Gestión 

Administrativa de la institución, el papel de su función, la opinión como autoridades sobre la 

planificación implantada, sus fortalezas y debilidades, la apreciación de la participación del 

personal, a su cargo, su eficiencia y capacidades. La encuesta participativa se dirigió a los 

docentes, con la finalidad de receptar la información necesaria para determinar la formación 

científica-pedagógica y su incidencia en el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 

 

 

RESULTADOS 

 

La investigación planteada se realizó con la participación de las autoridades, docentes, 

estudiantes y padres de familia del Centro Educativo Particular ñCap. Moroniò.  
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Tabla 1. Población a investigarse 

Composición Población Técnicas Muestra 

Autoridades 2 Entrevista Todos 

Docentes 16 Encuesta Todos 

Estudiantes 105 Encuesta 70 

Padres de familia 128 Encuesta 86 

TOTAL 237   

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 2. ¿Conoce la existencia de un Plan Estratégico Institucional? 

Variables Frecuencia % 

SI 3 19% 

NO 13 81% 

Total 16 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los resultados revelan que la tercera parte de los docentes encuestados contestaron que no 

existe un Plan Estratégico Institucional; este resultado puede incidir para que se dé una pobre 

gestión por parte de las autoridades y se dificulte la obtención de los objetivos, metas y propósitos 

que permitan que la Institución oferte servicios educativos de calidad. 

 

Tabla 3. ¿La Dirección Estratégica ayudará a mejorar la Gestión Administrativa? 

Variables Frecuencia % 

Muy de acuerdo 11 69% 

De acuerdo 5 31% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 16 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

El 100% del personal docente consideró que la Dirección Estratégica ayuda a desarrollar la 

gestión administrativa en la organización. Con la aplicación de la Dirección Estratégica se 

conseguirá enriquecer la oferta educativa, infraestructura, buenas relaciones humanas y demás 

parámetros que son indicadores de calidad. 

 

Tabla 4. ¿Qué tipo de liderazgo considera que tiene la actual administración? 

Variables Frecuencia % 

Autoritario 10 63% 

Participativo 5 31% 

Consultivo 1 6% 

Total 16 100% 

Fuente: Elaboración propia  
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La mayoría de los colaboradores determinó que la administración actual ejecuta un liderazgo 

autoritario. En un menor porcentaje contestan que ejercen un liderazgo participativo y consultivo. 

De este modo, se resalta que en la Institución se administra con absolutismo, lo cual repercute 

en el ambiente laboral y en los servicios educativos de calidad que deben siempre ofrecer las 

empresas a sus usuarios o clientes.  

 

Tabla 5. ¿En la Institución los trámites son? 

Variables Frecuencia % 

Muy rápidos  6 7% 

Rápidos 28 33% 

Lentos  44 51% 

Muy lentos  8 9% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

Los padres de familia en un gran porcentaje indicaron que los trámites en la Institución son lentos. 

Esta opinión permite señalar que el personal correspondiente necesita capacitarse en materia de 

atención al cliente para que los trámites se realicen con prontitud y eficacia. 

 

Tabla 6. ¿Cómo califica la gestión administrativa de la Institución? 

Variables Frecuencia % 

Bueno 14 16% 

Muy Bueno 16 19% 

Regular 55 64% 

Malo 1 1% 

Muy Malo 0 0% 

Total 86 100% 

Fuente: Elaboración propia  

 

En criterio mayoritario, los padres de familia manifestaron que la gestión administrativa en la 

Institución es regular. En muy poco porcentaje opinan que es buena. Estas respuestas permiten 

inferir la necesidad de enriquecer algunos procesos existentes en la gestión de parte de las 

autoridades; con el único propósito de obtener una gestión de calidad en beneficio de la niñez y 

juventud. 

 

CONCLUSIONES 

 

Debido a la serie de debilidades que subsisten en el desarrollo institucional actual, quienes 

integran la unidad educativa deben evaluar sus responsabilidades e ir examinando alternativas 

para que se asuma una gestión y calidad al mejorar sus prácticas educativas; esto queda 

corroborado citando a García (2016) que manifestò que dichas practicas ñpueden ser importantes 

para las empresas de cualquier sector, ya que pueden mejorar los niveles de innovación y 
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desembocar en ventajas competitivas que deriven en incrementos de beneficios para las 

empresasò 

 

La falta de dirección estratégica impedirá que la Unidad Educativa sea una entidad de 

competitividad, con docentes ejerciendo una atractiva comunicación, renovados en ideas 

pedagógicas, fortalecidos en el conocimiento científico y tecnológico. Se reporta como un 

problema mundial actual la ruptura o inexistencia de las conexiones a nivel de empresas entre la 

estrategia, la gestión de recursos humanos y los indicadores de gestión organizacional (Cuesta, 

2012) 

 

La motivación del administrador y de su equipo de colaboradores debe ser elemental para que 

se despliegue la habilidad para pensar en forma integral, es decir, en busca de una mayor 

productividad y competitividad, basados en una visión amplia y a la vez concreta de la gestión 

administrativa, ya que los colaboradores deben desarrollarse en ñnuevas funciones y tareas en 

relación con negociaciones restrictivas de salarios y condiciones laborales, reducciones de costes 

de personal reteniendo a las personas clave para la organización, atracción de nuevo talento, 

motivación y mantenimiento de un buen clima laboral, todo ello en un entorno complejo (Valencia, 

2013) 

 

La falta de una Dirección Estratégica impide la gestión de actividades administrativas y 

curriculares orientadas a los autores educativos, a la toma de decisiones colectivas y al 

crecimiento institucional; además de ayudar en la consecución de objetivos claros, precisos, 

entendibles y comunes a alcanzar.   

 

Para facilitar los procesos de conocimiento en la organización, la dirección de recursos humanos 

debe comprender la naturaleza y el alcance del trabajo del conocimiento, junto con las 

dimensiones del trabajador del conocimiento. Esto implica la transformación de sus prácticas, de 

manera que pueda contribuir a la explotación del conocimiento como activo estratégico 

organizacional (Naranjo, 2012).  

 

Al carecer en la actualidad de un Plan Estratégico Institucional, la Unidad Educativa estará 

condicionada a disminuir el rendimiento y optimización del talento humano con el que cuenta ya 

que se carece de una brújula que guie en la dirección que desea encaminarse la organización  

   

Los servicios a la comunidad educativa actualmente carecen de eficiencia y efectividad en la 

actualidad según los resultados de la encuesta aplicada a los usuarios externos (estudiantes y 

padres de familia) por lo que se podría inquirir en que los colaboradores necesitarían de 

capacitación y actualización de conocimientos tratando de ser flexibles en las necesidades de 

estos. Fernández, Susana et al.( 2015) refierieon que aalgunas investigaciones han argumentado 

que aquellas empresas que han utilizado la flexibilidad de recursos humanos como una capacidad 

estratégica fuente de ventaja competitiva, obtienen rentas superiores basadas en una mayor 

productividad laboral, o un desarrollo más eficiente de sus activos intelectuales  
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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo fomentar la indagación periodística para demostrar la 

importancia que tiene la investigación en el proceso formación de los Comunicadores Sociales, 

teniendo en consideración que los centros de Educación Superior deben emprender 

transformaciones con el fin de propiciar cambios significativos que hagan posible contar con 

profesionales competentes para la actividad periodística. 

 

El docente investigador estará comprometido a estimular la búsqueda de información mediante 

procesos de sensibilización, reflexión, experimentación, análisis, crítica y ética que implica la 

aplicación  de metodologías teóricas y prácticas que van de la mano con los avances científicos 

y tecnológicos, basándose en que la Universidad tiene una responsabilidad social para formar 

profesionales con capacidad de innovación y producción de conocimiento. 

 

Este estudio está apoyado bajo los artículos de la Constitución del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Comunicación y la Ley Orgánica de Educación Superior, donde el Estado busca fomentar la 

investigación científica desde las aulas de clases de la FACSO  para lograr generar profesionales 

innovadores, participativos, humanistas y  con cultura investigativa. 

 

Palabras clave: investigación formativa, institución de educación superior, cultura investigativa, 

competencias. 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

En la última década ha aumentado la importancia de la investigación y este proceso de 
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profesionalización al periodista ecuatoriano se inicia dentro de las  cátedras donde a través del 

método  científico se aplican estrategias propias para la indagación y esto contribuyen a la 

divulgación de información que permita transmitir informaciones valiosa para  construir una 

sociedad con conocimiento. 

 

Las fases del proceso de investigación empiezan cuando el Comunicador Social selecciona algún 

problema o dato de importancia el que se investigará para buscarle respuesta al hecho a través 

del análisis exhaustivo de los acontecimientos y del entorno con investigación científica del objeto 

de estudio, además de ubicar su relevancia y la proximidad que tiene con el mundo. Desde ahí 

se establece diferentes metodologías donde se realiza la recolección de datos que conforma la 

parte empírica que cada profesional desarrolla y por medio de este proceso se estimula el 

pensamiento crítico, la creatividad que fortalece el aprendizaje y se combate la memorización que 

hacen profesionales con poca innovación, escasa curiosidad e iniciativa. 

 

La investigación dentro del periodismo se reivindica como un bien común al servicio de la 

sociedad y esta posibilita la reflexión crítica y la construcción de conocimientos nuevos. 

Para (Cheesman.S, 2010)   ñUna investigaci·n es un proceso sistem§tico, organizado y objetivo, 

cuyo propósito es responder a una pregunta o hipótesis y así aumentar el conocimiento y la 

informaci·n sobre algo desconocido.ò (p. 1) 

 

 

DESARROLLO  

 

La investigación es la herramienta que genera respuestas a la curiosidad; siendo un entorno 

adecuado que sirve de construcción de conocimiento y se basa en la observación y 

experimentación de los fenómenos que suceden a nuestro alrededor, estas investigaciones 

periodísticas deben responder a seis principios fundamentales que son: honestidad científica, 

rigor técnico, independencia política, transparencia, respeto a la sociedad y utilidad social. 

 

(Ruiz, 2010) 

     ñLa investigaci·n estimula el pensamiento cr²tico, la creatividad y es a trav®s de ella el proceso 

de aprendizaje se vitaliza y se combate la memorización, que tanto ha contribuido a formar 

profesionales pasivos, pocos amantes de la innovación, con escasa curiosidad e iniciativa 

persona y lo que no ha permitido el avance científico y tecnológico en muchos pa²ses del mundoò.  

 

Es por esta razón que se plantea que debe existir la suficiente preparación dentro de las mallas 

curriculares en los estudiantes de la asignatura de investigación, donde se dé la parte teórica 

como práctica, para que contribuya en el fortalecimiento académico y se cree el perfil completo 

del periodista científico investigador para conformar una democracia autónoma.  

 

La investigación científica dentro de la preparación académica del comunicador social  

 

La investigación científica es un proceso mediante la aplicación de métodos que busca obtener 

información importante, relevante, fidedigna que permitirá entender, verificar, corregir, aplicar 
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conocimientos y esta se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y metódica. 

(Solís 2012) 

 

ñLa investigaci·n cient²fica tiene como prop·sitos fundamentales producir conocimiento y resolver 

problemas prácticos; sin embargo, la mayoría de las veces, los docentes no los transmitimos en 

su real significado, por muchos factores y porque, en el fondo también nosotros somos resistentes 

a la investigaci·nò 

 

La universidad debe de ser concebida como el impulsador del desarrollo económico y social y 

cuya misión principal es la formación de profesionales de la comunicación, donde exista 

producción de ciencia y tecnología por medio de  la investigación científica, que tiene un rol 

protagónico que cumplir con la tarea nacional de la divulgación de la investigación científica. 

 

La divulgación de la investigación científica parte desde las aulas universitarias, siempre y cuando 

se tenga la plena capacidad de construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad 

que los tiempos actuales que demandan el actual campo laboral.  

 

El aula de clases es un espacio de apoyo muy importante para desarrollar investigaciones 

científicas educativa que debe ser aprovechadas porque es ahí donde se desarrolla una dinámica 

de relaciones sociales e interacciones que alimentar al investigador a producir investigaciones 

científicas, tecnológicas e innovadoras. 

 

(Silvio, 1995)     ñEl investigador educativo se considera un gerente del conocimiento, lo cual 

obliga la formación integral adecuada sobre los recursos humanos que intervienen en la 

investigaci·nò 

 

La enseñanza de la investigación dentro de las cátedras  

 

La pedagogía de la investigación debe incorporar cambios en el modo social produciendo, 

apropiando y utilizando el saber científico, diseñando, aplicando estrategias de didácticas de 

investigación en las aulas de clases y presentando momentos significativos en el proceso de 

enseñanza en la investigación científica. 

 

La enseñanza de la investigación es útil para profundizar y reforzar el conocimiento, esta es una 

disciplina que sirve también de  refuerzo  al proceso de aprendizaje, por lo tanto son las 

universidades las llamadas a generar  una cultura de investigación dentro del periodismo, porque 

los futuros profesionales tienen que tener ideas innovadoras que ayuden a resolver problemas y 

contribuye con  el desarrollo económico de un país. 

 

Mediante el proceso de impartir conocimientos investigativos tiene  el objetivo de capacitar a los 

estudiantes para generar contenido científico en el campo profesional y resolver problemas con 

el apoyo de la investigación por medio de diagnósticos de la realidad donde se obtiene datos 

importantes que son escritos en informes técnicos científicos. 

En el campo pedagógico  se perfila un nuevo panorama educativo dentro de la investigación  
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caracterizado por: a) la necesidad de actualización permanente donde se adquiere 

conocimientos, habilidades y criterios de aprendizajes que son enseñados en la carrera de 

Comunicación Social, b) por la relevancia de los dominios de los procesos y estrategias  sobre 

los contenidos adquiridos dentro del ejercicio periodístico donde contribuyen a que los 

estudiantes aprendan haciendo un periodismo responsable y ético, c) los docentes investigativos 

deben adaptarse a la alfabetización a través de tecnologías y plataformas mediante bibliotecas 

virtuales que refuercen los conocimientos adquiridos en el proceso de aprendizaje que ayude a 

que se forme una comunicación mediática y didácticas . 

 

Actores importantes para la divulgación de investigaciones en la sociedad   

 

Los tres actores importantes para que exista la divulgación de investigaciones son: La 

Universidad, la empresa y el Estado. Es por eso que se considera necesario que se definan metas 

para realizar producciones investigativas porque de eso dependerá la calidad de educación que 

se imparta al entorno social. 

 

Según (Almidón López, 2014) afirma: 

 

    ñLa gran mayor²a de docentes universitarios no est§n preparados para afrontar tareas de 

investigación científica. Muchos docentes ingresan a la vida universitaria, debido a la falta de 

oportunidades en el medio laboral. En la mayoría de las universidades privadas, a pesar de contar 

con los recursos necesarios, se hace muy poca investigación. En las universidades públicas es 

asignado un presupuesto para investigación con un valor mínimo, es por eso que el verdadero 

rol de docente deja de ser un simple instructor que domina los conocimientos para transformarse 

en un mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje para llegar a motivar a los futuros 

profesionales de comunicaci·nò 

  

Otros de los autores como es (Becerra, 1997) manifiesta que ñQue quienes desempe¶an en el 

campo de la instrucción de la investigación, tienden a seguir una práctica tradicional de trabajo, 

fundamentada esencialmente en el conocimiento de nuevos métodos de investigación más que 

a usarlos en el tratamiento de determinado problema, por tanto, la enseñanza investigativa se 

reduce al aprendizaje de teorías sobre investigación, sin hacer práctica de ella. Él aboga por un 

enfoque activo en la ense¶anza de la investigaci·n centrado en el estudio de problemas realesò 

 

Por esta razón es de mucho debate la importancia que tiene la investigación en el periodismo que 

parte de cuando se entrega los conocimientos y la práctica necesaria para el mejor 

desenvolvimiento en las actividades periodísticas. 

 

Para  Mogollón (2007)  

     ñLa actividad investigativa tiene la finalidad desarrollar la formaci·n permanente del 

investigador de éste época, el profesional periodísticos sustenta su conocimiento a través de la 

producción del desarrollo de  competencias investigativas y potenciar las parte intelectual y 

académica donde se desarrolla la democracia, la innovación y la calidad del profesional que se 

requiere en cualquier empresa de comunicaci·n ñ. 



66 

 

 

La entidad universitaria facilitadora de conocimiento a la sociedad  

 

Las Universidades del mundo deben enfrentar varios retos donde se buscan y se buscan dar 

soluciones a los problemas a nivel regional, local y mundial y  que esto permita la transferencia 

de tecnológica y la validación de conocimientos a nuestras futuras generaciones y herramientas 

para lograr objetivos que ayuden a mejorar la calidad vida. 

 

Considera (Basadre, 1975)  

 

    ñLa Universidad es una instituci·n educativa, econ·mica, social y nacional, constituye un centro 

destinado a la conservación y a la transmisión de la cultura formando a un profesional que tenga 

incitativa propia, competencias investigativas y así busque la verdad de las cosas y así permita 

crear un sociedad basado en conocimientoò. 

 

Competencias investigativas en la formación profesional de la comunicación  

 

Se hace necesaria la formación de competencias en el periodista que busquen la integridad  del 

estudiante universitario mediante la conjunción de conocimiento, aptitudes y actitudes que 

permitan desenvolverse en la solución de los problemas y este le permitirá participar activamente 

en la vida social demostrando una sólida preparación científica, cultural en el ámbito laboral y 

personal. Para lograr estas competencias  donde se deberá aplicar diferentes métodos de 

enseñanzas donde el estudiante domine las herramientas de investigación y así obtenga los 

conocimientos necesarios. 

  

La labor de docente investigador figurar un proceso integrados, interdisciplinario y transversal que 

debe configurarse la investigación de manera práctica dentro de la programación curricular.  

Tomando como referencia que en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil existe escasa cultura investigativa dentro de la programación académica de la 

educación superior, a través de los diferentes instrumentos de investigación se pudo determinar 

que los estudiantes del 8 semestre manifestaron que le hace falta tener motivación  para  

investigar  más allá de los superficial, esto permite desarrollar las habilidades suficientes para 

aplicarla en el campo laboral. 

 

En  la malla curricular de la Facultad de Comunicación Social se ve materias relacionadas con la 

investigación desde el segundo hasta octavo semestre, existen asignaturas que aportan  a la 

investigación y que van de manera secuencial pero en la práctica no se potencializa la capacidad 

del estudiante para desarrollar  la investigaciones, es por ello que los estudiantes tienen dificultad 

en elaborar trabajos de investigación porque le hace falta la orientación necesario donde el 

docente investigador sirva  de guía para realizar dicho trabajo investigativos que tenga 

relevancias científica para el mundo y aporte a dar solución a los problemas. 

 

El desarrollo de la competencia investigativa en la Educación Superior es objeto de mucho debate 

y análisis a nivel internacional, ya que esta permite a los estudiantes que son formados en los 



67 

 

centros universitarios dar solución a problemas profesionales desde una concepción científica e 

investigativa que le permita tener la herramienta necesaria para su labor periodística.  Su 

formación y desarrollo se encuentra condicionado al currículo de una carrera que debería 

responder a intereses, necesidades y demandas de la sociedad y del campo laboral  

 

CONCLUSIONES  

 

En la actualidad todas las universidades deberían fortalecer el ejercicio de la investigación pues 

se considera que estas instituciones son semilleros se crea y se da soluciones a grandes 

problemas de la sociedad. 

 

En el diseño curricular de la carrera de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, está 

elaborada en ocho semestres académicos con materias: básicas y materias de especialidad 

donde se le enseña de manera teórica de cómo investigar a profundidad y así obtener datos 

importantes para la indagación. En las asignaturas básicas donde se obtiene conocimientos de 

fundamentos o teóricas de comunicación  que permiten elaborar  diferentes procedimientos para 

que se realicen la divulgación de información y en cambio las asignaturas de especialidad  

permiten a los estudiantes integrarlos en la materia que debería ser generadora de producción 

científica con el desarrollo de competencias investigativas y estos optimizan la calidad de 

educación superior. 

 

La  razón de ser de toda universidad es la investigación en cada una de sus asignaturas  y esta 

se considerada como la impulsadora del desarrollo económico, social, cuya misión principal es la 

de formar a los  futuros Comunicadores Sociales. 

 

La divulgación de la investigación parte de las aulas universitarias, creando así la capacidad de 

construir ciencia, tecnología e innovación en los niveles y calidad que actualmente las entidades 

públicas y la sociedad exige, es por eso que se plantea que todas las universidades tengan en 

las mallas curriculares una formación completa donde se considere  los diferentes ámbitos tanto 

teóricos como prácticos en la parte académica y ética forma la investigación como referente para 

la calidad educativa . 
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Resumen  

 

En este artículo se describe el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), y 

su impacto en la educación universitaria. Al aplicar las TIC, se visibiliza el rol del docente 

interactuando con sus dicentes. Evaluar el grado de aceptación y empoderamiento de las 

estrategias tecnológicas, para lograr motivar y por ende elevar el nivel de aprendizaje en los 

estudiantes, tornándose más efectivo la asimilación de conocimientos. El estudio contempla el 

uso de una metodología cualitativa basada en la ñEvoluci·n del entorno tecnosocial y de 

conocimientoò (TIC, TAC, TEP), que analiza el impacto de la cuarta revoluci·n tecnol·gica como 

una reflexión donde se promueve nuevas formas de enseñanza-aprendizaje en este siglo. En la 

actualidad, la generación de conocimiento, la innovación y la tecnología están amparadas en la 

actual exigencia internacional que se desprenden de las propuestas de las UNESCO. A nivel 

general, con el uso de las nuevas técnicas interactivas de la educación digital, se ha logrado 

elevar el nivel de conocimiento en las aulas universitarias. En el Ecuador, algunas universidades 

han logrado adoptar esta técnica, con resultados altamente satisfactorios. En definitiva, el uso de 

las TIC, mejorará significativamente el nivel de aprendizaje en el educando universitario.       

 

Palabras Claves: empoderamiento, educación virtual, estrategias tecnológicas, técnicas 

interactivas y tecnosocial.  

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

La educación superior, en esta nueva era de la revolución digital, brinda un aporte valioso al 

proceso de enseñanza aprendizaje (Islas & Carranza, 2011), donde interviene una amplitud y 

riqueza de interacciones con las TIC, el conocimiento, la capacidad y habilidad que tiene el 

docente para transmitir la enseñanza a los dicentes, en un ambiente de entornos virtuales 

diseñados para beneficio de todo el conglomerado educativo (Andrés, Guerrero, & Granados, 

2015). 

mailto:yan.cornejom@ug.edu.ec
mailto:victor.verdezotov@ug.edu.ec
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¿Pero qué piensan algunos autores acerca de la enseñanza digital a nivel superior? Una 

educación de calidad es precursora de lo necesario para el aprendizaje de toda una vida en un 

mundo globalizado (Bokova, 2015) 

 

(Caicedo & Rojas, 2014), sostienen que la multimedia y la interactividad, propicia el aprendizaje 

de contenidos, en un entorno de comunicación virtual sea individual o colaborativo, que radica en 

realizar evaluaciones y retroalimentación para construir el conocimiento (Calero, 2013). 

 

Según la autora (Dolors, 2012), la ñsociedad del conocimientoò o ñsociedad aumentadaò, hace 

énfasis en el hecho de que el uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

deben ser utilizadas para aprender TAC (Tecnologías de Aprendizaje y Conocimiento) y/o TEP 

(Tecnologías de Empoderamiento y Participación) para que los actores puedan relacionar, 

innovar, proponer y colaborar. 

 

(Padilla, Vega, & Rincón, 2013), mencionan que hay una serie de consideraciones curriculares, 

pedagógicas, didácticas y evaluativas que se apoyan en la tecnología en donde el rol del docente 

adquiere mucha importancia al momento de trasmitir conocimientos, como un modelo que vincula 

las tecnologías con los procesos educativos y cuya limitante lo determina el educando en cuanto 

a los resultados de los dicentes de la comprensión de lo aprendido. 

 

Considerando como herramienta de ayuda en el aula a las tecnologías de la información y 

comunicaci·n, esta investigaci·n tiene como objetivo evaluar los beneficios de las TICôs como 

herramienta de apoyo al docente en la enseñanza universitaria.- donde se promociona nuevos 

formatos de enseñanza y aprendizaje para responder a los nuevos esquemas de procesos 

mentales que retroalimentan contenidos que promueven el  marco constructivista donde se 

afianzan estructuras de pensamiento, que darán un protagonismo activo al educando 

permitiéndole al docente no solo utilizar varios estilos de enseñanza sino complementarlos con 

los estilos de aprendizaje de los estudiantes contribuyendo a una educación de calidad. (Gaete, 

2013)  

 

Metodología  

 

La presente investigación es descriptiva-interpretativa, porque se ha considerado como modelo 

de estudio, varios casos de Instituciones de Educación Superior (IES) de Latinoamérica, que 

interactúan con el colectivo docente y dicente, a través del uso de ciertas herramientas digitales 

(Web 2.0), que han mostrado ser efectivas en su integración en el contexto pedagógico, logrando 

gran aceptación en la sociedad del conocimiento. 

 

También la investigación es documental porque la información ha sido recopilada de artículos 

científicos y repositorios bibliográficos basados en proyectos concretos como e-learning, b-

learning, cuyas propuestas han sido ejecutadas y evaluadas en un estudio cualitativo y 

cuantitativo en el cual participaron 30 docentes de la Universidad de Guajira que asistieron a un 

Diplomado en Tecnología Educativa y fueron evaluados con la técnica de rúbricas de 
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competencias (Cortés, Pinto, & Atrio, 2015), en donde se resaltó la importancia estratégica del e-

portafolio, así mismo como puente interactivo del intercambio del quehacer educativo de las 

nuevas prácticas del uso de entornos virtuales de aprendizaje en varios países como Panamá, 

Bolivia con una plataforma interactiva que fue objeto de estudio (Cano L, 2012). 

 

En algunos países de América Latina, se ha venido implementando una nueva modalidad de 

aprendizaje, que consiste en el modelo espiral de competencias TIC, TAC y TEP, donde las TAC 

son las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento que se enfocan hacia la formación del 

docente, así como la del estudiante, en cuanto a maneras de incorporar paradigmas de 

propuestas pedagógicas, mediante el uso de ciertas metodologías, usos de la tecnología y 

dominio de ciertas herramientas informáticas, que estén al servicio del aprendizaje y de la 

adquisición del conocimiento para darle un uso didáctico y las TEP son las tecnologías del 

empoderamiento y participación que se refieren a la participación del individuo por medio de las 

tecnologías en el plano económico, cultural, social o político de la sociedad, como instrumentos 

de participación y colaboración entre docentes y dicentes los cuales no tienen que estar en el 

mismo espacio y tiempo. (Padilla-Beltrán, Vega-Rojas, & Rincon-Caballero, 2014) 

 

Fig 1. Conceptos e ideas sobre Tecnología y Educación 

 
Fuente: Adaptado de Valenzuela J., 2016  
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Fig 2. Espiral de Competencias 

 
Fuente: Galeano J., 2016 

 

Se han considerado contenidos de art²culos cient²ficos actualizados como: ñTendencias y 

dificultades para el uso de las TIC en educación superiorò, ñPerspectiva cr²tica del impacto de las 

TIC en el contexto educativoò, ñAntecedentes Internacionales y Nacionales de las TIC a Nivel 

Superior: Su Trayectoria En Panam§ò, adem§s de bibliograf²as relacionadas a las TIC y 

experiencias personales. 

 

La búsqueda de documentos se realizó a través de bases de datos virtuales especializadas como: 

Sciencedirect, Scielo, Redalyc y Dialnet; utilizando como gestores bibliográficos: Zotero y 

Mendeley. 

 

Análisis de Resultados 

 

El análisis final del presente estudio se enfoca en el papel del docente para el logro del 

mejoramiento educativo a nivel universitario, cuya formación permanente es de suma importancia 

para facilitar el aprendizaje, la retroalimentación y la evaluación del alumnado, así como difundir 

los resultados de dicho aprendizaje.  

 

Un aspecto donde se visualiza estos ambientes virtuales con tecnología es que el docente en sus 

tiempos libres realiza labores en redes sociales para tareas adicionales las cuales no son 

contempladas dentro de su carga horaria por no ser presencial, cuando en otros espacios de 

estudios superiores ya laboran de esa manera una parte es presencial (offline) y la otra parte es 

en línea (online), donde se produce un intercambio e interacción que activan la participación y la 

colaboración en procesos reveladores de aprendizaje (Cano & Olda, 2012). 
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Fig 3. Las TIC en la Educación Superior  

 
Fuente: Autores  

 

 

Dicho esto, la labor del docente al crear sitios de intercambio social por medio de las herramientas 

web 2.0 , en donde la calidad de contenidos que dichos alumnos  aportan y contribuyen como 

retroalimentación a la labor docente, que exhorta al mejoramiento continuo en cuanto al 

compromiso de auto capacitarse el docente para hacer más interesante su labor didáctica, ya que 

hay nuevas terminologías como la tele-formación, aprendizaje virtual, e-learning, b-learning, 

aprendizaje mixto, entre otras, cuyo componente didáctico  sobre las implicaciones tecnológicas 

en el campo educativo evocan en alcanzar la calidad, la equidad y pertinencia educativa en el 

ámbito universitario (Padilla-Beltrán V.-R.-C. , 2013). 
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Fig. 4. Evolución del entorno tecnosocial y de conocimiento 

 
Fuente: Dolors R., 2012 

 

Esto ha dado origen a la creación de comunidades de aprendizaje que promueven el intercambio 

de conocimientos en el ambiente educativo generando habilidades socio cognoscitivas que se 

necesitan en esta era digital y tecnológica (Cano & Olda, 2012).  

 

El uso de las tecnologías en el ambiente educativo a nivel superior ha sido muy polémico, debido 

a la resistencia de algunos docentes por no empoderarlas en la aplicación de las mismas en el 

aula de clases, siendo articulada en unos casos como una panacea para la solución de problemas 

educativos y sociales en el momento de clases, ya que todos podemos ser parte del ciberespacio 

gracias a las redes sociales (web 2.0).  

 

La virtualización de la educación engloba a toda la sociedad, debido a su impacto en el 

aprendizaje, incorporando las TIC, como recursos que permitan fomentar capacidades para 

mejorar las oportunidades en un campo de conocimiento en construcción permanente donde el 

docente y dicente trabajan colaborativamente para alcanzar el mejoramiento y aprendizaje 

continuo.  

 

Esta nueva revolución brinda mejores oportunidades en muchos campos del conocimiento, 

cambiando el estilo de vida de todo ser humano para conseguir clases más interactivas y 

motivadoras, en las que tanto el docente como el alumno pueden compartir espacios de 

enseñanza ï aprendizaje en común, utilizando una herramienta tecnológica. 

 

 

 



76 

 

CONCLUSIONES 

 

Las nuevas tendencias en la educación superior deben motivar a sus educandos para potenciar 

habilidades, conocimientos y que de forma proactiva converjan en el conglomerado del 

aprendizaje aumentado donde esos contenidos sean compartidos en la comunidad virtual (Web 

2.0). 

 

Las herramientas digitales obligatoriamente deben ser usadas por los docentes para fomentar 

actividades de aprendizaje, estrategias didácticas y distribución de materiales donde sus alumnos 

se vuelvan activos y desarrollen conocimiento y comprensión, apoyándose en el pensamiento 

crítico y así se pueda acrecentar y elevar el nivel de aprendizaje en los dicentes en sus distintas 

modalidades de estudio y aprendizaje (Iglesias, Lozano, & Martínez, 2013). 

 

En el ámbito universitario no sólo dependerá el promover el uso de TIC, sino que se espera contar 

con el apoyo de políticas institucionales (Zárate, 2014), que destinen un fondo para que se 

promueva dicha gestión en la gestión de innovación educativa. 

 

Los docentes y dicentes pueden explotar puntos positivos de la tecnología donde se utilicen tanto 

las TIC como TAC y TEP, en un contexto que abriga el compromiso que integra tecnología con 

una pedagogía constructivista y que visualiza beneficios educativos prometedores (Falcón, 

2013). 
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RESUMEN 

Producir aceleradamente sin procesos de recomposición de tierra, deja producciones 

decrecientes y plantaciones atractivas para plagas. Esto se atribuye a la utilización constante 

de agroquímicos y al uso de semillas hibridas para procesos de cultivo y posterior cosecha. 

Provocando un declive en la producción agrícola del cantón Salitre debido al exceso de químicos 

causando bajos rendimiento llevando a 0,9% en todo el Cantón. 

Por otra parte, el uso de semillas hibridas dadas por Iniap  (Instituto Nacional de Investigaciones 

Agropecuarias) ha causado un deterioro en la tierra, medio ambiente y a la vez en la salud 

humano con el fin de aumentar la productividad. El estado como ente regulador debe propender 

a la agroecología que logra mantener la seguridad alimentaria de la población, y a la vez el uso 

de semillas orgánicas o convencionales causa mayores rendimientos que la semilla certificada. 

La mejor de propender al desarrollo económico y social es buscando el bienestar de la sociedad 

el cual debe estar expuesta en la constitución, para así crear políticas agropecuarias eficiente, 

enfatizando el beneficio de los productores y los consumidores de manera general.   

El objetivo de la investigación: Analizar los niveles socioeconómicos de la producción de 

agroquímicos, semillas certificadas y su impacto en la seguridad alimentaria del cantón Salitre. 

Siendo la hipótesis: El uso de agroquímicos, semillas certificadas en la producción agrícola 

afecta a los niveles socioeconómicos y seguridad alimentaria de la población del cantón Salitre. 

El tipo de investigación es descriptiva. Se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, se 

aplicó el método de acción participativa considerando la interrelación con el sector campesino. 

Palabras claves: Seguridad alimentaria, sostenibilidad, agroquímicos, semillas certificadas, 

producción. 

 

INTRODUCCIÓN 
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La investigación plantea un análisis a nivel económico y social del manejo productivo agrícola, 

con la implementación de agroquímicos y semillas hibridas en los procesos de gestación de 

productos provenientes del campo. El estudio se realiza directamente en el campo, pues se 

desarrolla con la participación constante del  sector campesino, obteniendo información directa 

de sus propias experiencias en estos procesos y su vinculación con los mismos en el cantón 

Salitre, para determinar la influencia de los químicos en la producción. 

 

Este análisis conlleva un panorama más amplio con respecto al sector agrícola y campesino, 

para la toma de decisiones frente a disyuntivas en el desarrollo de la producción agrícola, para 

la generación de alimentos. Poner en juego la factibilidad de seguir con estos métodos agrícolas, 

puede traer consecuencias irreversibles a la hora de proveer a la sociedad de productos para 

su nutrición. 

 

Este análisis se basa en experiencias vividas  de manera concreta dentro del campo, para así 

emitir conclusiones acertadas dando el realce a posibles problemas sociales dentro de este 

sector y su influencia en la economía de la zona, donde el campesino está obligado a buscar 

mejores niveles de productividad, para cubrir la demanda de alimentos agrícolas en los hogares 

y sectores que la demandan, pero también invita a tomar conciencia acerca de la canalización 

y direccionalidad de los alimentos  producidos en el agro. 

 

DESARROLLO 

 

La dependencia obligada de tecnología para la mejora de la productividad de los suelos 

agrícolas afecta a la soberanía alimentaria de los países. Así, en 1943 cuando la Revolución 

Verde comenzó a invadir las tierras de los campesinos en México y que luego se extendió al 

resto de países como la India, dio pasó al uso de semillas mejoradas o también conocidas como 

Organismos Genéticamente Modificados (OGM), introduciendo la dependencia de semillas con 

costos elevados a los pequeños y medianos agricultores por un lado y por otro lado se observó 

la introducción de agroquímicos; los cuales obligaron a las agriculturas tradicionales a cambiar 

sus formas ancestrales de manejo de cultivos, obligando a la dependencia de fertilizantes y 

pesticidas que son producidas en su mayoría por empresas productoras de transgénicos. 

La Revolución Verde no solo afectó a la soberanía alimentaria sino también al medio ambiente, 

ya que promovía una explotación agresiva del suelo para generar mayores rendimientos de los 

cultivos sobre la base de agroquímicos e introducía una canasta de alimentos basados en trigo, 

maíz y arroz. Ejemplo, en México las hectáreas de cultivo sembradas de trigo pasaron de un 

rendimiento de 750 Kg por hectárea en 1950, a 3.200 Kg en la misma superficie en 1970 (Banco 

Mundial , 2016). 

 

Los agroquímicos son un elemento fundamental en la afectación de la soberanía alimentaria, 

todos los proyectos de producción de fertilizantes requieren la fabricación de compuestos que 

proporcionan los nutrientes para las plantas: nitrógeno, fósforo y potasio. La aplicación de 
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fertilizantes no solo afecta a la soberanía alimentaria de las comunidades indígenas, también 

afecta su salud y contamina el medio ambiente, ya que para su producción de utiliza grandes 

cantidades de agua. 

 

Según datos de la (FAO, 2013) en  la UNASUR, Brasil lidera el consumo de fertilizante con una 

participación del 50,05%, seguido por Argentina con un consumo del 17,48% y en tercer lugar 

Colombia con un consumo del 8,42% sobre el total del consumo de fertilizantes 2 en 

Sudamérica. Los países que lideran el consumo de fertilizantes son aquellos que tienen mayor 

presencia de empresas productoras de transgénicos en sus territorios. 

 

El consumo de agroquímicos en la región afecta a la soberanía alimentaria de los países que 

los consumen, por ejemplo, un herbicida es un producto fitosanitario utilizado para matar plantas 

indeseadas. Los herbicidas selectivos no matan todas las malezas y se vuelven dependientes 

de los fertilizantes, mientras preservan la cosecha relativamente indemne. Algunos actúan 

interfiriendo con el crecimiento de las malas hierbas y se basan frecuentemente en las hormonas 

de las plantas para aumentar la productividad.  

 

Los herbicidas utilizados para limpiar grandes terrenos no son selectivos y matan toda planta 

con la que entran en contacto3. La aplicación de herbicidas sobre cultivos transgénicos 

promueve el uso de organismos genéticamente modificados, ya que son los únicos inmunes al 

efecto de los herbicidas alterando el ecosistema natural que vive alrededor de las semillas 

transgénicas y dando paso a la supervivencia de plantas transgénicas, por ejemplo el glifosato 

es el principio activo del herbicida Roundup4 (nombre comercial de Monsanto). Monsanto 

patentó el evento resistencia al glifosato5 con transgénesis con el género Agrobacterium, 

incorporando así a la planta de soja la resistencia al glifosato (MONSANTO, 2016). 

 

El consumo de herbicidas está posicionado en aquellos países donde la presencia de empresas 

transgénicas es relevante, como es el caso de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un 

escenario similar se presenta con los insecticidas. En este contexto, ñla agricultura convencional 

acelera el cambio climático, debido a los altos niveles de contaminación que  produce los 

fertilizantes en el sector agrícola provocando choques clim§ticosò (Shutter, 2014), comenta 

Oliver De Shutter, Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación. 

 

Producciones agroquímicas del cantón Salitre, provincia Guayas 

 

El mercado agroquímicos en Ecuador ha crecido significativamente hasta la actualidad, el sector 

agrícola se volvió dependiente de agroquímicos para aumentar la productividad en el sector 

agrícola del país. 

                                                 
2 Es el elemento químico de número atómico 7 y símbolo N. Se trata de un gas incoloro, inodoro e 

insípido que constituye las cuatro quintas partes del aire atmosférico 

 
 
4 Control duradero de malas hierbas anuales y perennes en cítricos, frutales, olivo, viña, platanera y otros 
cultivos leñosos de porte no rastrero 
5 ingrediente activo y fueron desarrollados para controlar una amplia variedad de malezas.  

https://www.ecured.cu/Elemento_qu%C3%ADmico
https://www.ecured.cu/N%C3%BAmero_at%C3%B3mico
https://www.ecured.cu/Aire
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CUADRO: 1  

Proveedores de Agroquímicos en Ecuador 

IMPORTA

DOR 

FUNGICI

DAS 

HERBICI

DAS 

INSECTICI

DAS 

NEMATICI

DAS 

OTRO

S 

TOTAL % 

ECUAQUI

MICA  

27.449.15

4 

23,786.99

1 

19,111.142 573.803 37.456 70,958.5

47 

17,70

% 

BAYER 38.337.80

9 

2,833.183 3,628.496 2,680.066 0 47,479.5

49 

11,90

% 

GRUPO 

AGRIPAC 

15,704.19

9 

13,427.26

7 

11,494.464 0 0 40,625.9

30 

10,10

% 

FARMACO 15,304.30 13,877.93

4 

7,009.838 600.966 0 36,793.0

47 

9,20% 

INTEROCS

A 

8,414.792 9,729.653 8,628.272 2,604.545 363.90

0 

29,741.0

98 

7,40% 

ADAMA 

ECUADOR  

11,948.46

6 

9,838.653 5,426.002 0 140.30

8 

27.353.4

49 

6,80% 

FERTISA 15,034.73

4 

25.846 0 999.302 35.208 16.095.0

89 

4,00% 

DUPOCSA 3,894.996 7,443.795 3.395.026 0 0 14.733.8

17 

3,70% 

DEL 

MONTE  

3,451.492 7,443.795 2,147.877 0 0 12,814.0

83 

3,20% 

AFECOR 3,957.394 4,580.877 3,677.288 0 0 12.215.5

99 

3,10% 

INCOAGR

O 

2,716.599 4,580.877 1,646.074 1,384.434 0 9,955.62

0 

2,50% 

OTROS 

(70) 

51,216.03

6 

10,158.01

1 

17.968.907 861.347 1,387.

811 

81,592.1

20 

20,40

% 

TOTAL 

(81) 

197,429.9

76 

107,125.3

74 

84,133.405 9,704.463 1,964.

687 

400,357.

902 

100,0

0% 

%POR 

LINEA  

49,30% 26,80% 21,00% 2,40% 0,50% 100,00%   

Fuente: Agripap /2015 

 

En este contexto las industrias de herbicidas, fungicidas, insecticidas entre otras mueven 

millones de dólares en la actualidad como se observa en la cuadro1 existe una dependencia a 

los agroquímicos provocando el aumento existente de plagas, los agricultores recurren a 

químicos para así combatirlas pero esto a lo largo ha  generado daños irreparables en este 

sector, y afectaciones directamente en la seguridad alimentaria. 
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GRAFICO #1   

 
Fuente: Agripac /2016 

 

Las ventas de  agroquímicos en la producción agrícola del cantón salitre  tienen un total de 

97,639.023 millones, en el caso del arroz es el segundo de la producción agrícola que contiene 

gran cantidad de agroquímicos en el cultivo  llega a $ 58,166.930 representa un 14,50%, y en 

el maíz contenido la producción un total de  agroquímicos asciende a $35,802.084 representa 

un 8,90% y por último la soja representa un$ 3,670.029.  

 

Cabe recalcar que los daños que ocasiona este tipo de fungicidas, herbicida, insecticidas son 

irreparables en la salud humana y al medio ambiente. Dado que las  tradiciones ancestrales de 

cultivo, trasmitidos de generación en generación campesina, los que han sido en su mayoría 

extinguidos y otros en proceso de olvido total a lo largo del tiempo . 

 

GRAFICO: 2 Superficie cosechada arroz (ha) 

 

 
Fuente: Magap/2016  

 

En el gráfico 2 se puede observar como decrece la producción cosechada del arroz desde el 

periodo 2014 al 2016 debido al incremento de plagas entre otros factores externos. Cabe 

recalcar que en el cantón salitre se cosechan plantaciones de arroz en dos épocas al año, siendo 

una época la ideal y la otra la más forzada o menos idónea en donde se requiere mayormente 

acelerantes tóxicos para la recuperación inmediata del suelo. 

0

20.000.000

40.000.000

Fungicidas HerbicidasInsecticidas Otros

Ventas por cultivos 

Arroz Maiz Soya
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La producción total del cantón Salitre corresponde a 33.869,1372 hectáreas cosechadas según 

datos del inec aporta con un rendimiento de 1,10% en la época ideal y el rendimiento en la 

época forzada es de 0,90% el cual en esta época forzada se necesita una alta cantidad de 

agroquímicos.  

A la hora de producir aceleradamente sin procesos naturales de recomposición de la tierra, se 

evidencio  una  problemática en términos de producción ya que  cada vez es  más decrecientes 

dentro de un periodo con respecto a otro en el tiempo. Esto se le atribuye dentro cantón Salitre, 

a la utilización creciente de fertilizantes artificiales de suelo, plaguicida, pesticidas y químicos 

en general dentro de los procesos de cultivo y posterior cosechas. 

En la época ideal de cultivo de arroz (de mayo a noviembre) las cantidades de producción 

tienden a ser las esperadas, pero a la hora de salir al mercado a ofrecer las cosechas se 

encuentran con una externalidad; por ser época de arroz otros recintos y cantones de igual 

manera salen al mercado a ofrecer sus producciones, cosa que genera una gran oferta arrocera 

dentro de la industria, obteniendo repercusiones en el ingreso de los campesinos llevando su 

precio cada vez más a una disminución, trayendo como consecuencia en algunos  casos a 

obtener beneficios nulos o incluso pérdidas. 

La inversión por hectárea de plantaciones de arroz llega a un valor mínimo de $800 y a un techo 

de $1000, pero este techo suele variar hasta en un 20% más de su valor, por el motivo de que 

cuando están en pleno proceso de gestación de la producción, surgen nuevas y múltiples 

dificultades que son reflejadas en plagas y hongos, derivando esto en más costos dentro de los 

procesos productivos que no son reflejados de manera directa en el precio de venta, debido a 

condiciones de competencia perfecta donde el precio es obtenido de la industria en su totalidad 

según su oferta y demanda en el mercado. 

Cuando se produce por segunda vez en el año y la época no es la ideal para el cultivo (de 

noviembre a mayo), las producciones requieren de más agroquímicos  para forzar sus cosechas; 

estas producciones con respecto a las cantidades son menores en relación  a la primera 

cosecha del año. Para estas épocas la oferta de otros cantones y recintos disminuye, ya que 

necesitan de tierras altas para no ser afectados por las constantes lluvias, cuando se posee un 

terreno de nivel bajo, el agua llega a estancarse creando el ahogo de las plantas de arroz. Esta 

disminución de la oferta causa una apreciación del precio de venta con respecto al quintal, 

llegando a $45 aproximadamente con respecto a los $40 de las primeras y más grandes 

cosechas del año a nivel de la industria.   

Dentro del an§lisis, la aparici·n de nuevas y perennes plagas como la del ñCaracolò en este 

caso es la plaga a más fuerte que tienen los agricultores ya que es difícil combatirla. 

 (Labrada, 2015) plantea posibles soluciones para disminuir el uso de fertilizantes en la 

producción agrícola principalmente del arroz, recomienda La cafeína es un plaguicida eficaz y 

natural contra babosas y caracoles. Proporciones de 1 a 2% de cafeína son eficaces para acabar 

con los limacos. Incluso concentraciones de 0,01 % de cafeína es suficiente para debilitar a 

estos moluscos, y también el uso de El mosto de cerveza es un buen atrayente de caracoles, lo 

cual puede usarse como cebo alrededor de campos de arroz de esta forma se busca reducir 

índices de contaminación y de afectaciones que sufren directamente los agricultores atribuidos 
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a los químicos que utilizan 

 

 

Gráfico: 3 Superficie Cosechado Maíz Duro Seco (Ha) 

 
Fuente: Magap /2016 

 

El grafico 3 muestra una disminución significativa en la producción del  maíz debido a los mismos 

problemas que ataca al arroz que son las plagas y al exceso de agroquímicos y a esto se le 

suma los bajos precios de mercado. 

 

En el país se ha generado dentro de su política de estado la producción agroecológica para 

mantener una agricultura sustentable libre de químicos, en la provincia del guayas la producción 

de arroz orgánico es de 157,586 (ha), en el caso del maíz 91,388 ha, y la soja 10.400.740 (ha) 

esta producción provienen principalmente de la provincia del guayas de esta manera se busca 

propagar este tipo de producción agroecológica  

 

Semillas certificadas. 

 

En el Art 3 de la (Ley de Semillas, 2004) las Semilla certificada: es aquella que se origina en el 

proceso de multiplicaci·n de las clases denominadas ñgen®tica o de Fito mejoradorò, ñb§sicaò o 

ñregistradaò. Certificaci·n de Semillas, es el proceso continuo de control de producci·n, 

procesamiento y comercialización de semillas, que permite mantener la identidad genética y 

sanidad de los cultivos con respecto a la semilla (...). 

 

Por esta razón el gobierno a través del iniap como ente rector es el encargado de regular y 

fomentar la fabricación de semillas hibridas con el fin de aumentar la productividad del país 

.Pero  esto ha llevado a propagar el ingreso de industrias de fertilizantes en el país debido que 

la semilla que producen no es inmune a plagas y a lo largo de estos últimos año el índice de 

producción ha disminuido. 

 

Se debe incorporar la semilla orgánica en el país ya que produce altos índice de productividad 

a diferencia de la semilla  certificada, la producción con semilla orgánica es  libre de fertilizantes, 

de esta manera  propende a mantener la soberanía alimentaria del país siendo la semilla un 

patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad. 
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Gráfico: 4 Rendimiento provincial según el sistema de producción del periodo 2016  

 
 

 

La utilización de semilla convencional produce un rendimiento de 5,26 que es mucho mayor que 

la de una semilla certificada que tiene un rendimiento de 4,81 en el caso de la provincia del 

guayas está demostrado que se puede obtener mayores beneficios con la semilla tradicional. 

 

El cantón Salitre la mayor parte de los agricultores utilizan semillas certificadas como INIAP6 11, 

INIAP14, SFL-09, e INIAP 15 con la esperanza de aumentar los rendimientos que muchas veces 

no se cumplen, se puede observar que el 53% de los productores utilizan variedades mejoras, 

el 23% hídricos  es decir solo un e 13%  utiliza semilla reciclada, semillas sin ninguna 

modificación. 

 

La semilla orgánica busca integral a las familias campesinas para que realicen actividades 

agropecuarias que incentiven a la agroecología y la construcción de modelos sostenibles de 

vida. 

 

Por esta razón en la constitución la soberanía alimentaria es un derecho que tienen todos los 

ecuatorianos, siendo su eje principal  la semillas orgánicas y a la prohibición de semillas 

modificas de esta manera asegura el bienestar no solo de los consumidores sino de los 

productores, y pequeños y medianos agricultores. 

 

La soberanía alimentaria como herramienta para el desarrollo social  

 

Los recursos alimenticios se podrían presentar como recursos estratégicos en el escenario que 

se agudicen los efectos del cambio climático en todo el mundo, lo cual puede llevar al rápido 

agotamiento de fuentes de agua dulce, sequías y  degradación de la tierra, con los 

correspondientes efectos negativos en la disminución de oferta de alimentos, lo cual puede 

llevar a conflictos armados entre estados, con el objetivo de posesionarse de un recursos escaso 

                                                 
6 Instituto Nacional de Investigaciones agropecuarias  
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con las nefastas consecuencias bélicas entre países. 

 

En el ámbito de la soberanía alimentaria, la constitución ecuatoriana  ha impulsado como 

proyecto estratégico el establecimiento de un sistema administrados localmente con la 

cooperación de gobiernos seccionales y los productores agrícolas locales, bajo un esquema de 

articulación continental en un sistema electrónico digital de inventarios, orientado a garantizar 

de manera dinámica una reserva estratégica de alimentos básicos para la región, que permita 

componer una canasta nutricionalmente adecuada para las necesidades de la región y afrontar 

potenciales escenarios de crisis alimentarias.  

 

Sobre esa base, se lograría movilizar la producción de los pequeños, medianos y grandes 

productores, así como de las cooperativas agrícolas, comunidades, y demás formas de la 

economía campesina popular y solidaria en torno a la gestación de un mercado seguro que 

permita la inclusión de actores que hasta ahora están sujetos a la incertidumbre del mercado y 

a las actividades predatorias de sectores usureros e intermediarios. Impulsando así iniciativas 

relacionas con el buen vivir (Sumak Kawsay). 

 

CONCLUSIONES  

 

En conclusión, las implicaciones y fomento de la soberanía alimentaria, deben responder a un 

modelo de desarrollo que incorpore beneficios de triple dividendo; en lo económico, social y 

ambiental, que incorpore modelos de producción innovadores como la agroecología y que 

maneje una lógica absoluta de manejo soberano de los recursos naturales por parte de los 

pequeños y medianos agricultores en toda la cadena: producción, comercialización, consumo y 

almacenamiento de alimentos. 

 

A no utilizar agroquímicos proporciona que los pequeños y medianos productores y 

consumidores puedan tener mejores estándares de vida y sin duda su salud mejorara, lo mismo 

que los niveles de productividad del suelo aumentaran, otra forma de fomentar el desarrollo es 

a través de una política rural con el fin reducir los desequilibrios entre el área rural y el área 

urbana.  

 

RECOMENDACIONES  

 

Se debe establecer alianzas estratégicas entre los organismos nacionales e internacionales 

para asegurar la soberanía alimentaria de todo el país. 

 

Implementar políticas agropecuarias direccionadas al aumento de la producción, pero a la vez 

asegurando la seguridad alimentaria, realizando la prohibición de semillas transgénicas e 

hibridas, que a la larga producen desequilibrios alimenticios en la sociedad.  

 

El INIAP y Agro calidad deben realizar alianzas estratégicas para así controlar el ingreso de 

agroquímicos dañinos para el ser humano y la naturaleza y del mismo modo las semillas hibridas 

debe ser regulada por estos organismos. Se debe realizar capacitaciones continuas en el sector 
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agropecuario por parte de Magap e otras instituciones para fortalecer el sector agrario con el fin 

de buscar un sector agropecuario sostenible y con fin de asegurar la soberanía alimentaria a 

todos los ecuatorianos.   
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RESUMEN 

 

Este trabajo realizado a través de una revisión bibliográfica tiene como objetivo conocer el 

beneficio de trabajar en equipo, dirigido por un líder positivo, lo cual es una oportunidad de 

superación personal, apoyando a los demás en el logro de integración, tolerancia y entrega. El 

liderazgo logra moldear el carácter y la personalidad; lo que implica una necesidad mutua de 

compartir habilidades y conocimientos, creando una relación de confianza y permitir delegar en 

el compañero parte del trabajo propio, teniendo la seguridad que cumplirá a cabalidad su 

cometido. La confianza se logra, luego de un período de conocimiento, de comprobación de sus 

capacidades profesionales, habilidades técnicas y capacidad humana, contribuyendo al prestigio 

siendo éste el baluarte de la identificación del equipo de trabajo. Se abordan temas como: 

personalidades del equipo de trabajo, actividades del equipo de trabajo y por qué fracasan los 

equipos de trabajo. En este sentido se concluye que el liderazgo consigue que las personas 

conformen un equipo de trabajo en el que prime la participación de todos con el fin de lograr el 

bien común. 

 

Palabras claves: Liderazgo, equipo de trabajo, confianza, comunicación. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los actuales momentos, la llamada guerra de talentos ha ahondado los valores que 

anteriormente han caracterizado a las empresas. Cada vez es más común escuchar los términos 

ñcompromisoò, ñexcelenciaò, ñdedicaci·nò. 

 

Una persona no necesariamente considera cambiarse de puesto de trabajo por falta de 

crecimiento o perspectivas, influye en su ánimo otros factores tales como la ausencia del 

liderazgo en la empresa, carencia de filosofía y como consecuencia el poco o nulo compromiso 

con la misma. 

Mediante el liderazgo, la administración aporta un ambiente que ayuda a los empleados a crecer 
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y lograr en beneficio de la organización, las cosas de las que son capaces. El líder supone que 

los trabajadores no son pasivos por naturaleza ni se resisten a las necesidades organizacionales, 

sino que son así por un ambiente de trabajo que ofrece un apoyo inadecuado. Ellos asumirán la 

responsabilidad, desarrollarán el impulso para hacer su propia contribución y buscarán mejorar 

si la administración les da la oportunidad (Newstrom, 2011, p. 36). 

 

Trabajar en equipo consiste en colaborar organizadamente para lograr un objetivo común y con 

la reciprocidad que se logra entre los miembros del grupo conseguir una meta común. 

 

Se requiere de ciertas capacidades esenciales, tales como el feedback, la adaptabilidad y 

gestionar bien los tiempos. Los miembros del grupo deben poseer ciertas actitudes tales como: 

escuchar, la colaboración y el optimismo para conseguir el objetivo final. 

 

Actualmente, las empresas ven la necesidad de contar con líderes capaces de generar 

admiración y confianza entre sus colegas y subalternos, a partir de la cuál una compañía no solo 

pueda retener el talento, sino también gozar del entusiasmo, entrega y orgullo de pertenecer a la 

empresa. Ya que las organizaciones dependen de un buen líder, debe cumplir de cuatro 

condiciones: compromiso con la misión, comunicación de la visión, confianza en sí mismo e 

integridad personal. 

 

El líder debe creer en el proyecto (un campeón), debe tener capacidad para integrar las 

perspectivas de diferentes funciones y ayudar al personal de diferentes áreas a trabajar juntos 

por una meta en común. Asimismo, el líder debe ser el defensor del equipo ante la administración 

de nivel superior (Hill & Jones, 2009, p. 138). 

 

En muchas compañías exitosas los líderes corporativos, impulsados por los valores, desempeñan 

la función de modelos, establecen los estándares de desempeño, motivan a los empleados, 

hacen especial a la compañía y son un símbolo para el ambiente externo (Koontz, Weihrich, & 

Cannice, 2012, p. 265). 

 

El líder no solo debe cumplir con estas condiciones, sino debe tener ciertas virtudes tales como: 

templanza, justicia, fortaleza y prudencia. La tarea de ser líder, no es muy fácil, debe saber 

comunicarse y trabajar en equipo, conllevando al grupo al objetivo común. La comunicación es 

un rol importante, permite transmitir los sentimientos y necesidades del grupo, logrando la 

confianza grupal y seguridad en el trabajo. 

 

El liderazgo es el arte o proceso de influir en las personas para que contribuyan con disposición 

y entusiasmo a las metas del grupo, y para él se requiere de seguidores. Hay varios enfoques en 

el estudio del liderazgo, desde el de las características hasta el de contingencia. Uno de ellos se 

centra en tres estilos: autocrático, democrático o participativo, y liberal (Koontz et al., 2012, p. 

431). 

 

El liderazgo es el proceso de influir y apoyar a otros para que trabajen con entusiasmo en el logro 

de ciertos objetivos. Es el factor crucial que ayuda a un individuo o a un grupo a identificar sus 
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metas, y luego los motiva y auxilia para alcanzarlas. Los tres elementos importantes de la 

definición son la influencia/apoyo, el esfuerzo voluntario y el logro de las metas. Sin liderazgo, 

una organización sería sólo una masa confusa de gente y máquinas, así como una orquesta sin 

director sería sólo músicos e instrumentos (Newstrom, 2011, p. 169). 

 

El liderazgo, consiste una forma de ser, se va forjando día a día: marca la diferencia, es una 

actitud personal con alto empeño de profesionalismo; crea valores para los demás; no solo delega 

responsabilidades, sino que apoya a que todos son un equipo dándoles confianza en sus 

capacidades. Reinventa con creatividad, dando más con los mismos recursos. 

 

Por lo que podemos definir al liderazgo como un proceso de interacción entre personas en el cual 

una de ellas conduce, mediante su influencia personal y poder, las energías, potencialidades y 

actividades de un grupo, para alcanzar una meta en común a fin de transformar tanto a la empresa 

como a las personas que colaboran en ella (Chávez, 2006, p. 20). 

 

Resumiendo, el liderazgo es importante para cualquier organización ya que es la supervivencia 

de la misma, y trabajando en equipo permite solucionar los problemas con mayor efectividad en 

un solo objetivo común; es necesario entender que todo equipo de trabajo pasa por diferentes 

fases por una necesidad dinámica.  

 

Las compañías con una reputación ejemplar por administrar bien la diversidad normalmente están 

encabezadas por altos ejecutivos que defienden los beneficios de la diversidad. Liderazgo 

implica, por ejemplo, convertirse en un modelo de las conductas que favorecen el cambio (Dessler 

& Varela Juárez, 2011, p. 64). 

 

 

DESARROLLO 

 

PERSONALIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO  

 

Los equipos de trabajo deben enfrentarse a continuos cambios para obtener buenos resultados. 

En un mundo en el que todo cambia, los puestos no pueden ser estáticos ni permanentes. 

Además, de la fuerte competencia que exige productividad y calidad, la organización necesita 

alcanzar niveles altos de desempeño (Chiavenato, Mascaró Sacristán, & Hano Roa, 2009, p. 

211). 

 

La personalidad es uno de los factores claves en un equipo de trabajo, podemos decir que es la 

suma del temperamento y car§cter. Seg¼n el ñTest de Belbinò, en su an§lisis grupal, los 

principales roles son: 

 

¶ Creativo; donde resuelve los problemas difíciles, es creativo, poco ortodoxo. La debilidad 

es que ignora los incidentes y dificulta la cooperación. 

¶ Maduro; es seguro de sí mismo, aclara las metas a conseguir y promueve las decisiones. 

La debilidad, es que se puede concebir como un manipulador y sume el crédito alcanzado 
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por el equipo. 

¶ Serio, perspicaz y serio; busca todas las opciones y juzga con exactitud. Carece de 

iniciativa y habilidad para inspirar al grupo, teniendo un cinismo ilógico. 

¶ Disciplinado, leal y eficiente; transforma las ideas en hechos. Es inflexible en ciertas 

acciones y no permita los cambios necesarios en el equipo. 

¶ Esmerado, concienzudo; realiza las actividades en los plazos establecidos. Tiende a 

preocuparse excesivamente teniendo un comportamiento obsesivo. 

¶ Extrovertido, entusiasta y comunicativo; busca nuevas oportunidades, Es demasiado 

optimista, defraudando al equipo por descuidar los acuerdos logrados. 

¶ Retador, trabaja bien bajo presión; tiene coraje y actitud para la superación de cualquier 

obstáculo. Puede ofender los sentimientos de la gente, mucho se disculpa. 

¶ Cooperador; escucha e impide los enfrentamientos. Es indeciso es situaciones graves, 

evitando situaciones que puedan someterle a presión. 

¶ Sólo le interesa una cosa a un tiempo; es un especialista. Aporta con ideas solo en 

situaciones que conoce bien, ignora las acciones que no le corresponde. 

 

En la composición de un equipo de trabajo, sé debe tomar en cuenta estos roles para 

complementar el equipo y hacerlo más competitivo, logrando los objetivos establecidos. 

 

En ese sentido, cada líder reparte y delega autoridad a las personas para que puedan trabajar de 

acuerdo con lo que aprenden y dominan. Esto es, dar autonomía a las personas es lo que se 

conoce como delegación de autoridad (empowerment) (Chiavenato, 2007, p. 69). 

 

Los líderes actúan para ayudar a que un grupo alcance los objetivos a partir de la aplicación 

máxima de sus capacidades (Koontz et al., 2012, p. 443). 

 

Según (Newstrom, 2011, p. 171) los Rasgos positivos del liderazgo son: 

 

Rasgos primarios: 

¶ Impulso y dinamismo personales 

¶ Deseo de dirigir 

¶ Honestidad e integridad 

¶ Confianza en sí mismo 

 

Rasgos secundarios: 

¶ Habilidad cognitiva 

¶ Conocimiento del negocio 

¶ Carisma 

¶ Creatividad y originalidad 

¶ Flexibilidad y capacidad de adaptación 

¶ Afectividad positiva (calidez) 

 

ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO 
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Para la integración de un equipo de trabajo bien estructurado y dirigido por una persona cuyo 

liderazgo cumpla un papel importante y de apoyo a la empresa, se puede aplicar las siguientes 

etapas: 

 

a- Creación del marco referencial 

 

El objetivo principal es que exista un concepto claro y preciso de los conceptos y proposiciones, 

los mismos servirán de referencia para ordenar, y orientar los hechos significativos, permitiendo 

que los integrantes ordenen sus pensamientos y se concientice en los fundamentos básicos para 

trabajar en equipo, siendo estos: 

 

 

¶ Compromiso: el objetivo principal, es que cada integrante del grupo, se comprometa a 

aportar todo de sí mismos para conseguir un objetivo común, dejar los intereses 

personales por los del equipo. 

 

¶ Confianza: es la expectativa que tiene el equipo en actuar en ciertas circunstancias de 

una manera adecuada, aplicando valores, normas, código de ética y lealtad hacia el grupo. 

Los integrantes confían en sus compañeros y sus acciones están dirigidas a una 

integración consolidada. 

 

¶ Colaboración: ayudar y servir de una manera espontánea, involucrando una conciencia 

de equipo, espíritu de servicio, tolerancia, valoración de la persona, importancia personal. 

 

¶ Comunicación: es la interacción entre las ideas y acciones del grupo de trabajo, debiendo 

ser asertiva, abierta y respetuosa entre sus miembros. 

 

El liderazgo no es ninguna especie de club exclusivo para «los que ya nacieron con la 

membresía». Las características personales que constituyen la materia prima del liderazgo 

pueden adquirirse (Maxwell, 2007, p. 4). 

 

La comunicación en un equipo de trabajo, se pueden analizar desde los siguientes puntos de 

vista: 

 

a- Participativo, muestra cuales son las diferencias que existen en la participación verbal. 

 

b-  Influencia, determina el grado de preponderancia que se tiene en el grupo, y su 

aceptación en la toma de decisiones. 

 

c- Transacción, determina la relación existente en el grupo clarificando objetivos para 

involucrar en el proyecto común. 

 

Cualquier grupo que opere casi a la totalidad de su capacidad está encabezado por una persona 
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con destrezas en el arte del liderazgo. Esta habilidad parece ser una combinación de, al menos, 

cuatro componentes importantes: 

 

1. La capacidad de utilizar el poder con eficacia y de manera responsable. 

2. La capacidad de comprender que los seres humanos tienen diferentes fuerzas 

1. motivadoras en distintos momentos y en diferentes situaciones. 

2. La capacidad de inspirar. 

3. La capacidad de actuar para desarrollar un clima propicio, despertar motivaciones y hacer 

que respondan a ellas (Koontz et al., 2012, p. 414). 

 

b- Dinámicas de grupo  

 

Luego que el grupo se encuentra bien estructurado, y con conciencia de equipo, debe realizar 

actividades de participación grupal; cuyo objetivo principal es un aprendizaje congruente dentro 

del marco teórico conceptual basado en experiencias, autocriticas y orientación profesional. 

 

Es muy importante que, con la ayuda de un facilitador, el grupo viva y analice las situaciones 

difíciles, encontrando soluciones novedosas y nuevas maneras de afrontar los problemas para 

posteriormente dar una retroalimentación, tanto al equipo como a cada persona sobre su 

desempeño. 

 

Las condiciones del trabajo comprenden las condiciones del ambiente y los alrededores en que 

se realiza el trabajo, lo hace desagradable, adverso o sujeto a riesgos, exige del ocupante una 

dura adaptación, a fin de conservar la productividad y el rendimiento en sus funciones 

(Chiavenato et al., 2009, p. 230). 

 

c- Autoconciencia 

 

Es un proceso de reflexión, donde se realiza un análisis del desempeño individual y grupal, 

identificando su realidad y como dirigirlo para que el equipo tenga éxito.  

 

Se realiza una reflexión de sus cualidades y características, identificando la manera que éstas 

afectan en el funcionamiento del equipo de trabajo y luego determinar las estrategias para el 

cambio en beneficio de su integración coexistencia. 

 

El líder se transforma en un protagonista y activador del proceso de desarrollo profesional y 

personal, multiplicando las posibilidades de alcanzar los objetivos grupales propuestos. 

 

d- Romper paradigmas. 

 

Es un proceso en donde los participantes reconocen que deben cambiar los actuales paradigmas 

y buscar el desarrollo de nuevas habilidades para el trabajo en equipo.  

 

Por medio de coaching se logra respuestas ñconformidad individual y grupalò, que tiene como 
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efecto modificar el pensamiento, juicios, actitudes, voluntades a orientar la energía a un objetivo 

común. 

 

Para facilitar el cambio mediante el entrenamiento, los líderes habilidosos inician diálogos 

periódicos que mantienen un equilibrio sano entre el favorecimiento de la autoestima del 

empleado y la introducción de una tensión creativa para el cambio. Los requisitos de un coaching 

exitoso son la buena disposición a cambiar del empleado, la capacidad de cambiar y la 

oportunidad de practicar nuevas conductas (Newstrom, 2011, p. 186). 

 

e- Construcción de nuevo mapa mental 

 

Son mecanismos de pensamiento, donde las personas no solo determinan la forma de percibir el 

mundo sino, la forma de actuar y sentir, por lo general son acciones inconscientes por lo que es 

necesario que el grupo de trabajo tome conciencia sobre sus modelos mentales y los efectos que 

provocan en sus conductas.  

 

Mientras más alto se sube más fácil es dirigir. Fíjese en la progresión del nivel dos al nivel cuatro. 

El enfoque va de despertar simpatías por su persona a despertar simpatías por lo que hace a 

favor del interés común de los comprometidos (a despertar simpatías por lo que hace por ellos 

personalmente). Cada nivel alcanzado por el líder o los seguidores será una razón más para que 

la gente quiera seguirle (Maxwell, 2007, p. 14). 

 

f- Compromisos a los cambios 

 

Es importante determinar que los cambios sobrevivan más allá del corto plazo convirtiéndose en 

una nueva cultura de trabajo, donde cada miembro del equipo de trabajo logre un compromiso 

de acciones concretas, logrando un resultado exitoso de mejoramiento de trabajo en equipo. 

 

Para logra un equipo de trabajo emprendedor y triunfador, con un líder positivo se recomienda 

ciertas pautas que pueden ser medidas cualitativa y cuantitativamente, siendo: 

 

¶ Plantear objetivos claros. 

¶ Planificar antes de actuar. 

¶ Distribuir claramente las tareas y roles. 

¶ Resolver los puntos de vistas diferentes. 

¶ Generar un clima entusiasta. 

¶ Ejercer la capacidad de empatía. 

¶ Aprender a pedir ayuda. 

¶ Saber escuchar. 

¶ Recibir y dar elogios en forma espontánea. 

¶ Lograr alinear al grupo, para local el potencial individual se transforma en potencial grupal. 

 

Los líderes en la innovación deben reconocer que administrar la gestión de la innovación y la ley 

de innovación no son lo mismo. Mientras que las innovaciones pueden surgir como resultado del 
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azar, la oportunidad o la fuerza de 

una sola persona creativa, la administración de una innovación madura necesariamente se tiene 

que construir con eficacia y puede repetirse (PervaizK. & Charles D., 2012, p. 190). 

 

Los líderes fuertes demuestran su compromiso con su visión y modelo de negocios mediante 

acciones y palabras, y con frecuencia dirigen con el ejemplo (Hill & Jones, 2009, p. 32). 

 

Se debe tener en cuenta que dentro del enfoque de la justicia se afirma que los líderes deben ser 

equitativos, justos e imparciales en la distribución de costos y beneficios a individuos y grupos. 

Sigue los principios de justicia distributiva (las personas que son similares en dimensiones 

importantes, como la antigüedad laboral, deben ser tratados de la misma manera) y equidad (la 

libertad debe ser igual para todas las personas) (Thomas L Wheelen, Sánchez, Linde, Mejía, & 

Hunger, 2007, p. 103). 

 

 

¿POR QUÉ FRACASAN LOS EQUIPOS DE TRABAJO? 

 

Los equipos de trabajo fracasan en sus actividades laborales por situaciones, tales como: 

 

¶ Ausencia de confianza; la confianza es el fundamento de todo equipo de trabajo sin ella, 

el trabajar en equipo es imposible; se ocultan las debilidades y errores, no reconocen ni 

examinan las competencias mutuamente, ocultan sus resentimientos. 

 

 Para superarla es muy importante que el líder emprenda alentar la construcción de 

confianza en el equipo, demostrando primeramente su vulnerabilidad y crear un ambiente 

donde no se castigue la vulnerabilidad, admitiendo debilidades y fracasos, respaldándose 

con reuniones para mejorar la integridad del grupo. 

 

¶ Temor a los conflictos; el equipo que teme a los conflictos crea un ambiente de lucha de 

poderes, niega los temas polémicos que serían decisivos para el éxito del grupo. 

 

Para mejorar, el líder debe demostrar mesura cuando la gente se sumerge en un conflicto 

y que permita que la solución ocurra naturalmente, por más confusa que esto pueda 

resultar, modelando personalmente una conducta apta para el conflicto. 

 

¶ Falta de compromiso: en el contexto de un equipo, el compromiso depende de dos cosas; 

claridad y aceptación, creando ambigüedades acerca de la dirección y las prioridades, 

alimentando a la desconfianza y temor al fracaso. 

 

Se debe realizar acciones específicas para maximizar la claridad y lograr la aceptación; 

el líder debe presionar al grupo para que concluya el examen de los asuntos y que 

respeten el programa establecido. 

 

¶ Evitar responsabilidades; un equipo que evita las responsabilidades, alienta a la 
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mediocridad, no cumple con los compromisos pactados, crea resentimientos con los 

miembros sobre estándares de rendimiento implicándole al líder como la única fuente de 

disciplina. 

 

 Para mejorar, es necesaria la publicación de los estándares y metas que el equipo debe 

alcanzar, efectuando revisiones periódicas sobre su avance e implementando 

recompensas al rendimiento individual, una vez que el líder ha creado una cultura de 

pedir responsabilidades en un equipo, debe ser el árbitro final de la disciplina. 

 

¶ Falta de atención a los resultados; centrarse continuamente en objetivos específicos y 

resultados definidos, son requisitos de todo equipo de trabajo para un análisis de su 

rendimiento; el no realizarlo conlleva a un estancamiento y creencia en sí mismo, casi 

siempre pierde ante los competidores. 

 

Es necesario que se enfoque la atención a los resultados en función de recompensas, 

especialmente las económicas, al logro de resultados específicos.  

 

El líder debe ser desinteresado, objetivo y reservar las recompensas, reconocimientos 

para aquellos que hacen verdaderos aportes al logro de las metas del grupo. 

 

Ningún líder puede lograr por sí solo algún cambio significativo. Por ello, la mayoría de los líderes 

crean una coalición orientadora de individuos influyentes que funjan como misionarios y 

ejecutores del cambio (Dessler, 2009, p. 210). 

 

El papel de gerentes y ejecutivos cambia rápidamente, se transforman en líderes democráticos e 

incentivadores. El tradicional papel gerencial de pensar y dirigir personas fue el adecuado en una 

época pasada: en la era industrial (Chiavenato, 2007, p. 70). 

 

Los líderes de elevado desempeño tienen capacidad para delegar. Reconocen que, a menos que 

aprendan a hacerlo con eficacia, rápidamente pueden tener una sobrecarga de 

responsabilidades. También reconocen que facultar a los subordinados para que tomen 

decisiones es una herramienta de motivación adecuada y con frecuencia da como resultado que 

las decisiones las tomen quienes deben implantarlas. Al mismo tiempo, los líderes inteligentes 

reconocen que necesitan mantener el control sobre ciertas decisiones clave. Por lo tanto, aunque 

deleguen muchas decisiones importantes en empleados de niveles inferiores, no delegarán las 

que se consideren de importancia crucial para el futuro éxito de la organización, como la 

articulación de la visión y el modelo de negocios de la compañía (Hill & Jones, 2009, p. 33). 

 

El lado negativo de los líderes ejecutivos seguros de sí mismos es que su misma confianza puede 

conducirlos a una ambición excesiva que les impide ver información que es contraria a un 

determinado curso de acción (Thomas L Wheelen et al., 2007, p. 50). 

 

Para facilitar el cambio mediante el entrenamiento, los líderes habilidosos inician diálogos 

periódicos que mantienen un equilibrio sano entre el favorecimiento de la autoestima del 
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empleado y la introducción de una tensión creativa para el cambio. Los requisitos de un coaching 

exitoso son la buena disposición a cambiar del empleado, la capacidad de cambiar y la 

oportunidad de practicar nuevas conductas (Newstrom, 2011, p. 186). 

 

A pesar de que las cosas más importantes se logran en conjunto, todo líder debe conocer los 

puntos a favor y en contra con los que se va a topar al emprender una actividad; según Ruiz Otero 

& Rubio Bergón existen ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo, ver Tabla 1. 

 

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de trabajar en equipo 

 

Ventajas Inconvenientes 

Permite valorar distintos puntos de vista a 

la hora de tomar decisiones, la solución de 

problemas es más creativa y los miembros 

tienen una mayor implicación en las 

decisiones tomadas. 

 

Al principio, el trabajo es más lento al tener 

que coordinarse varias personas. Se 

puede consumir mucho tiempo en 

reuniones discutiendo acciones y 

soluciones. 

 

Se desarrolla el respeto al tener que 

escuchar y aceptar las opiniones de los 

demás. 

En ocasiones, los miembros del equipo 

evitan decir lo que piensan por temor a ser 

rechazados por el resto del equipo. 

Las decisiones que se toman con la 

participación de todo el equipo tienen 

mayor aceptación que las decisiones 

tomadas por un solo individuo. 

Algunas personas pueden intentar usar el 

equipo para su beneficio personal. 

 

Se realizan trabajos que no podría hacer 

una sola persona, surgiendo la sinergia. 

Algunas personas se esconden en el 

grupo y no aportan nuevas ideas. 

La motivación y satisfacción de los 

trabajadores es mayor al hacer trabajos de 

mayor envergadura. 

Pueden existir presiones sobre miembros 

del equipo para que acepten 

determinadas soluciones. 

Se fortalece el espíritu colectivo y el 

compromiso con la organización, 

mejorando el clima laboral. 

Responsabilidad ambigua, pues queda 

diluida en el equipo. 

Fuente: (Ruiz Otero & Rubio Bergón, 2013, p. 77) 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

En la presente investigación cuyo objetivo fue conocer sobre el liderazgo y los equipos de trabajo, 

se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

1. Todas las personas tienen problemas semejantes cuando se trabaja en equipo, la 

diferencia es cómo enfrentarlos, para lo cual es importante utilizar en forma inteligente 
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nuestras capacidades y aprovechar las potencialidades tanto individuales como 

colectivas, logrando un crecimiento grupal. 

2. Un líder que elogia las acciones de trabajo del grupo debe demostrar con sus actitudes 

que cree y confía en la tarea que realiza el equipo. 

3. Para un jefe es más fácil y cómodo tomar decisiones en forma personal, pero su objetivo 

primordial es tener un grupo de trabajo eficaz, de gran productividad, por lo que será 

consecuente y participativo, logrando un equipo de trabajo comprometido en forma 

incondicional. 

4. El líder considera las ponencias del grupo en la toma de decisiones que afecte decisiones 

personales o del equipo, es un excelente factor de motivación, logrando una mayor unión 

de equipo, reafirmando la pertenencia a una organización. 

5. La comunicación debe ser fluida y espontánea, los diferentes estilos no deben ser una 

interferencia sino una oportunidad para lograr la unidad en el equipo. 

 

El presente trabajo propicia el conocimiento actualizado en aspectos relacionados a cómo 

desarrollar nuevos líderes dentro de los equipos de trabajo y se convierte en base para nuevas 

investigaciones que fortalezcan este importante tema. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo analiza la evolución de las profesiones, comenzando por los cambios del concepto 

mismo de profesión y su vinculación con los adelantos científicos y tecnológicos de los siglos XIX 

al XXI. Muestra claramente como la revolución científica y tecnológica ha dejado en la 

obsolescencia a muchas profesiones, a otras les ha cambiado sus misiones y su formación. 

Finalmente hace un pronóstico de las profesiones en el futuro en base de las proyecciones de los 

cambios tecnológicos en el presente siglo. 

 

Palabras claves: Profesión, profesiones del futuro, desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Cuando modernamente se habla de profesión, muchas veces se usa el término para referirse a 

la ocupación legal de la persona que es retribuida en términos monetarios y que contribuye a 

solventar sus necesidades. En 1933 Carr Saunders y Willson exigían para llamar profesión a una 

actividad, que requiera de una determinada formación, esté reglamentada y se adhiera a una 

ética para el bien común de la sociedad8. 

 

La profesión es una actividad especializada del trabajo, que requiere de habilidades, de 

conocimiento especializado y de formación profesional, el cual se logra durante un periodo de 

educación y entrenamiento que depende del contexto económico, social y cultural en el que surge 

y se desarrolla. 

 

Actualmente las cualidades fundamentales de un profesional tienen que ver con: el compromiso, 

proponer soluciones, no detenerse ante los obstáculos, reconocer límites, no evadir 

responsabilidades, discreción, comunicación efectiva, inteligencia emocional, reflexión y 

liderazgo.  Las competencias y habilidades que se supone serán más demandadas en 2020 son: 

resolución de problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, inteligencia emocional, 

toma de decisiones, flexibilidad cognitiva, capacidad de negociación y otras1 
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Una de las dificultades que tienen las empresas hoy día, según alerta La Red de Profesionales 

Deloitte, es la de retener a los jóvenes con una nómina, y no porque se puedan ir a la 

competencia, sino porque emprender es una opción muy atractiva para la mayoría de ellos. De 

hecho, el 70% se ve a sí mismo trabajando por cuenta propia en algún momento de su vida 

laboral. Según el informe sobre juventud elaborado por Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), entre los 18 y los 34 años es la franja de edad más favorable para montar un negocio 

propio9. 

 

Sin embargo, la Unión Europea es la región con menor número de emprendedores. Y España, 

junto al resto de países mediterráneos, cuenta con la proporción más baja: el 8%, frente al 25% 

de Estados Unidos. Las razones de este bajo nivel de emprendimiento se deben al miedo al 

fracaso, a las escasas oportunidades percibidas por la población y a la falta de preparación. 

De hecho, la consultora McKinsey pronostica que el mundo se enfrenta a una escasez de 40 

millones de trabajadores con educación superior en el año 2020 y a un posible superávit cercano 

a los 100 millones de trabajadores poco cualificados. De lo que se deduce que los requerimientos 

educativos para una población creciente van a aumentar en los próximos años. Aquí cabe 

destacar, agrega el autor de Millennials, el desajuste de las cualificaciones como consecuencia 

de la crisis, ya que solo uno de cada cinco inscritos en las ofertas laborales de los principales 

portales de empleo se ajusta al nivel de estudios requeridos. Pero también anota el incesante 

número creciente de plazas para trabajar en el extranjero9. 

 

Sin embargo, el 60% de las profesiones requeridas en los próximos años no gozan de un 

programa regulado de formación académica. Aunque, según el experto de Deusto Business 

School, pondrán en marcha empresas para inventarse su propio empleo y contratar a otros. 

ñTendr§n que aprovecharse de la economía colaborativa para intentar tratar de solucionar los 

problemas sociales que existen en el mundo. Y sobre todo, tendrán que estar dispuestos a 

cambiar continuamente de profesi·n, de industria, sector o pa²sò. 

 

Según los expertos, en el que se incluye líderes académicos, analistas y tecnólogos, una de las 

zonas más populares de los futuros graduados será el espacio y la realidad virtual. Los 

investigadores creen que, contrariamente a la creencia popular, los robots no sustituirán a las 

personas, sino por el contrario, en la era digital tendrán más oportunidades de carreras y de 

crecimiento personal1. 

 

La tecnología no sólo está cambiando una serie de profesiones: salud, derecho, periodismo, 

consultoría de gestión, impuestos y contabilidad, y la arquitectura; sino que está cambiando la 

educación en sí mismo, como se puede ver en los siguientes ejemplos:  

 

- Aprendizaje adaptativo / personalizado; Sistemas de tutoría inteligente (por ejemplo, Knewton, 

Dreambox) 

- Redes sociales adaptadas a la educación (por ejemplo, Edmondo, Edutopia) 

- Sistemas de gestión del aprendizaje (por ejemplo, Moodle) academia Khan 

- Ted habla; YouTube EDU 

-MOOCs, incluyendo pruebas automatizadas y clasificación por pares 
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-Análisis de aprendizaje 

- Acceso abierto (por ejemplo, Wikipedia, revistas en línea)1 

 

Se argumenta que la era profesional se caracteriza por cuatro tendencias: 

 

1.- El traslado del servicio a medida (es decir, pasar de ser adaptado para un individuo a un 

servicio estandarizado) 

2.- Pasando por alto a los guardianes tradicionales (por ejemplo, diseñadores de software 

educativo en lugar de profesores) 

3.- Un cambio de un acercamiento reactivo a proactivo (por ejemplo, de esperar a un cliente a 

anticipar las necesidades) 

4.- Más-por-menos (más servicio profesional a menor costo)8. 

 

Estas tendencias están impulsadas por la tecnología que almacena, representa, comparte y 

reutiliza la experiencia en forma digital, impulsada por la automatización y la innovación. Es 

importante destacar que estos cambios proporcionan más acceso a la experiencia, y por lo tanto 

más poder y autonomía, para los clientes en lugar de proveedores de servicios10. 

 

Otra tendencia importante será la necesidad de diferentes o nuevas competencias y habilidades 

de los profesionales, tales como nuevas formas de comunicación (por ejemplo, los medios de 

comunicación social), el dominio de gran cantidad de información y la competencia tecnológica 

más avanzada, incluida la aceptación de que muchas tareas serán mejor realizadas por las 

máquinas que incluso los expertos. También se discuten varios otros patrones a través de las 

profesiones como nuevos modelos de trabajo y más autoayuda por parte de los clientes8. 

 

Máquinas cada vez más capaces: muchas de las tareas que actualmente requieren seres 

humanos serán mejor desempeñadas por las máquinas - incluyendo los servicios profesionales, 

a través de una combinación de: 

1.- Gran cantidad de información 

 2.- Inteligencia Artificial (por ejemplo, Watson de IBM, reconocimiento de voz, cálculo de fuerza 

bruta) 

 3.- Robótica (por ejemplo, coches sin conductor) 

 4.-  Computación afectiva: sistemas que pueden detectar y expresar emociones 

 5.- Dispositivos cada vez con mayor alcance. 

 6.- Humanos cada vez más conectados11 

 

 

En particular,  hacen hincapié en la creciente capacidad de las máquinas para reemplazar incluso 

sofisticadas habilidades humanas en los campos profesionales. Producción y distribución de 

conocimientos3. 

 

Sí, necesitamos cambiar, hacer las cosas mejor, utilizar la tecnología de manera más inteligente, 

construir nuevos procesos, aumentar el acceso a servicios de alta calidad, pero esto debe 

hacerse dentro de una visión más amplia de los efectos que estos cambios tendrán en la sociedad 
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en su conjunto, y en particular las áreas profesionales que se están modificando. Se trata de un 

esfuerzo con un alto riesgo de consecuencias no deseadas. En particular, debemos tener cuidado 

de no terminar con una sociedad en la que muy pocos son los que tienen control sobre las 

tecnologías que se utilizan para reemplazar el trabajo humano y se benefician a expensas de 

todos los demás4. 

 

Con el desarrollo de la ciencia y la tecnología las profesiones está cambiando constantemente, 

algunas desaparecen, otros adquieren nuevos nombres. Añadido nuevo contenido de la obra, por 

ejemplo, la profesión de secretaria menudo ahora suena como "Gerente de Oficina", y los jefes 

de personal en  "gerentes de una sala de contratación", hay nuevos tipos de servicios, y con ellos 

nuevo lenguaje "reclutador", "promotor" y otras2. 

 

La aceleración del progreso científico y tecnológico, la información, la automatización completa 

de la producción y la gestión, la creación de nuevos sistemas de comunicación presentó las tareas 

de educación y formación de nuevos trabajadores con habilidades, amplitud del perfil, junto con 

la necesidad por el momento, la especialización, la capacidad de dominar rápidamente nuevos 

tipos de producción y otra actividad. De particular importancia es una actividad creativa, la 

necesidad y la capacidad de aprender durante toda la vida. Desarrollo de la actividad creativa 

implica la formación y el hombre ampliamente educado que sabe cómo área especial de la mano 

de obra y la ciencia y las actividades afines de la ciencia y la industria, tiene un gran conocimiento 

de las ciencias básicas, que, de hecho, forman la base de las otras ciencias y el conocimiento.  

 

Estos procesos están íntimamente relacionados con el cambio cualitativo del empleado bajo la 

influencia de la ciencia y la tecnología de un nuevo tipo. Por lo tanto, el problema del empleo 

renace como el problema de garantizar la producción del personal cualificado necesario, una 

formación adecuada y reciclaje de los trabajadores5. 

 

En el futuro cercano, no importa la profesión que se estudie, serán muy necesarias las siguientes 

herramientas para conseguir un mejor empleo: 

¶ Dominio de idiomas. 

¶ Conocimientos de informática y tecnología. 

¶ Capacidad de coordinar y gestionar11. 

 

Marcelo Abrileri, empresario brasileño, menciona las principales cualidades que los profesionales 

necesitan para conquistar espacios y garantizarse en el Mercado son: Formación técnica 

específica, Visión global, Estar bien informado, Facilidad con la tecnología, Internet y redes 

sociales, Idiomas, Educación continua, Trabajo voluntario, Buenos valores6. 

 

Todos los expertos en megatendencias coinciden en que las oportunidades de trabajo más 

prometedoras en un futuro inmediato tendrán que ver con las siguientes tecnologías: 

¶ Relacionadas con la informática. 

¶ Telemática. 

¶ Telefonía celular. 

¶ La ingeniería genética. 
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¶ La biotecnología. 

¶ Biónica. 

¶ Realidad virtual. 

¶ Información multimedia. 

¶ Los nuevos materiales cerámicos7. 

 

También serán prometedoras las profesiones relacionadas con los cuidados a distancia para la 

tercera edad y la infancia, la tele asistencia sanitaria, los cultivos acuáticos, la robótica, domótica, 

los sistemas de seguridad pública y la inteligencia artificial. 

  

DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÌA 

 

La Humanidad sueña con tener un mundo más limpio, saludable, más seguro y sostenible. Para 

lograr este sueño la Ciencia y la Tecnología deben: 

- Desarrollar  nuevas tecnologías para satisfacer los grandes retos en materia de energía, 

medio ambiente, alimentación, vivienda, agua, transporte, seguridad y salud. 

- Crear  soluciones globales de ingeniería sostenibles que satisfagan las necesidades 

básicas de todas las personas 

- Promover una asociación global y el desarrollo local apropiado 

- La satisfacción  de los profesionales con el descubrimiento, creación y aplicación de la 

ingeniería soluciones para mejorar la vida humana7. 

- Los ingenieros en el 2028 trabajarán enfocados en los sistemas de ingeniería a gran y 

pequeña escala, que requieren un elevado conocimiento, coordinación multidisciplinaria 

e ingeniería a multiescala. Un nuevo campo de sistemas ingenieriles incorporará 

conocimiento y prácticas de Ingeniería Mecánica. 

- El factor dominante en todas las industrias en el 2028 será la organización y se alcanzará 

el éxito mediante el trabajo colaborativo. El siglo 21 tendrá como principal característica 

la integración de mercados competitivos con nuevos métodos de colaboración. 

- La Innovación, en el marco de la economía mundial seguirá siendo un asunto complejo 

en el 2028. Fundamentalmente la re-estructuración de la regulación y la protección de la 

propiedad intelectual a nivel mundial es improbable. 

- Tecnologías más complejas requieren gran  colaboración y compartición de patentes, este 

sería un cambio considerable con resultados equiparables y beneficiosos para los 

innovadores quienes adoptaran y comercializarán las innovaciones. 

- Crear procesos eficientes para tratamiento y manejo: de agua potable, transporte de 

alimentos, de energía eléctrica, térmica, eólica y solar. Su desarrollo estará asociado a 

conceptos medioambientales y ecológicos. 

- La manipulación de las microestructuras de las aleaciones producirá metales especiales, 

compuestos avanzados y materiales inteligentes que autocorrigen defectos, con grandes 

capacidades de resistencia mecánica térmica y química. 

- Se utilizarán nuevos combustibles, más económicos y menos contaminantes. 

- Las máquinas se asociarán más con el Ser Humano. 

- La exploración espacial seguirá a su ritmo desarrollando hábitats adecuados en el espacio 

exterior. 
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- El uso seguro de la energía atómica y su masificación. 

- La exploración y explotación del mar en todas sus dimensiones6. 

 

La nanotecnología y biotecnología dominarán el desarrollo tecnológico en los siguientes 20 años 

y se incorporarán dentro de todos los aspectos de la tecnología con efectos en nuestro diario 

vivir. La Nano-Biotecnología suministrarán las bases que los ingenieros emplearán para resolver 

problemas en diversos campos: medicina, energía, gestión del agua, aeronáutica, agricultura y 

gestión del ambiente.7 

 

Para el 2028, los avances en el diseño asistido por computador, la robótica y nano-biotecnología 

democratizarán el proceso de diseño y creación de nuevos dispositivos.  Los ingenieros podrán 

dar soluciones a problemas locales. Un ingeniero tendrá mayor libertad para diseñar y construir 

dispositivos con sus propios materiales. 

 

Nacerá la industria de la Gravedad Cero, la minería planetaria y de asteroides. 

 

Las crisis en materia de energía que han venido gestándose desde los años setenta y que se ha 

agravado aún más a últimas fechas han obligado a la población a hacer un uso más racional de 

este recurso, y esta conciencia social ha provocado a su vez, que este profesional de la ingeniería 

dirija sus conocimientos y habilidades al desarrollo de equipos y procesos innovadores que 

contribuyan al mejor aprovechamiento energético. 

 

LAS NUEVAS PROFESIONES 

 

Lo cierto es que, de aquí a pocos años, apunta el profesor Ortega, se demandarán profesiones y 

empleos hasta ahora desconocidos e inimaginables. Por ejemplo, de entre todas ellas destacan 

las relacionadas con especialistas en 3D y nanotecnología, disciplinas de las cuales ya se están 

impartiendo cursos de formación específicos. La consultora británica Fast Future Research 

elaboró un informe sobre las nuevas carreras que emergerán de los avances en ciencia y 

tecnología, donde se reflejaba que esta coyuntura reducirá la demanda de empleos de débil valor 

añadido y baja capacitación profesional6. 

 

Estas son las posibles nuevas profesiones emergentes y ampliamente relacionadas con los 

avances en Ciencia y Tecnología en el periodo de 2010 ï 2030. Algunas ya están en marcha, 

para otras tal vez nos interese ir preparándonos:  

 

Nano médico: Los avances en nanotecnología hacen vislumbrar una era de aparatos 

minúsculos, de tamaño sub-atómico, que transformarían radicalmente las técnicas en medicina e 

implantes. Los posibles estudios en esta área son: medicina, biomedicina, biotecnología, 

ingeniería robótica, ingeniería genética, biomedicina, biotecnología, especialista en bienestar de 

la tercera edad, cirujano de aumento de memoria, epidemiología, neuro psicólogo empresarial, 

médico personal y otras. 

 

Experto en ética científica: La clonación, la manipulación genética, el trabajo con células madre 

http://www.emagister.com/web/search/?sid=27&pfichas=6528q=especialistas%20en%203D
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son disciplinas que hoy en día ya plantean verdaderos desafíos éticos. Los nuevos avances 

médicos prometen desatar nuevas polémicas. Tarde o temprano será necesaria regular la 

investigación para impedir que se dé mal uso a los nuevos descubrimientos, tal como ya sucedió, 

por ejemplo, con la energía nuclear. Los posibles estudios en esta rama son: filosofía, toda clase 

de carreras científicas, derecho, abogado virtual, abogados matemáticos y otros9 

 

Pharmer (mezcla de granjero y farmacéutico): A pesar de contar con sectores críticos, la 

modificación genética de plantas seguirá adelante por ser la única vía posible para obtener más 

alimentos. Eso sí, serán cultivos con mayores concentraciones de sustancias terapéuticas. Los 

posibles estudios en esta rama son: ingeniería agrónoma, farmacia, ingeniería genética, granjero 

vertical, productor de alimentos orgánicos, tecno agricultores, acuicultores y otros11. 

 

Gerente de Sostenibilidad: Será el director encargado de velar por las buenas prácticas de la 

compañía en relación al cuidado del medioambiente y los vínculos con gobiernos y comunidades. 

Entre sus responsabilidades, estará la prevención de fraudes y la elaboración de programas de 

gestión de crisis, para enfrentar contingencias como catástrofes naturales. Los posibles estudios 

en esta área serán: recicladores ambientales, data ecologistas, especialista en revisión del 

cambio climático, policía del clima y otras. 

 

Ingeniero de vehículos alternativos: Buscar alternativas eco sostenibles al transporte actual es 

ya una prioridad. El vehículo eléctrico acaba de saltar al mercado, pero es solo el principio de un 

largo proceso. Posibles estudios en: ingeniería industrial, ingeniería de construcción de 

maquinaria y otros11. 

 

Analista de Aprendizaje. Está relacionado con los cambios que se van a desarrollar en el ámbito 

de la enseñanza, por ejemplo, con la irrupción de los MOOC (massive online open courses), 

cursos online masivos y abiertos. De la misma manera que en otras épocas se modificaron los 

modelos universitarios, ahora mismo con internet se está migrando el modelo de negocio, la 

relación de los alumnos con el profesorado. Por tanto, hacen falta profesionales que sean 

capaces de trasladar los contenidos a la web, esto es, con un perfil más de tecnólogo que de 

investigador o docente. Antes se requería en cada facultad de buenos catedráticos, ahora se 

puede compartir uno para toda Europa, afirma el experto de la citada escuela de negocios, quien 

aconseja para este profesional tener formación en tecnología, psicología o antropología, dado 

que es importante saber las necesidades del alumno, que se convierte en cliente. Otras 

profesiones podrían ser: investigador educativo, profesor virtual, orientador de directivos y 

profesores y otros9. 

 

Analista de información. Es necesario saber gestionar toda la información que se genera en la 

actualidad. Iñaki Ortega advierte de que en 48 horas se produce más información que toda la que 

se ha originado desde la Prehistoria al año 2000. Existe tanta información que alguien tiene que 

organizarla, alguien tiene que decirle a un banco cómo se están utilizando las tarjetas, a las 

televisiones dónde se interactúa más, en qué programas. Posibles profesiones: controlador de 

datos personales, organizador virtual, diseñadores de videojuegos, diseñador de videojuegos, 

http://www.materiabiz.com/mbz/empresaysociedad/nota.vsp?nid=33132
http://www.materiabiz.com/mbz/ityoperaciones/nota.vsp?nid=33303
http://www.materiabiz.com/mbz/empresaysociedad/nota.vsp?nid=41425
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conectadores tele comunicólogos, programador de aplicaciones móviles, gestores ´cloud´, 

experto en 3D para restauración y arqueología y otras. 

 

Holo grafistas: Especialistas en la creación de animaciones y espectáculos mediante la 

holografía, que permite crear objetos y escenarios tridimensionales, gracias a la técnica del 

láser10.  

 

Artista digital. El arte también mira a la tecnología y hace uso de ella como fuente de inspiración. 

Las nuevas herramientas audiovisuales llevan bastante tiempo empleándose en todas las 

disciplinas artísticas. Por ejemplo, los pintores tampoco son ajenos a esta tendencia y ya muchos 

utilizan los iPod para crear obras. 

 

Broker del talento: Administrará y venderá talento. Este profesional identificará las capacidades 

adquiridas por los trabajadores y las comercializará en organizaciones a escala global9. 

 

Gerente de Bienestar: Será un directivo especializado en proveer e implementar planes de 

beneficios para mejorar la salud laboral y el equilibrio de trabajo/vida personal de los miembros 

de una organización. 

Las posibles profesiones afines serán: periodismo, publicidad, relaciones públicas, comunicación 

audiovisual, ayudante audiovisual, gestores personales de marca, gestores del capital humano, 

guías turísticos espaciales y otras11. 

 

CONCLUSIONES 

 

1.- La concepción misma de profesión ha cambiado con el pasar de los tiempos, hasta fines del 

siglo XIX se priorizaba los conocimientos, en el XX las habilidades y en el XXI las destrezas y la 

capacidad de resolver problemas nuevos. 

2.- Los logros de la ciencia y sus aplicaciones tecnológicas han desplazado algunas profesiones, 

a otras les han cambiado sus habilidades y finalmente han creado nuevas profesiones basadas 

fundamentalmente en la informática, las ciencias exactas y la tecnología moderna. 

3.- Los seres humanos no debemos preocuparnos de que el futuro no nos va a brindar la 

posibilidad de adquirir una profesión, al contrario, pienso que las oportunidades se multiplican y 

lo único que nos corresponde es adquirir una formación acorde con las exigencias del tiempo.  
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RESUMEN 

 
El presente trabajo muestra una breve historia de los modelos educativos actuales y sus raíces ï
evidenciando los efectos a los que han llevado las teorías ñpedagógicasò de la modernidadï, para 
luego; en un segundo momento, recorrer someramente la historia de las filosofías que aportaron 
a la formación y construcción del pensamiento de María Zambrano, donde su original aporte a la 
educación desde la filosofía, intenta abrir un espacio renovador para la educación del siglo XXI. 

 
Desde aquí, se presenta la humanización de la ciencia según la Razón Poética Zambraniana ï
eje central del ser de la filósofaï, proponiendo un cambio de paradigmas pedagógicos desde el 
conocimiento de la filosofía vivencial de la autora para alcanzar una actitud filosófica donde 
prevalezca el pensar antes que el formar. 

 
Palabras clave: María Zambrano, Razón Poética, modernidad, paradigmas 

 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La filosofía, como ciencia del amor a la sabiduría (űɘɚŮ₂ɜ: amor y ůɞűɑŬ: sabiduría), siempre se ha 
caracterizado por ofrecer respuestas.   Estas ïnecesariamenteï han surgido de sendos procesos 
de investigación y búsqueda de la verdad.  De esta micro reflexión, es lógico deducir que el tema 
ñeducaciónò, siempre estará presente en su continuo peregrinar por el mundo del conocimiento. 
 
Por ello, aunque lo lamenten la ciencia y las ciencias por temas de conveniencias ideológicas, uno 
de los pilares en la construcción de las sociedades ha sido y es la educación, y esta a su vez, 
sustentada en la pedagogía que a su vez necesita de la filosofía. 
 
Por esto, el diálogo filosofía-educación, siempre ha estado presente en la óptica filosófica: desde 
los egipcios, babilonios y griegos, hasta el mundo moderno de hoy. 
 
Lamentablemente hoy, en un mundo donde se impone el actuar por el pensar ïo sin pensarï 
(Nickerson, 1987, pág. 28), el sentir por el ser, y el tener por el trascender, el diálogo se puede 
considerar ïsino rotoï, interrumpido. 
 
Surge entonces una necesidad de re-hacer este diálogo, de re-componer aquello que las 
conveniencias rompieron, generándose un espacio válido para que la filosofía aporte en la 
construcción de una nueva sociedad desde la transformación de la concepción educativa. 
 
A este punto, es lógico que se comience buscando nuevas propuestas, surgiendo la idea de 
proponer paradigmas ïdesde una actitud filosófica como la de María Zambrano y su Razón Poéticaï

, hagan prevalecer el pensar antes que el formar2, enriqueciendo el aprendizaje. 
 

mailto:rbrionesy@ups.edu.ec
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Para alcanzar este fin, el presente trabajo está sustentado en el método documental, instrumento 
de apoyo que facilita ïdentro del proceso de Investigación científicaï, el dominio de las técnicas 
empleadas para el uso de la Bibliografía. 
 
¿De qué manera la actitud filosófica ïdepositada en la Razón Poéticaï de María Zambrano podría 
ser propuesta como paradigma para educar hoy en la universidad?, y ¿por qué la filosofía de María 
Zambrano y su Razón Poética?; sencillo, porque en un mundo sin sentido donde hasta lo real, 
concreto y demostrable hoy es puesto en duda, sirve volver a la poesía como herramienta de ruptura 
con lo general y relativo. 
 
 
CUERPO DEL TRABAJO 
 
 
A lo largo de la historia del ser humano, la filosofía ha sido pilar fundamental en la generación y 
construcción del conocimiento, pues como disciplina nos invita a la reflexión y al pensamiento. 
Prueba de ello, el sin número de filósofos que hoy vienen reconocidos como padres de la física, la 
matemática, la biología, la pedagogía y demás. Ello, sin desmerecer el aporte a la misma filosofía. 
 
De otro lado, si nos referimos a filosofía de la educación, se puede entender la ciencia donde ñése 
estudian las características de la perspectiva filosófica como una aproximación filosófica al 
conocimiento de la educación como disciplina académicaò (Amilburu, 2013, pág. 9). 
 
Ahora, desde esta premisa, intentar comprender el pensamiento pedagógico o las diferentes 
corrientes pedagógicas del siglo XIX, es hacer clara referencia a la historia de la educación y su 
apego a la filosofía. 
 
Haciendo un breve recorrido por esta historia, vemos que el desarrollo del pensamiento pedagógico 
tiene lugar en Grecia y Roma con figuras conocidas en la filosofía antigua, tales como Demócrito 
y Quintiliano. 
 
Protágoras, eminente sofista, sostenía que la naturaleza humana, el conocimiento y la experiencia 
eran los principios de la educación. A esta escuela se le debe el currículo de las  llamadas  siete 
artes  liberales  (el  trivium  y el  cuadrivium),  que  marcaron  el paradigma de la educación superior 
durante varios siglos y de las cuales, provienen las actuales divisiones entre disciplinas literarias y 
científicas 
 

2 NA: Por formar entiendo; construir, hacer, plasmar. 
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Luego surgió la gran trilogía de hombres que con sus ideas impactaron el mundo: Sócrates ïcuyas 
aulas de clases fueron las plazas de Atenasï, Platón ïquien funda una escuela que se mantuvo 
durante nueve siglos, en los jardines de Academo (Academia de Platón)ï y Aristóteles ïquien, 

después de haber sido alumno de Platón durante veinte años, fundó el Liceo o Gimnasio de Atenas 
en el año 335 a.C.ï. De hecho, a Aristóteles se lo conoce como el pensador que llegó a estructurar 
una verdadera ñFilosofía de la Educaciónò y quien, a través del ñLiceoò, logró sistematizar el 
conocimiento y generar la investigación de nuevos conocimientos desde la observación y la lógica. 
 
Aristóteles es considerado el padre del método científico, mismo que aun hoy es empleado por las 
universidades, valiendo la pena acotar, que en estas instituciones no se otorgaban títulos o grados 
ni se practicaban exámenes o evaluaciones. 
 
Algunos expertos e historiadores sostienen que la primera universidad se constituyó en Salerno en 
el siglo XI, pero esta no fue más que una escuela de medicina. La primera universidad realmente 
fue la de Bolonia, fundada a principios del siglo XII (año 
1119), en la cual los estudios sobre leyes tenían mucho prestigio, pero colateralmente se impartían 
estudios de teología, matemáticas, filosofía, astronomía, medicina y farmacia. Las siguientes 
universidades en aparecer fueron la de París (1150-1160), Oxford (1167), Valencia (1208), 
Cambridge (1209), Salamanca (1220) y Padua (1222).  Entre las más antiguas también están las 
de Praga y Viena. Es importante la opinión de Ashby, en cuanto a que "La universidad es la 
organización social más exitosa que haya podido inventar el hombre en la edad media" (Ashby, 
1969, pág. 73). 
 
En la evolución y desarrollo de la universidad medieval se polarizaron los modelos hacia dos 
arquetipos bien definidos, aunque distintos: el modelo de Bolonia y el de París. El primero surgió de 
los ímpetus estudiantiles que buscaban profesores; ellos participaban directamente en el gobierno 
y administración universitaria. 
 

El prestigio de Irnerius
3
, como primer glosador o comentarista del ñCódigo de Justinianoò permite 

que la fama de Bolonia atraiga muchos estudiantes extranjeros. Luego, Gratianus4 funda la ciencia 
del Derecho Canónico que contribuyó grandemente a acrecentar el prestigio de esta universidad. 
Bolonia, aunque parezca raro, llegó a poseer en sus aulas hasta diez mil estudiantes en el siglo 
XII, incluso Dante y Petrarca la visitaban frecuentemente. En esta institución, para ser Rector-
Estudiante había que ser clérigo, tener veinticuatro años de edad, estudiar quinto año y vestir 
traje talar (Avila, 

1997). 
 
 
 

3  Jurista italiano incorporado a la llamada Escuela de Bolonia, trabó conocimiento de los 
gramáticos y retóricos de la época y siguió la línea del movimiento medieval de renovación de las 
artes, que removió los cimientos del conocimiento tradicional del sistema jurídico y del Derecho, 
al otorgarle autonomía propia y entidad suficiente, separándolo precisamente de la gramática y 
la retórica que tan bien había llegado a conocer. 
4 Monje jurista y maestro de Artes Liberales de Etruria y Bolonia, convirtió, junto al prestigioso 
Irnerio, la 
Universidad de Bolonia en el centro del estudio del Derecho por 
excelencia. 
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La de París, llamada la Gran Universidad Teológica ïnacida para prestar servicio a las 
necesidades de la Iglesia Católicaï, era gobernada por los profesores, que formaron una 
corporación que luchó para defender su autonomía ante el canciller y la autoridad civil. Al Papa 
se recurría en caso de litigio. 

 
En esta época, se practicaba la libertad de cátedra debido al auge de las discusiones y 

de la lógica, método impulsado por Pedro Abelardo, eminente Maestro de la universidad, pero las 

autoridades de la Iglesia Católica presintieron el peligro de esta práctica en contra de sus 

intereses. No está por demás decir que la Universidad de París recibió la protección de las 

autoridades eclesiásticas ya que era la fortaleza de fe y de la ortodoxia católica. Por eso, la 

vigilaban estrictamente y supervisaban su enseñanza y actuación para evitar cualquier 

desviación5. 
 

El modelo de Bolonia fue seguido por Salamanca y por la mayoría de las universidades 
que se fundaron en Europa meridional. En cambio, el de Paris fue imitado por las instituciones de 
Europa septentrional (Avila, 1997, pág. 22). 

 
Las universidades de Latinoamérica siguieron el modelo de Salamanca, en la que la 

participación estudiantil en el gobierno universitario era casi nula. Este diferente origen explica la 
distinta importancia que, en su vida institucional, le dieron a la participación estudiantil, en especial 
en el gobierno universitario. 

 
Luego, situémonos en el siglo XVII como en un instante histórico en el que aparecen los 

colegios-internados de los Jesuitas cuya finalidad era ofrecer a la juventud, una vida metódica, 
lejos de las turbulencias y problemas propios de la época y de la edad. 

 
A pesar de lo aparentemente exitoso de estas experiencias, aparecieron sendos intentos 

de reformas y/o cambios, desde la crítica a la educación y a los internados, realizados por 

Comenio, quien postulaba una ñescuela única y exigía escolarización a cargo del Estadoò6. 
 
Pero no es sino hasta el siglo XVIII, en el que se da una verdadera inquietud pedagógica: ¿debe 
el estado encargarse de los sistemas educativos? 
 
Los ideólogos de la Revolución Francesa fueron quienes impusieron a los Estados la obligación de 
encargarse de esta tarea. Pero debemos tomar en cuenta que dicha revolución, no solo era de 
carácter práctico, sino fundamentalmente de carácter ideológico, esto buscando cambios desde la 
transformación del pensamiento. Por tanto, sí existía una demanda social clara en las reflexiones 
de los intelectuales de la época, acerca de que ñes tarea del gobierno promover la instrucción 
pública, gratuita y obligatoriaò, tal como la conocemos ahora. 
 
Destacan los criterios filosóficos de autores como Rousseau (1712), quien insistía en el hecho de 
que, a los estudiantes, hay que tratarlos como adolescentes más que como adultos en miniatura, 
y que se debe dar mucha importancia a la personalidad individual. Su más firme seguidor, Johann 
Pestalozzi (1746), buscaba adaptar el método 
 
 
 

5 Tomado de: cervantes.cpd.ua.es/es/presentacion/orihuela/historia.html 
6 De hecho, Comenio afirmaba que ñel fin de la formación del hombre fuese espiritual y civilò; y 
añadía que ñeducar es vivirò. 
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de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para lograrlo, consideraba el desarrollo 
armonioso de todas las facultades del educando (cabeza, corazón y manos). 

 
Las características de esta escuela estatal eran: 

 
ñCulminar con el dominio del ñarte de la retóricaò o el ñarte de disertarò; el maestro es quien 
reina en todo el universo pedagógico, organiza la vida y las actividades, vela por el 
cumplimiento de las reglas y formas de los problemas que se plantean, pero mantiene una 
actitud distante con los alumnos; el rol del estudiante es pasivo y descuida el pensamiento 
creativo. La escuela tradicional significa, por encima de todo, método y orden, dándole gran 
importancia al aprendizaje memorístico, en donde el castigo es una estrategia para la 
eficacia en el aprendizaje y la disciplinaò (Palacios, 2010, pág. 34) 

 
El siglo XIX fue el período en que los sistemas nacionales de escolarización se organizaron en la 
mayor parte de las naciones europeas.  La educación se centra en la infancia: aparece el 
ñprogresismoò como un sistema de enseñanza basado en las necesidades y en las potencialidades 
de los niños más que en las necesidades de la sociedad. En este período, destacan las influencias 
de autores como el británico Bertrand Russell (1872), la italiana María Montessori (1870) y el 
americano John Dewey (1859). El método de Dewey, incluso, ejerció amplia influencia en los 
sistemas educativos en América Latina, de tal forma que el siglo XIX, estuvo marcado por la 
expansión de los sistemas educativos de las naciones industrializadas en función de sustentar el 
modelo capitalista. 
 
De todo lo anterior, se puede inferir que el desarrollo de la universidad, como parte de este existir 
de la educación, no ha sido un proceso tranquilo ni uniforme, sino lento, irregular y hasta violento. 
Ella ïla universidadï ha sido como ahora, el reflejo de lo que sucede en la sociedad: no es la que 
moldea a la sociedad sino al revés. Desde esta perspectiva, hay que reconocer el papel 
fundamental de la filosofía dentro del campo de la ciencia y las ciencias donde hoy, en un mundo 
sin sentido como afirmaría Wittgenstein (Wittgenstein, 1921), cobra vital importancia para el campo 
específico de las categorías humanistas. 
 
En este entorno (temporal) y con esta visión de educación se encuentra María Zambrano (1904), 
hija de pedagogos y para quien el hombre, no es simplemente un ser histórico, sino que es un ser 
destinado a trascender y a trascenderse. Esto ïdesde su pensamientoï implica que el hombre es 
un ser en perenne construcción, inacabado que va creándose a medida que va viviendo.  De aquí 
que una de las preocupaciones de Zambrano es ñhumanizar la historia para lograr que la razón 
sea una herramienta adecuada para el conocimiento de la realidad y el asumir la libertad mediante 
el despertar de la conciencia personalò (Fernandez Martorell, 2004, pág. 7). 
 
Para Zambrano, el hombre está dotado de una sustancia en su interior: el ser.  Ese ser son sus 
sentimientos, sus ideas más profundas; lo más sagrado del yo y de una conciencia.  Es innato, 
ñépues aparece desde el primer día que existimos aún sin ser conscientes. La conciencia se va 
creando poco a poco en cuanto nos surgen dudas y, a través de estas sustancias, debe buscar su 
unidad como personaò (Venegas, 2014, pág. 
90) 
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Desde esta forma de ver al ser, Zambrano propone su ñRazón Poéticaò, que trata de penetrar en 
los ñínferos del alma para descubrir lo sagrado, que se revela poéticamente y que nace como un 
método nuevo e idóneo para la consecución del fin propuesto: la creación de la persona individualò 
(Fernandez Martorell, 2004, pág. 8) 
 
Pero ¿cómo puede esta filosofía influir en el hecho educativo?, ¿qué implicaciones tiene esta 
influencia en el hombre que busca educarse?  Intentando construir un criterio de juicio o aporte, 
hay que hablar de ideologías. 
 
Cuando aparece la modernidad como ideología, el mundo se rinde a sus pies alabando el 
desarrollo de procesos industriales donde; a perjuicio de la realidad humana, se comienza a 
priorizar el capital por sobre lo social.  Vivir sin principios trascendentes como ordenamiento para 
la sociedad, buscar lo inmediato, rápido o inmanente, absolutizar la razón y el progreso por sobre 
todas las cosas y finalmente romper; desde la conciencia, con el pasado, fueron los ideales que; 
cual caballo de batalla, esgrimieron los adeptos y defensores de esta visión. 
 
En un segundo momento; luego de hacer madurar en las gentes la modernidad, aparece ñalgoò 
llamado posmodernidad. 
 
¿Qué se puede decir de esta ideología, fenómeno o categoría social?, veamos lo que 
Harvey (1989)7 nos dice al respecto: 
 

ñExiste quizás un cierto consenso según el cual el típico artefacto posmodernista es leve, 
auto-irónico y hasta esquizoide; y reacciona a la autonomía austera del alto modernismo 
adoptando de manera imprudente el lenguaje del comercio y de la mercancía. Su posición 
con respecto a la tradición cultural es la de un pastiche irreverente, y su artificial 
superficialidad socava toda solemnidad metafísica, en ocasiones mediante una estética 
brutal de suciedad y shockò (Harvey, 1998, pág. 
42) 

 
Es entonces, bastante difícil encontrar acuerdos acerca de qué se entiende por este término, 
excepto quizás, en que el posmodernismo representa cierto tipo de reacción o distancia respecto 
del modernismo. 
 

En arquitectura8, por ejemplo y según los redactores de la revista ñPrecisò (1987, págs. 7-24), el 
posmodernismo es una ñreacción legítima a la monotonía de la concepción modernista del mundoò 
(AA.VV., 1987, pág. 6) 

 
ñEl modernismo universal, concebido por lo general como positivista, tecnocéntrico y 
racionalista, ha sido identificado con la creencia en el progreso lineal, las verdades absolutas, 
la planificación racional de regímenes sociales ideales y la uniformización del conocimiento y 
la producciónò (AA.VV., 1987, pág. 6) 

 

7  David Harvey (1935), reconocido geógrafo y teórico social británico, catedrático de 
Antropología y 
Geografía en la City University of New York. 
8 Me valgo de este análisis para ilustrar lo intromisivo del termino en las ciencias. 
9 Eagleton (1987) al respecto afirma: ñEl posmodernismo señala la muerte de estos ñmeta-
relatos cuya función secretamente terrorista era fundar y legitimar la ilusión de una historia 
humana universalò (Harvey, 1998, pág. 18) 
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La filosofía también tiene mucho que aclarar sobre el término posmodernidad, por lo que Nicolás 

Casullo10 (1995) ya presagia una ñproblemática anticipativaò al hecho de presentar un escrito 

donde se aborde el debate modernidad-posmodernidad. 
 
Finalmente, en su texto ñEl debate modernidad ï posmodernidadò, intenta demostrar la 
sustentabilidad ïforzadaï del término en las ciencias y la sociedad. De hecho, afirma que: 
 
ñéla noción de posmodernidad surgida del campo del arte y de cierta acumulación de teorías críticas 
con intencionalidad disruptiva frente a la razón ilustrada, ya sea por derecha o por izquierda, 
aspiraba a construir un relato «post» que centrase las muchas cuestiones expresivas, reflexivas y 
políticas en juego. Lo posmoderno, ambicionaba ser la clave de un tiempo, aunque fuese desde 
la reyertaò(Casullo, 
2004, pág.5) 
 
El ser humano visto como objeto, máquina o ñcosaò, al cual se le quitan las utopías, la personalidad 
propia y original, dejando seres que solo buscan lo inmediato, el culto a sí mismos, el consumismo 
y ïpor supuestoï vivir la vida. 

 
Estas son solo algunas de las características de lo que implicó el aterrizaje de estas ideologías en 
el hombre, reafirmando el hecho de que la palabra ñposmodernoò ïy por ende lo posmoderno con 
todo lo que implicaï existe dentro de las ciencias, así sea a la fuerza.  Ahora, que la filosofía debata 
si ello es verdadero o no, no creo deba ser tema de este trabajo que apunta hacia otros horizontes, 
por ello se deja este apartado y se retoma la temática central de este escrito: filosofía y educación. 
 
Durante muchos siglos, la filosofía ha dejado su papel de amante de la sabiduría para convertirse en 
constructora de sustentos para las ideologías imperantes. Vemos que, del concepto socrático de 
filosofía como sentido de la ética, la filosofía ha pasado a ser sentido sin sentido en ocasiones y, 
en otras, sentido de estructuras que buscan perennizarse.  Atrás quedaron los días en que filosofar 
implicaba la búsqueda constante del ápeiron y sus posibles significados. 
 
Por ello se intenta sustentar una vuelta a ese sentido originario de la filosofía, y esto, 
necesariamente se vuelve útil, en el proyecto de ir construyendo al ser desde la búsqueda de la 
verdad mediante el amor a la sabiduría y el sentido de la vida. 
 
Ante ello, desde la filosofía ïy como búsqueda de aterrizar un modelo distinto de pensar la 

educaciónï, se toma una frase de Sánchez-Gey: ñse publica para vivirò11, al 
 
 
 

9 Terry Eagleton (1943), inglés, crítico literario y de la cultura 
británica. 
10 Nicolás Casullo (1944), filósofo y escritor argentino, profesor titular, director de posgrado e 
investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en la 
Universidad Nacional de Quilmes. 
11 Nota tomada del módulo ñValor y Valoración, La persona en filósofos españoles 
contemporáneosò, Dra. Juana Sanchez-Gey, UPB, Colombia, 2014 
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respecto de sus ideas frente al pensamiento de los escritos  de la filósofa veleña María 
Zambrano. A esto está llamado el filósofo realmente: escribir para vivir, para sentirse vivo. 

 
Por supuesto esta visión de vida es muy diferente a la que hoy se propugna en las aulas ïpor 
mencionar un ambiente educativoï de la academia, donde lo importante es ideologizar al ser para 
el profesionalismo, de manera que sustente y promueva modas sociales materialistas y 
capitalistas. 
 
Frente a esto, las preguntas que surgen entonces son: ¿cómo, de qué manera, y cuánto aporta la 
Razón Poética de María Zambrano al pensamiento, a la sociedad y a la educacióné? 
 
Con una amplia visión filosófico-pedagógica, María Zambrano, afirma que la educación debe guiar 
ñel deseo que todo ser humano tiene de abrirse paso a la esperanzaò, de aquí que la atención debe 
estar centrada en el acto intencional como creador, mismo que nos llevará a reconocer el fin que 
proporciona sentido a la vidaò (Casado & Sánchez-Gey, 2011, pág. 3). 
 
Esta visión ha hecho entrever, desde nuestra perspectiva, los trazos filosóficos de María 
Zambrano, donde el hombre y lo divino van de la mano sin necesidad de juicios racionales que 
opaquen el discernimiento sobre ellos: este es el sustento de la Razón Poética zambraniana. 
 
Estamos frente a la ruptura ïfilosóficaï entre el pensamiento del maestro (Ortega) y la discípula 
(Zambrano). 
 

Ortega nos presenta su Razón Vital, la cual; siguiendo un recorrido sintético para este trabajo12, 
tiene su base inicial en las discusiones sobre el ser y el pensar de Descartes y su cogito ergo sum, 
elemento esencial del racionalismo occidental. 
 
Si nos remitimos a la tercera parte del ñDiscurso del Métodoò, Descartes cree que en general 
conviene proponerse metas realistas y actuar resueltamente, pero en lo cotidiano 
ïen cambioï hay que adaptarse al entorno sin lo cual la vida se llena de conflictos, que 
irremediablemente privarán de las condiciones mínimas para investigar (Quintás, 1981, pág. 137). 
 
ñMi segunda máxima era ser en mis acciones lo más firme y lo más resuelto que pudiese, y no 
seguir con menos constancia las opiniones más dudosas, una vez que me hubiese determinado, 
que si hubiesen sido muy segurasò (Descartes, 
2004). 
 
La Razón Vital Orteguiana, más tarde  se nutrirá del pensamiento existencialista de Kierkegaard y 
de Sartre, quienes postulaban grosso modo que la existencia precede la esencia, es decir que no 

es la naturaleza humana la que nos determina, sino que son nuestros actos los que determinan 
quiénes somos y el significado de nuestras vidas. 
 
De hecho, Kierkegaard sostenía que el bien más alto para el individuo es encontrar su propia 
vocación: ñDebo encontrar una verdad que sea verdadera para mí, una idea por esta ñherej²aò 
histórica-filosófica 
 

12 NA: Por motivo de espacios y tiempos, se resume un recorrido extenso en pocas líneas, se 
pide disculpa. 
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por la que pueda vivir o morirò (Svensson, 2013, pág. 10).  Su pensar, se centra en el ñindividuo 
existenteò, base de la experiencia personal y del actuar de acuerdo con convicciones propias; 
aspecto esencial para alcanzar la verdad. 
 

Sartre de su parte pensaba que en el ser humano la existencia precede a la esencia, por un 

lado; pero, por otro lado, rechaza en su libro ñEl ser y la nadaò (1943), la nada como algo 

ñirrealizanteò; o sea la destrucción de lo ya dado para crear nuevas realidades. Luego, cada uno de 

nosotros, está obligado ïpor compromisos existencialesï a ayudar al otro (sentido de la otredad) 

sin lo cual la vida se entiende como vacía, sin sentido. Incluso, se mostraba escéptico frente a la 

idea de que el hombre pudiese alcanzar algún tipo de logro personal como re-encuentro con el ser, 

del cual habla Heidegger13, y más vale creía firmemente que el hombre es una criatura 

obsesionada y angustiada por la idea de completarse (Paul, 1984) 
 

Ortega se nutre de estas vastas corrientes de pensamientos y de autores  que 
repensaron dichos pensamientos (Jaspers, Unamuno, Beauvoir, Camus, Locke, Hume, Spinoza, 
etcétera), para proponer una ñRazón Vitalò, misma que integra todas las exigencias de la vida, 
nos enseña la primacía de esta y sus categorías fundamentales, no prescindiendo de las 
características de cada cultura o sujeto, sino haciendo compatible la racionalidad con la vida. 

 
El hombre ïsegún Ortegaï es el problema de la vida, entendiendo por vida lo concreto, 

incomparable, único: 
 

ñéla vida es lo individual; es decir, yo en el mundo; y ese mundo no es propiamente una 
cosa o una suma de ellas, sino un escenario, porque la vida es tragedia o drama, algo que 
el hombre hace y le pasa con las cosas. Vivir es tratar con el mundo, dirigirse a él, actuar 
en él, ocuparse de él. En otros términos, la realidad circundante «forma la otra mitad de 
mi persona». Y la reimpresión de lo circundante es el destino radical y concreto de la 
persona humana (y Gasset, 1966, pág. 47). 

 
Ortega definía al hombre como un ser compuesto de realidades circunstanciales creadas por la 
confusión del pensar y en el sedentarismo, como fuente inspiradora de las culturas neo-pensantes 
ïlos jóvenes desde nuestro entenderï incapaces de olvidar la rigidez que usurpa a la sabiduría de 
su mente. 
 
Así habla Zambrano del centro del pensamiento de su maestro: 
 

ñOrtega, todo lo convertía en horizonte, un modo de salvar las circunstancias 
esencialmente filosófico (é), donde una roca, vino a ser la resistencia prometedora donde 
se encierra algo que tal vez sea lo más precioso. La resistencia es la nota propia de la 
realidad en la filosofía de Ortega, y ¿la vida, la realidad radical?ò (Zambrano, 2011, pág. 
180) 

 
 
 
 

13 Heidegger, M. (1927); Ser y Tiempo, Editorial Fondo de Cultura Económica, México, 1951. 
Traducción de José Gaos/Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1997. Traducción de Jorge 
Rivera Cruchaga Editorial Trotta, Madrid, 2003 (reproduce la versión publicada por la Editorial 
Universitaria de Santiago de Chile) 
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La Razón Vital que plantea Ortega sustituye la razón pura cartesiana de la tradición filosófica. 
 
Se puede notar la influencia de Ortega y Gasset, sobre el pensamiento de María Zambrano, pues 
este veía la vida como realidad radical, como fuerza en sentido dinámico y relacional y el futuro 
como perspectiva fundamental para ñentender la vidaò (Brioso, 
2005, pág. 57). 
 
La razón vital de Ortega quiso superar; integrándolos, el racionalismo y el vitalismo ï o el 
existencialismoï, esto a partir de la evidencia de que el hombre no podía considerarse 
independiente de sus circunstancias y de que la vida era en sí la única realidad radical (Maillard, 
2005, pág. 21), desde aquí, la razón habría de dejar de construir en el aire, pues como afirma Ortega, 
ñéno podía ser un constructo abstracto sino un modo de ser del hombre en su vida, en su historiaò 
(Brioso, 2005, pág. 61) 
 
Por esto, más que frente a una filosofa racional o existencial, nos encontramos frente a una 
pensadora que trabaja muchas de sus obras desde el punto de vista filosófico- pedagógico, 
rompiendo con la construcción de tratados de filosofía heredados por sus formadores, y orientando 
ïdesde su amplia visión y conocimiento de la mismaï al ser hacia lo poético, categoría 
trascendental en la que se alineó definitivamente en la realidad, como gesto humano y personal, 
que muy pronto se verá en su obra bajo el epígrafe de "Razón Poéticaò. 
 
María Zambrano aporta a la filosofía ese humanismo que faltó; en ocasiones ïy pecando de 
herejíaï, a algunos pensadores griegos, romanos y posteriormente europeos. Su visión de ñrazón 
compasivaò, devela su inclinación natural por el ser, por la persona y los sufrimientos a los que ésta 
está expuesta. 
 
Filosóficamente hablando, María Zambrano es hija de su época, pero no sólo a los filósofos debe 
su particular forma de pensar, sino también a autores que pertenecen al ámbito de la psicología 
(Jung), de la mística (Sn. Juan de la Cruz) y de la antropología religiosa (Eliade, Corbin), de esto 
último, se hace relación en la temática tomada por la Dra. Sánchez-Gey, cuando expone a la 
Filosofía de la Religión, como explicación de Zambrano al hecho religioso: una filosofía que abrace 

la religión y una razón más compasiva14. 
 
Acerca de la educación y su estrecha relación con la filosofía, María Zambrano entiende que la 
educación es como la comunicación entre un maestro y un discípulo, y que esta relación requiere 
dos momentos: habla y escucha. 
 

ñEn el vacío del aula sucede algo; algo que va más allá de lo que se aprende 
materialmente en ellas. Muchos de los que por ellas han pasado tal vez no adquirieron 
tantos conocimientos como fuera menester. Pero les sucedió algo en la frecuentación de 
las aulas; algo esencial para ser hombre se les enseñó en ellas: a oír, a escuchar, a atender, 
a dejar que el tiempo pase sin darse cuenta queriendo entender algo, abrirse al 
pensamiento que busca la verdadò (Zambrano, Filosofía y Educación: manuscritos, 2007) 

 
 
 

14 Idem 
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La última afirmación de la filósofa es ïhablando de educaciónï, un llamado a hacer filosofía: 
ñéabrirse al pensamiento que busca la verdadò, pero no solo eso, el entero párrafo es muestra de 
su pensar filosófico desde la verdad del poeta: oir, escuchar y atender. 
 
Dentro de esta propuesta de nuevo humanismo desde la educación, nos encontramos con su idea 
de ñhumanización de la historiaò, entendiendo, como afirma Sánchez-Gey, que: 
 
ñéel humanismo no es solo acercamiento al hombre concreto en su cotidianeidad, sino que supone 
la defensa de la trascendencia, vivir la esperanza de saber que el ser humano es educable, que 
puede crear un mundo mejor. Pues la esperanza en Zambrano es más que un sentir, constituye el 
nervio vital del ser humanoò (Venegas, 2014, pág. 94) 
 
Otra categoría importante en la visión educativa zambraniana es la atención. Sobre ello 

afirma: 

ñéla primera acción será una especie de inhibición, paradójicamente, una retirada del propio sujeto 
para permitir que la realidad, ella, se manifieste. Y en ese punto la atención ha de hacer una 
limpieza de la mente y del ánimo. Ha de llevar la atención al sujeto al límite de la ignorancia, por 
no decir de la inocenciaò (Zambrano, Filosofía y Educación: manuscritos, 2007) 
 
La atención ïactividad propia del vivir y obrar del hombreï, debe ser educada para poder obtener 
el mejor provecho. Una persona educada es una persona que siempre estará en sentido de 
atención, de escucha; es una persona que cuida su atención y sabe elegir lo que atiende. 
 
María Zambrano entiende el proceso de atención, como un atributo de la conciencia humana, y 
ello nos abre a la conciencia, a conocer quién es el otro. De ahí la importancia del tutor o guía, quien 
debe ïdesde la intención del enseñar a pensarï, lograr unificar la atención del tutoriado hacia lo 
que verdaderamente debe ser importante para él. 
 

ñLa atención, como tal vez todo lo que podamos distinguir en la psique y en la persona 
humana, se da en círculos concéntricos. Se diría que a mayor unidad de la persona ðya 
que el oficio de la llamada persona es la de unificarð, cuanto más lograda sea la unidad 
de la persona, la atención se da en mayor número de círculosò (Zambrano, Filosofía y 
Educación: manuscritos, 2007). 

 
Finalmente, la última categoría tratada por Zambrano dentro del acto educativo, es la libertad, 
categoría netamente filosófica que en nuestra autora implica la capacidad humana de reconocer 
el fin que proporciona el sentido a la vida. 
 
Hablar de libertad en María Zambrano es dedicar unos párrafos a su vida, que, desde el exilio, 
continuó sobrellevando en aras de promocionar la verdad y su deseo de una España libre, 
autónoma y pensante. 
 
Al respecto Sánchez-Gey nos dice que, para Zambrano, la libertad ñées comprender este sentido 
[en que] la persona ha de conocerse bien a sí misma y ser capaz de renunciar a todo lo que 
la encadena para hacer posible vivir la libertadò (Venegas, 2014, pág. 97). 
 
Para la filósofa, ñla ética es una libertad creadora, que surge como potencia y posibilidad de 
creación, como esfera de una existencia personal, como condición del espírituò (Venegas, 2014, 
pág. 97). 
 
Vale la pena acotar que, según Zambrano, esta realidad para ser aprehendida, requiere de un 
método.   Aquí entra en juego lo antes expuesto sobre su visión pedagógica: Escucha, atención y 
libertad. Sólo así, es posible despertar el ñpoder latenteò en el fondo de la naturaleza humana y en 
su caso, expresarlo.  Puesto que lo que se pretende es lograr la transformación interior, el saber 
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teórico debe estar fusionado a la práctica, no puede darse lo uno sin lo otro como base experiencial 
del sujeto. 
 

Su obra, está dedicada a presentar la relación entre el Hombre y lo Divino, desde algunas 
aristas: Dios, la pedagogía, la estética, la misericordia, entre otros.  El drama de los intelectuales 
en España, las agonías de Europa, el conocimiento del alma, la persona y la democracia, forman 
parte de una vastedad de obras, en las que la palabra se encarna en la imagen y la razón, fertiliza 
en el símbolo. 

 
 
CONCLUSIONES 

 
La filosofía se ubica entre las ciencias de lo social u orientadas a lo social, desde que genera en 
el ser preguntas sobre sí mismo y sobre su relación con el otro. 

 
Desde aquí se puede comprender que el hecho educativo es necesariamente parte fundamental 
de su ser ñcienciaò, de su construir ñsociedadesò. La centralidad del discurso filosófico, entonces, 
debe ser orientado no solo a la persona en sí, sino a su formación desde la dignidad, la esperanza 
y la forma en cómo hoy llegamos ïa pesar de la globalización y los demás fenómenos sociales 
que inhiben al hombre de cuestionarse sobre sí mismoï, a entender la educación en vista del 
aprendizaje. 

 
Es conveniente hacer caer en la cuenta de que cuando se habla de aprendizaje, se piensa más allá 

de innovaciones en el ámbito de estrategias metodológicas, didácticas o multimediales15. 
 
Por aprendizaje entendemos aquella herramienta olvidada que debe partir de un por qué, para 
llegar a un para qué. En esta línea, María Zambrano abre las puertas para que, desde la filosofía, 
nazca nuevamente un concepto de educación sin ataduras capitalistas, ideologías racionales o 
existenciales ni visiones industriales profesionalizantes. 

 
Un porqué como respuesta de sentido a lo que hago en el presente: elegir una carrera, 
prepararme no solo profesionalmente sino ideológicamente; y un para qué desde donde, como la 
visión del poeta heideggeriano, el hombre entienda que debe construirse como ser, antes de 
construirse como profesional, que luego debe ser, antes que parecer, y finalmente vivir antes que 
tener. 

 
 
 

15 De hecho, existen aún autores actuales en el ámbito educativo (Barriga, Hernández, entre 
otros), que continúan queriendo sustentar la educación en interpretaciones constructivistas o 
conductistas, léase ñEstrategias docentes para un aprendizaje significativoò, McGraw Hill, México 
(1999) 
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Por ello, la filosofía debe convertirse en guardiana y garante de la construcción de una 
sociedad que piense. Este era el ñSistemaò, ïsi se lo puede llamar asíï que encontramos, desde 
nuestra lógica, en María Zambrano: la filosofía como una forma de vivir y de pensar, esto 
necesariamente influye en la educación, de la cual nace el sentido del educador/maestro 
(vocación zambraniana), quien debe postular ïpara poder formarï, su apego a la poesía, pues  
ñes indudable que el camino por el que logramos la respuesta es una salidaò(Heidegger, 
1992)(Heidegger, 1992) y ñéla poesía misma hace posible el lenguajeò. 

 
Hace falta un mayor número de autores que enfoquen su visión filosófica en el ser humano 
de manera holística pues la misma ciencia (filosófica) y las ciencias, hoy buscan una mayor 
implicación de ese género. 

 
Para cambiar al hombre hay que cambiar la manera de formar a este hombre. El llamado, 
entonces, es a romper paradigmas: educativos, de aprendizaje, ideológicos, antropológicos y, 
por supuesto, filosóficos. Hoy la filosofía se ha quedado en analizar e interpretar aquellos 
problemas que nada tiene que ver con la perdida de humanidad del ser.   La Razón Poética 
zambraniana, entonces, vista como un paradigma frente a paradigmas, como una espada 
frente a espadas. 

 
Desde aquí se abren puertas a aquellas personas que; como María Zambrano, intentan crear 
en esta ciencia del amor a la sabiduría, conciencia social orientada al ser, fin primero y último 
de la creación. 
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RESUMEN 

 

El objetivo de esta ponencia, es llamar a una reflexión crítica del papel secundario que tiene 

la función directiva en las políticas educativas del país, a partir de un breve recorrido por la 

abundante literatura existente, ya que es un tópico que ha sido objeto de innumerables 

investigaciones, desde diferentes enfoques. Todo esto,  exige reflexionar sobre el avance de 

los estudios que en materia de función directiva crece con el paso de los años. Los mismos, 

resaltan el papel relevante que tienen los directores escolares, para la mejora de los procesos 

de enseñanza- aprendizaje, pues estos son clave en la búsqueda de la calidad educativa en 

las escuelas. Este artículo expone aspectos importantes a tener en cuenta para el 

fortalecimiento de la función directiva en el país. En conclusión, esta breve ponencia describe 

casos como el de España, Centroamérica, así como de países hermanos, en los cuales, a 

pesar de que aún falta mucho por hacer; desde hace más de una década han apostado por 

transformar la función directiva. Además, Organismos Internacionales como: UNESCO y 

OCDE sugieren impulsar y fortalecer el desarrollo de la dirección escolar en los centros 

educativos, pues hoy por hoy la función directiva, también, es un indicador de calidad 

educativa. 

Palabras clave: Calidad educativa,  Dirección escolar, Liderazgo,  formación.  

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años Ecuador ha transformado a positivo la educación. Esto se puede ver a 

través de los reconocimientos otorgados por la Organización de Estados Iberoamericanos 

(OEI) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), tras haber pasado con éxito las pruebas Terse, en diciembre del 2014. Sin 

embargo, el Grupo Faro de acuerdo al cumplimiento del Plan Decenal de Educación 2006-

2015, argumenta que, si bien el país ha presentado avances en materia educativa, advierte 

que la calidad de esta es d®bil (Segovia, 2016a). Por tanto, citando a Segovia ñla calidad no 

concierne exclusivamente a los especialistas, sino a todos los actores del hecho educativoò 

(2016b, p.6).  

 

En consecuencia, cuando se analiza la educación que imparten los centros educativos, es 

incuestionable no hablar de la función directiva como factor clave en la mejora de estos. La 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que esta es 

trascendental para impulsar una efectiva transformación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje (2015). Igualmente, la UNESCO puntualiza que las investigaciones, en relación a 
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esta temática, en Latinoamérica es pobre (2014). Sin embargo, a nivel internacional la función 

directiva es, y está siendo investigada desde diferentes aristas, de ahí que la literatura es cada 

vez más abundante y tiende a crecer con los años, pues cada vez más se la relaciona con el 

desarrollo positivo de los centros educativos. En palabras de Pont:  

 

Un importante grupo de investigación sobre mejora y efectividad escolar en un amplio grupo 

de países y contextos escolares ha puesto de manifiesto el relevante papel de la dirección a 

la hora de mejorar la eficacia en las escuelas. En cada escuela, la dirección puede contribuir 

a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, mediante el diseño de las condiciones y el entorno 

de enseñanza (2008, p. 50). 

 

No obstante, en Ecuador la investigación en relación a este tema es muy escasa. Esto 

evidencia el rol secundario que las políticas educativas atribuyen al desempeño de la función 

directiva en los centros educativos. Si lo que se quiere es procurar el desarrollo de la función 

directiva en el país, acorde a las exigencias sociales y a las sugerencias presentadas por los 

diferentes organismos internacionales; esta realidad, exige una reflexión profunda. También, 

si se tomaría en cuenta los resultados que arrojan las diferentes investigaciones, nacionales 

e internacionales, que en materia de dirección escolar existen, sin duda alguna, se 

modificarían aspectos claves como los requisitos de acceso a la función directiva, la formación 

previa al cargo, su experiencia docente e investigadora,  justo salario, entre otros factores, 

pues todo ello repercute a la hora de construir el perfil profesional, idóneo de un director, capaz 

de dar respuesta a las necesidades pedagógicas de los estudiantes e impulsar la 

transformación de los centros educativos desde la diversidad. 

 

La dirección escolar: breve panorama internacional 

 

Al analizar la evolución del desarrollo de la dirección escolar en España (país en el cual hice 

mi estancia de investigación). Se puede ver, que ha pasado por muchas vicisitudes desde 

1967, tras la aprobación del Reglamento del Cuerpo de Directores Escolares, hasta su actual 

Ley Orgánica para la Mejora de la  Calidad Educativa  que regula las funciones de los 

directores escolares (LOMCE, 2013). Es fácil inferir, con estos escasos datos, que para 

Ecuador este tema es una asignatura aún pendiente. Más aún, no sólo porque nos llevan 

ventajas países del ámbito europeo, sino también países de nuestro entorno.  

 

Así lo deja claro una de las investigaciones coordinadas por Gairín y Castro (2012), en la cual 

se describen avances de la función directiva en países como Chile, a pesar de que en los 

últimos 30 años no ha existido una política pública de reclutamiento, formación, selección, 

perfeccionamiento y desarrollo de la carrera profesional de los directivos de centros 

educativos. Sin embargo, han intentado desde el año 2000 medidas puntuales con el ánimo 

de fortalecer la función directiva.  

 

Por ejemplo, crearon en la Dirección General de Educación del Ministerio, una unidad que se 

preocupa por estudiar este tema; también, de la dictación del Marco para la Buena Dirección 

en el 2005 y la puesta en marcha del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Gestión 

Escolar en el mismo año, incluso de una unidad anexa al Centro de Perfeccionamiento de los 

Profesores (CPEIP), destinada al fortalecimiento del liderazgo directivo. Asimismo, en el año 

2010 las reformas en políticas educativas, en Chile,  señalaban la necesidad de valorizar 

fuertemente la función directiva, mejorar las condiciones laborales de los directores, potenciar 
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sus atribuciones y reformular su formación, es así que para el año 2011 se pusieron como 

meta formar, en diversos formatos, a los directores escolares. 

 

En el mismo informe coordinado por Gairín y Castro (2012) se evidencian también, casos 

como el de Cuba, en el cual para que un docente sea promovido a cargo directivo es 

necesario, entre otros; dominio y conocimiento de la función que va a ejercer, alto nivel 

profesional, además de prestigio y reconocimiento social. Tanto es así, que para ser 

funcionario en otras áreas de la educación, se debe tener un récord como excelente director 

escolar. En Cuba, la formación, es necesaria para que los directores eleven su capacidad de 

dirección, la misma que ha sido objeto de innumerables investigaciones, entre otras las de 

Ugalde (2003) que apuntaba al trabajo que desempeña el director en una institución educativa 

y cómo mejorar estos procesos, ya que uno de los factores negativos de la dirección escolar 

es la burocratización de la función. Esto es propio  de perfiles administrativistas y menos 

pedagógicos. Asimismo, la investigación de Del Toro Prada, Sandó y González (2016) en 

relación a la formación inicial de directores, evidencia el consenso de la necesidad de 

preparación previa al cargo. La misma que es cada vez más generalizada. Además, los 

directores en Cuba son evaluados de manera formal por instancias superiores, e 

informalmente por la comunidad educativa, ya que de los resultados de esta depende su 

permanencia en el cargo. 

 

En México se accede a la función directiva por ascenso en el escalafón docente, pues es 

considerado un puesto con mejor remuneración. Para ello, se exige una formación rigurosa 

que incluye cursos de actualización docentes, estudios de posgrados, entre otros. Llegando 

un docente a la función directiva, en promedio, después de quince años de servicio. Por último, 

en Perú, al igual como sucede en Ecuador, el director de centros educativos públicos accede 

por concurso de méritos.  

 

Sin embargo, en el caso de Perú es necesaria la presentación de un esbozo de proyecto de 

desarrollo en la institución. No obstante, los directores cuentan con diferentes modalidades 

para su formación, como el programa oficial de capacitación, ofrecido por la Unidad de 

Capacitación en Gestión del Ministerio de Educación, dirigido a directores de escuelas 

públicas, para desarrollar y optimizar sus competencias de gestión. También, las 

universidades privadas, como la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ofrece una 

diplomatura de especialización en gestión y organizaciones educativas, y el Instituto de 

Administración de Empresas (IPAE) brinda un diplomado en gestión empresarial aplicada a la 

educación. Estos se enfocan en la formación en liderazgo, innovación y está orientada al logro 

de la calidad educativa. Cabe recalcar, que de la magnitud de maestrías en educación, existen 

34 programas dirigidos especialmente a formar a docentes en gestión de la educación, 

administración educativa, gerencia educativa, planificación, calidad y acreditación de la 

educación, liderazgo y gestión, entre otras.  

 

Estos en su esencia forman al docente para la investigación en temas relacionados con 

gestión educativa y la formación en competencias para la función directiva. En conclusión, el 

anterior corolario da muestra de avances, en unos casos más que otros, que a nivel de política 

educativa se están desarrollando en otros países en relación a la función directiva. 

 

Investigaciones en relación al tema 
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Si hurgamos en la abundante investigación que se ha desarrollado en los últimos años; con 

metodología cualitativa, cuantitativa y mixta, con respecto a la función directiva, es fácil inferir 

que estas coinciden en afirmar que el papel del director es pieza clave para una mejor calidad 

educativa. En cuanto a la necesidad de formación tenemos los informes TALIS (OCDE, 2009); 

estudios como los de Vázquez, Bernal (2008), Gómez Delgado (2010); Vázquez, Liesa y 

Bernal (2014, 2015, 2016), Moreno Yus (2013), entre otros, pues los directores desarrollan 

una multiplicidad de tareas que les obliga a desarrollar destrezas y habilidades directivas, para 

un liderazgo escolar eficaz. Esto se logra con formación específica (inicial y continua).  

 

Los trabajos de Cantón y Arias (2010), así como los de Coronel, Carrasco y Moreno (2010) 

describen metáforas y teorías implícitas que subyacen a cerca de la dirección escolar 

resaltando la gestión ilustrada, referida a lo burocrático y administrativo de la función directiva, 

además de la necesidad de contar con directores con más vocación y perfil transformacional 

que más allá de gestionar, lideren los procesos en los centros educativos. Es así, que la 

investigación de Rodríguez (2017) puntualiza que el perfil directivo que más influye de manera 

positiva en los procesos de enseñanza- aprendizaje en los centros educativos es el 

transformacional, con un alto liderazgo pedagógico y distribuido.  Igualmente, Manzione 

(2011) en Argentina en su investigación sobre la función directiva hace un llamado a la 

necesidad de fortalecer la dimensión pedagógica en el director, pues a ellos, también, se los 

hace responsables de los problemas educativos. Así también; los trabajos de Lupton y Thrupp 

(2013) en Inglaterra subrayan que es necesario diseñar protocolos de apoyo, para los 

directores, que les permita ejercer su función en contextos educativos cada vez más 

complejos.  

 

También, se posee un nutrido grupo de investigaciones realizadas por Murillo Torrecilla, junto 

a otros investigadores, en torno a la dirección escolar en países de Latinoamérica, desde 

diferentes enfoques; liderazgo, tiempo que dedican los directores en tareas de gestión, una 

dirección para la justicia social, incidencia de la dirección escolar sobre el compromiso de los 

docentes, entre otros. Al igual que la desarrollada por Gairín y Castro (2012). A esto se le 

suma los informes, producto de investigaciones, emitidas por organismos internacionales 

como la UNESCO (2014), los diferentes informes TALIS, entre otros (OCDE, 2009, 2013). En 

los cuales se resalta la importancia de la calidad del liderazgo escolar en los directores, pues 

ellos son clave en los centros, ya que un líder pedagógico ejerce de mejor manera el liderazgo 

administrativo. Estos directores se identifican como transformacionales. Ciertamente, Pont et 

al. (2009) acota que el liderazgo pedagógico es un elemento decisivo en la eficacia de los 

centros, sobre todo para animar y supervisar el trabajo de los profesores en el aula, para 

convertirse en portavoces y formadores de métodos eficaces, para liderar un clima de trabajo 

colaborativo entre el profesorado, para facilitar el perfeccionamiento de los mismo y para 

coordinar los proyectos de innovación o de investigación en el aula.  

 

Dirección escolar en Ecuador  

 

En torno al desarrollo de la dirección escolar en Ecuador se ha dicho poco. La investigación 

de Murillo Torrecilla et al. (2007) señala un caso de dirección escolar en un centro educativo 

de Sidcay (provincia del Azuay), en el cual por mucha voluntad que pone el director a su 

trabajo no es un modelo de gestión eficaz. Más adelante, el mismo autor en el 2011 estudió 

la distribución del tiempo de los directores de educación primaria en América Latina. En este, 

se evidencia que Ecuador es uno de los países, donde la función directiva es más 



128 

 

administrativista, con escaso liderazgo pedagógico. Además, El informe de la UNESCO 

(2014) puntualiza que los estudios realizados acerca de la función directiva y su liderazgo, 

evidencian una alarmante y clara insuficiencia de su desarrollo, sobre todo, en países como 

Ecuador, en la cual no es posible reseñar ejemplos en esta materia. No obstante, podemos 

citar investigaciones, como los de Balda y Guzmán (2015), Fábara (2015), García (2016) y 

Rodríguez (2017). Cada una de estas estas investigaciones tienen puntos en común, además 

se complementan:  

 

V García (2016) resalta la importancia del liderazgo para una efectiva gestión escolar en 

Ecuador, pues el comportamiento y la actitud de la persona (rasgos de un líder 

transformacional) que ejerce la dirección de las instituciones educativas son un 

elemento fundamental en la calidad de los procesos de cambio en la escuela.  

 

V Balda y Guzmán (2015) tras su investigación en los colegios fiscales del cantón 

Portoviejo sostuvo que los directores conocen de su función por instinto, gracias a su 

experiencia profesional docente, pues no cuentan con una formación específica 

acorde al rol que desempeñan. Además, en su trabajo no involucran a los docentes, 

todo lo hace ®l como director, ñrol de tod·logoò (Rodr²guez, 2016).  

 

V Otras aristas de la dirección escolar fue estudiada por Fábara (2015) y Rodríguez 

(2016). Ambos coinciden en señalar la necesidad de formación para los actuales y 

futuros directores escolares (inicial y permanente). Los autores subrayan que la figura 

de encargo de la dirección, temporal y/o de largo plazo, en la que se encuentra la 

mayor parte de los directores, son un riesgo para la transformación de las instituciones 

educativas, pues ocasionan una función directiva inestable, y en algunos casos el 

perennialismo de algunos directores en el cargo. Igualmente, existe entre los 

directores un desconocimiento de las verdaderas funciones que este debería cumplir. 

En consecuencia, dedican más de la mitad de la jornada laboral a cuestiones 

administrativas y burocráticas, centradas en atender las demandas de la Dirección 

Distrital. Por tanto, el ejercicio de un liderazgo pedagógico y distribuido está ausente 

de la práctica directiva.   

 

Asimismo, los trabajos de García (2015), Balda y Guzmán (2015), Fábara (2015) y Rodríguez 

(2016) insisten en remarcar la importancia de que en materia de política educativa, también, 

se priorice el desarrollo y fortalecimiento de la función directiva. Esta es necesaria para iniciar 

un proceso de reconfiguración del perfil directivo, el mismo que hasta los actuales momentos 

es administrativista, legalista y burocrático. Todo lo contrario de lo señalado por la literatura e 

investigaciones internacionales.  

 

Solo al analizar los pocos estudios realizados en el país podemos dar cuenta de la necesidad 

de seguir engrosando las investigaciones en torno a esta temática. Este debe empezar por 

hacer un diagnóstico situacional de la realidad de la función directiva en el país, tal como lo 

señaló Fabará (2015). También es urgente diseñar un programa de formación inicial y 

continua para casi todos los directores del país, ya que este es un indicador de calidad. Tanto 

es su importancia, que más del 50% de los directores de los países miembros de la OCDE 

tienen programas de formación compatibles con su labor docente (Álvarez, 2016). En 

consecuencia, en Ecuador "una de las limitaciones principales para que el director se 
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constituya como líder pedagógico es la poca preparación de muchos directivos para asumir 

dicha función" (Arias y Cantón, 2006, p. 77).  

 

De igual manera, es necesario dar paso al concurso de directores para evitar que estas 

funciones de encargo se prolonguen en el tiempo, ya que las investigaciones internacionales 

puntualizan que una permanencia de los directores en sus funciones, los avoca a una 

mecanización de las rutinas, resultado de una escasa innovación, además, de una 

centralización en la toma de decisiones. Por último, pero no menos imperioso, los directores 

deben concentrar sus esfuerzos en temas menos administrativistas y centrarse en los factores 

claves, como los sugeridos en la literatura existente. Además, de los señalados por 

organismos internacionales en relación al liderazgo pedagógico, distribuido y una función 

directiva transformacional, pues como señalan los diferentes estudios, es lo que más suele 

influir de manera positiva en la transformación de los centros educativos, pues coadyuva en 

mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y elevar la calidad educativa de las escuelas.  

 

Asimismo, es conveniente revisar los estándares de desempeño directivo, encargados de 

orientar la práctica directiva, los cuales deben tener cierta correspondencia con lo señalado 

por la normativa, en cuanto a funciones de los directores y el papel que hasta el momento 

desarrollan los mismos. 

 

CONCLUSIONES 

 

En la actualidad, existe un débil desarrollo de la función directiva en Ecuador, como se ha 

señalado en líneas previas. No hay un perfil de dirección clara y definida que tenga en cuenta 

la realidad educativa del país y la complejidad mutante de las instituciones educativas. Por 

tanto, este es un tema que continúa siendo un factor secundario en las políticas educativas 

del país. Además de las debilidades expuestas, sería indispensable un sistema articulado de 

reclutamiento, selección, formación inicial y continua de profesionales con experiencia 

docente para ejercer la función directiva, en diferentes formatos. Igualmente, se debería 

diseñar un plan de acompañamiento a la labor directiva, al inicio y durante la gestión y generar 

mecanismos de incentivos a lo largo del ciclo de trabajo del director; cuestión que se podría 

enfrentar a complejas trabas políticas, pues la función directiva no es considerada factor 

primordial a atenderse a corto o mediano plazo en el país.  

 

También, es necesario mejorar el liderazgo escolar. Este esencialmente está reducido a una 

visión gerencial, trasladada con ciertos mecanismos desde la empresa privada productora de 

bienes básicos, que vaya más allá de los logros de aprendizaje y se proyecte en otras 

cuestiones claves como es la concepción pedagógica que tiene el proceso de enseñanza-

aprendizaje, razón de ser de la escuela. En consecuencia, es importante poner atención al 

desarrollo de competencias en liderazgo en los directores. Esto implica una sólida definición 

de la importancia de la función directiva en el desempeño educativo de los centros escolares.  

 

Para ello, es necesario equilibrar las funciones de los directivos. Luego, proporcionar una 

sólida formación para que estos adquieran las competencias adecuadas, capaz de impulsar 

cambios en las escuelas, pues si bien la visión management de la función directiva, es la que 

ha cobrado fuerza en el país las diferentes investigaciones a nivel internacional dan cuenta 

que este perfil no coadyuva en las transformaciones educativas que requieren las escuelas. 

Por tanto, hay que salir de las visiones gerenciales en la que se ha encasillado al director de 



130 

 

instituciones educativas y acercarnos al plano de una dirección más comprometida con los 

procesos pedagógicos y menos apegados a lo administrativo, ya que cada vez con más fuerza 

la literatura se pronuncia a favor de un perfil directivo transformacional, basado en un liderazgo 

pedagógico, distribuido. Además, de una profesionalización de la función. 
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RESUMEN 

 

El propósito general del presente trabajo es caracterizar la posición de alumnos de colegio 

ante asuntos tecnológicos y la manera en que ellos acceden y utilizan a la tecnología. Para 

esto, desde los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESCYT), se encuestó a 

estudiantes de establecimientos educativos guayaquileños públicos y privados, cuyas edades 

oscilan entre los 11 y 15 años, a través de un cuestionario con 40 preguntas. Una de las 

conclusiones es que tales alumnos mantienen una relación favorable con la tecnología. Se 

pretende dar, asimismo, respuestas a algunas cuestiones, como ¿qué implicaciones tiene tal 

caracterización en el ámbito educativo, y en particular en el de educación superior?            

 

Palabras clave: Percepción de la tecnología, profesiones, Guayaquil, estudiantes de colegio. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El presente escrito muestra parte de los resultados, relativos al tipo de relación que existe 

entre alumnos de colegios guayaquileños y temas tecnológicos, de un estudio más amplio que 

se realizó sobre cómo dichos educandos perciben los asuntos científico-tecnológicos 

(Salazar, 2015).7 

 

Uno de los contextos, así, en el que los estudiantes adolescentes tienen la oportunidad de 

encontrarse con cuestiones tecnológicas es el escolar, y en particular el nivel de Educación 

General Básica (EGB)8, en el caso de Ecuador. 

 

Pero, ¿qué justifica la realización de un estudio sobre la conexión entre estudiantes de colegio 

y la tecnología? Pueden existir varios motivos. Por ejemplo, conocer el nivel de interés que 

los estudiantes de un país tienen por producir tecnología nacional por parte de instituciones 

educativas con el fin de que éstas puedan implementar acciones que fomenten tal interés, 

desde los primeros niveles de educación en la medida de lo posible (Polino, 2014).9 En esta 

línea, Polino (2014) propone que un ambiente de aprendizaje inadecuado (contenidos no 

                                                 
7Un único estudio se conoce que existe, realizado a nivel nacional en 2006, sobre Percepción de la ciencia y la tecnología en 
ecuatorianos adultos (Núñez et al., 2006).   
8Los ecuatorianos en sus primeros años de estudio escolarizado pueden acceder a los niveles de educación inicial, EGB y 
Bachillerato. Por ejemplo, los cursos de la EGB van del primero al décimo años de estudio.   
9Sin embargo, hay que tener en cuenta que los jóvenes podrían terminar cambiando su decisión respecto a su profesión más 
adelante, pues las personas pueden experimentar cambios, en un espacio sociocultural temporal particular, debido a diversos 
motivos, como la incidencia de organizaciones laborales (Sánchez, 2004). 
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pertinentes, dificultad en el aprendizaje de las asignaturas de ciencias, etc.) no favorecería a 

estrechar el lazo entre los alumnos y las carreras científicas y tecnológicas.   

Las investigaciones que contribuyen a entender el tipo de relación que existe entre los 

alumnos adolescentes y las cuestiones tecnológicas se las puede realizar, dentro del campo 

de los ESCYT, desde la perspectiva de los Estudios sobre Comprensión Pública de la Ciencia, 

o también conocidos como Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología y Ciencia en 

Sociedad. Estos estudios, por ejemplo, se han realizado con públicos en general y específicos 

como es el caso de los estudiantes en cuestión. Asimismo, se los ha llevado a cabo desde los 

enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto.10  

 

Dos modelos teóricos, así, han sido propuestos por los estudios arriba citados, con el fin de 

contribuir al entendimiento del tipo de relación que existe entre la sociedad y las cuestiones 

científico-tecnol·gicas: los modelos ódeficitarioô y ócontextualô. El segundo es el que interesa 

aquí. Su supuesto central, desde el enfoque cualitativo-etnográfico-constructivista, contempla 

que óun p¼blico lego11 produce, acepta y valora un saber en función de una interacción con un 

grupo social determinado, de resolver problemas cotidianos en un entorno sociocultural-

histórico espec²fico, y de sus conocimientos y experiencias previosô (Michael, 1996; Irwin y 

Wynne, 1996)12. 13  De este modo, la realización de la presente investigación se la enmarcó 

dentro de los Estudios sobre Percepción Social de la Ciencia y la Tecnología.14 

 

METODOLOGÍA 

 

El presente estudio, así, es de carácter descriptivo y cuantitativo. Se recogió una sola vez los 

datos de los estudiantes por medio de encuestas (De Vaus, 2002). Hubo un objetivo principal 

y, adem§s, se consideraron ocho secundarios, como óidentificar las fuentes de información 

que los educandos usan m§s para conocer sobre ciencia y tecnolog²aô, y 13 auxiliares, como 

óaveriguar qui®nes influyen m§s en la elecci·n de la profesi·n a la que aspiran los educandosô 

(Salazar, 2017a). Se verificó, igualmente, tres hip·tesis, como óel inter®s que los estudiantes 

tienen por estudiar en la universidad se encuentra asociado con su g®neroô (Salazar, 2017a).  

 

                                                 
10Para conocer más, y al detalle, acerca de los Estudios sobre Comprensión Pública de la Ciencia, véase los trabajos de Michael, 
1996; Irwin y Wynne, 1996; Wynne, 1996; Albornoz et al., 2003; European Commission, 2005; FECYT, 2005; Knobel et al., 2011; 
National Science Board, 2014; Kent y Towse, 1997; Jenkins, 2006; Pérez et al., 2008; Márquez y Tirado, 2009; Leyton et al., 
2010; Bauer, 2008; Chen y Deng, 2007; entre otros estudios.  
11Se puede definir, eventualmente, al concepto óp¼blico legoô como la gente, incluyendo a otros cient²ficos, que no es experta en 
un campo de estudio específico (Burns et al., 2003).   
12Es importante mencionar que a los supuestos del modelo contextual (Cortassa, 2012), una de las posiciones teóricas que se 
proponen en los estudios en los que se enmarcan la presente investigación, se tuvo que re-significarlos para utilizarlos en la 
discusión de los resultados, pues dicho modelo proviene de un enfoque cualitativo. Así, por ejemplo, uno de los principios ya 
replanteado sería que un público lego específico tiene su propia forma de construir y validar la percepción que se forja de la 
ciencia y la tecnología, dicha percepción es construida, utilizada y valorada en el proceso de solución de problemas cotidianos, 
en un contexto sociocultural-temporal concreto, por medio de la interacción social, en base a sus experiencias e ideas previas, y 
en la medida en que le otorgue confianza y credibilidad a las fuentes y a los mediadores de información científica y tecnológica. 
Esto a su vez determinaría la posición específica de dicho público ante asuntos científico-tecnológicos. 
13Otro supuesto que igualmente se utiliz· para discutir los resultados del presente estudio considera que óla percepci·n del p¼blico 
sobre la ciencia y la tecnolog²a ser²a de naturaleza ambivalenteô. Es decir, suele existir un continuum que va desde una posición 
optimista hasta una posici·n negativa, o una situaci·n no dicot·mica, en dicha percepci·nô (Wynne, 1992; Blanco e Iranzo, 2000; 
Torres, 2005). 
14Una de las variables socio-demográficas que se examinaron fue el género de los alumnos, pues Gardner (1975) indica que el 
sexo es, posiblemente, la variable más importante que está relacionada con las actitudes de los alumnos hacia la ciencia 
(Trumper, s. f.). Por su parte, Kent y Towse (1997) señalan que en un estudio realizado en Lesotho, un porcentaje mayor de 
alumnos que de alumnas considera que la tecnología le hace la vida más fácil a la gente. 
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Se realizó el análisis de datos con encuestas válidas de 188 alumnos. Estos educandos 

provienen de sistemas de estudio presencial, de noveno y décimo años15 de colegios urbanos, 

privados (particulares) y públicos (fiscales), mixtos (género), de jornadas matutina y 

vespertina, de orden no religioso ni militar, ubicados al norte de Guayaquil. Sus edades oscilan 

entre los 11 y 15 años (Media: 13,3; Desviación Estándar: 0,8). 

 

Las encuestas se realizaron en los meses de mayo y junio de 2012, y los cuestionarios fueron 

contestados por los estudiantes en 25 minutos en promedio. La participación tanto de los 

colegios como de los estudiantes fue de una manera voluntaria y por su disponibilidad para 

ser encuestados. Por cierto, dicha participación fue de carácter anónimo y confidencial. 

 

Se usó el cuestionario auto-administrado para recoger los datos relativos a las opiniones, 

sentimientos y posiciones de los estudiantes ante cuestiones científico-tecnológicas. En total, 

el cuestionario contempló 40 cuestiones entre afirmaciones16 e inquietudes, como abiertas, 

cerradas y con respuestas de opciones múltiples17. Por ejemplo, una pregunta cerrada fue 

¿desde qué lugar accedes más a internet? 

 

Mientras que para el análisis de los datos uno de los programas estadísticos que se empleó 

fue el SPSS versión 15.0 (SPSS Inc., 2006). Así como también medidas de tendencia central, 

tablas y gráficos de barras (Hernández et al., 1991). Y, asimismo, la prueba chi-cuadrado X2, 

con un nivel de significancia del 0,05, fue utilizada con el fin de verificar las hipótesis y 

relaciones con variables categóricas (Díaz y Morales, 2009).18 

 

Se categorizó, igualmente, las respuestas comunes de las preguntas abiertas, y se asignó un 

nombre a ellas, utilizando frecuencia relativa, y en la categoría Otras a las que presentaron 

escasa frecuencia (Hernández et al., 1991). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Percepción de la tecnología 

 

Los datos analizados permiten señalar, en un principio, una primera determinación, y es que 

los estudiantes encuestados en general mantienen una relación más que todo favorable con 

la tecnología. Pues, para esta resolución hay un grado importante de evidencia. Por ejemplo, 

el 59,6% de tales educandos indicó que nada le disgusta de la tecnología19 y, asimismo, el 

42,0% de ellos está interesado en conocer cómo se crea la tecnología (Salazar, 2015). Así 

como también el tema que más le interesa a los consultados es la tecnología (ver Tabla 1). 

Existe una explicación para tal determinación, y es que los alumnos consultados mantendrían 

                                                 
15Los cursos de los encuestados fueron elegidos debido a que hasta décimo año, de EGB, todos los alumnos cursan las mismas 
asignaturas. 
16Estas afirmaciones, bajo sus respectivos indicadores y dimensiones, se emplearon para explorar la percepción global de la 
ciencia y la tecnología en los alumnos consultados (Salazar, 2017a). Asimismo, las inquietudes en cuestión como las afirmaciones 
fueron tomadas, y algunas adaptadas, de los estudios sobre percepción social de la ciencia y la tecnología que se mencionan en 
el apartado Introducción. 
17En las respuestas de las preguntas cerradas se incluy· la opci·n óNo s®ô, la cual podr²a contribuir a que tenga más validez lo 
que se pretende conocer a través de dichas cuestiones (Tirado y Backhoff, 1999). 
18Algunas variables fueron recodificadas para verificar estadísticamente las relaciones planteadas y se usó el coeficiente de 
correlación V de Cramer (Díaz y Morales, 2009) para determinar el tamaño del efecto (effect size) de dichas relaciones, junto con 
intervalos de confianza con un 5% de error (Ellis, 2010). 
19El 22,3% de los alumnos encuestados indicó que sí hay cosas que no le gusta de la tecnología, mientras que el 18,1% de 
dichos estudiantes manifestó que no sabe si existen cosas que le incomoda de la tecnología (Salazar, 2015). 




