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CARACTERÍSTICAS CULTURALES ENTRE UNA COOPERATIVA 
DE AHORRO Y CRÉDITO ECUATORIANA Y EL SECTOR 

COOPERATIVO NACIONAL

CULTURAL CHARACTERISTICS BETWEEN AN ECUADORIAN  
CREDIT AND SAVINGS COOPERATIVE AND THE NATIONAL 

COOPERATIVE SECTOR

Carrillo Punina Álvaro1, Galarza Torres Sandra 2, Guayasamín Segovia Celio3

Resumen

Las investigaciones de cultura organizacional adquieren mayor relevancia debido al desarrollo y fundamento de 
teorías, métodos y estudios empíricos que revelan la influencia que esta tiene en el desempeño. Así, el estudio 
reciente de Carrillo-Punina confirma la relación entre las tipologías culturales orientadas a los resultados con al-
gunas variables del desempeño financiero en el sector de cooperativas de ahorro y crédito ecuatoriano. De este 
modo, continuando con el estudio, se desarrolla la investigación de tipología cultural en una cooperativa de ahorro 
y crédito del mismo segmento que se caracteriza por la amplia cobertura geográfica. Se aplica el cuestionario de 
Felcman y Góngora a una muestra de 377 funcionarios de la cooperativa que representa el 76% de la población 
y fiabilidad Alpha de Cronbach de 0,978. Los resultados indican el predominio de la cultura exigente, seguido de 
la tipología apática; sin embargo, el sector presenta el dominio cultural exigente e integrativo lo que conduce al 
planteamiento de una nueva hipótesis de investigación: las cooperativas con fortaleza financiera tipo A presentan 
tipologías culturales exigentes e integrativas y, aquellas con fortaleza financiera tipo b, se identifican con tipologías 
exigentes o integrativas y apáticas.

Palabras Claves

Cultura organizacional; clima organizacional; valores centrales

Abstract

Organizational culture researches acquire greater importance due to the development and Foundation of theories, 
methods and empirical studies that reveal the influence this has on performance. Thus, the recent study of Carrillo-
Punina confirms the relationship between cultural kinds-oriented results with some variables from the financial per-
formance in the sector of Ecuadorian credit unions. Thus, continuing with the study develops the research of cultural 
typology in cooperative credit unions in the same segment that is characterized by the wide geographic coverage. 
Applies Felcman and Góngora questionnaire to a sample of 377 officers of the cooperative which represents 76 % 
of the population and reliability 0.978 Cronbach’s Alpha. Results indicate the prevalence of demanding culture, fol-
lowed by the APATHETIC typology, however, the SECTOR presents the cultural domain demanding and INTEGRATIVE, 
leading to a new hypothesis of research approach: cooperative with financial strength type a present cultural type 
demanding and INTEGRATIVE and those with type B financial strength, identify types demanding or INTEGRATIVE and 
APATHETIC.
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Organizational culture; organizational climate; core values
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Introducción

Durante los últimos años, la cultura organi-
zacional se ha convertido en un ámbito de 
investigación científica y en un factor de 
gestión para desarrollar estrategias enfoca-
das al logro de resultados y la superviven-
cia de la organización a largo plazo (Carrillo, 
2016). Para Góngora, Nobile y Reija (2014), 
la cultura organizacional es el conjunto de 
normas, creencias, valores, costumbres, ri-
tuales, lenguajes, artefactos y presunciones 
básicas presentes en una organización. Así 
mismo, autores como Sethia y Von Glinow 
(1985) señalan que la cultura organizacional 
es “un modelo compartido y relativamen-
te duradero de valores básicos, creencias y 
presunciones en una organización” (p. 403). 

Gálvez y García (2011) desarrollan un 
estudio sobre la relación entre cultura or-
ganizacional y rendimiento. Para lo cual, 
analizan 60 MiPymes tecnológicas de Cali 
mediante la escala de valores de Likert y el 
modelo de Cameron y Quinn (1999). Los re-
sultados destacan que existe relación posi-
tiva y negativa entre el tipo de cultura domi-
nante con el rendimiento de la empresa. Por 
otro lado, Gómez y Ricardo (2012) utilizan 
la encuesta de Daniel Denison (1997, 2001), 
que contiene 60 preguntas estructuradas 
en la escala de Likert; en esta se evidencia 
la relación entre componentes de la cultura 
organizacional con algunas características 
de la innovación.

Algunos autores como Shein (1988), 
Cameron y Quinn (2011), Denison (1997), 
Kotter y Heskett (1992), Sethia y Von Glinow 
(1985), entre otros, han desarrollado mo-
delos sobre el diagnóstico de tipología cul-
tural dominante en los grupos sociales. Sin 
embargo, Felcman y Góngora (1995) como 

4 El sistema financiero es el conjunto de instituciones, medios y mercados en donde se presentan transacciones financieras, 
por ende, existen colocadores y captadores de fondos que por medio de las decisiones de consumo y ahorro facilitan la 
transferencia de recursos tal como se cita en Carrillo-Punina (2019) a Mishkin (2008).

5 Las cooperativas que superan los 80 millones de dólares en activos pertenecen al segmento uno según la clasificación de 
la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera del Ecuador, resolución 038-2015-F, 13 de febrero de 2015.

cita Marrón (2015), desarrollan un instrumen-
to que define la tipología cultural dominante, 
de acuerdo con la orientación que tiene la or-
ganización hacia las personas y hacia los re-
sultados y, se sustenta en diez dimensiones 
de la gestión. Los referidos tipos culturales de 
Felcman y Góngora se definen en paternalista, 
apático, anómico, exigente e integrativo; y las 
dimensiones se presentan en dirección, cam-
bio, planeación, remuneración, control, infor-
mación, horizonte temporal, contenido de la 
tarea, posibilidades de éxito y criterios de éxito.

Por otro lado, las cooperativas de aho-
rro y crédito ecuatorianas son un elemento 
vital de sistema financiero del país4; han per-
manecido en el mercado financiero por más 
de treinta años y, han superado crisis de toda 
índole. Además, representan estructuras or-
ganizacionales formales, ya que el cumpli-
miento de metas y normas son una prioridad 
de la función del negocio. La cooperativa de 
ahorro y crédito objeto de estudio pertene-
ce al segmento uno que se compone de 26 
cooperativas, con montos superiores a 200 
millones de dólares en activos, y poseen una 
gestión de alto desempeño financiero que se 
demuestra en los resultados de los últimos 
años (Galarza Torres, 2019). 

Carrillo-Punina (2019), en su tesis 
doctoral titulada Cultura organizacional y 
desempeño financiero en las cooperativas 
de ahorro y crédito ecuatorianas, determina 
que el segmento uno5 de estas cooperativas 
posee culturas dominantes exigentes e in-
tegrativas, con una fuerte orientación hacia 
los resultados, sin descuidar la orientación 
hacia las personas. El autor identifica una 
fuerte relación directa entre las tipologías 
culturales exigentes e integrativas con algu-
nos indicadores del desempeño financiero, 
a saber, el volumen de créditos, depósitos a 
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la vista y a plazo, liquidez y rentabilidad. De 
este modo, cuanto más fuerte es el dominio 
de las tipologías exigentes e integrativas, 
más favorables son los indicadores de des-
empeño financiero citados; y, cuanto más 
dominan las culturas paternalistas, apáti-
cas y anómicas, más desfavorables son los 
indicadores financieros alcanzados en estas 
organizaciones.

En toda su historia, la República del 
Ecuador se ha caracterizado por vivir en di-
versas situaciones de crisis que han sido 
provocadas por el entorno económico, polí-
tico, ambiental, tecnológico y social. Aspec-
tos que de una u otra forma, han afectado el 
funcionamiento normal de los grupos socia-
les (Carrillo-Punina y Galarza-Torres, 2018). 
Por ende, la cultura organizacional definida 
como un conjunto de artefactos, valores y 
presunciones básicas, que moldean el com-
portamiento de los miembros de la organiza-
ción y que son compartidas y aceptadas por 
cada uno de ellos, se convierte en un factor 
crítico del éxito que permite a la organización 
afrontar crisis y amenazas, así como tam-
bién, aprovechar oportunidades (Sethia y Von 
Glinow, 1985; Shein, 1988; Kotter y Heskett, 
1995; Hofstede, 1999; Pfeffer, 2000; García, 
2006; Adeyoyin, 2006; Vargas, 2007; Miqui-
lena y Paz, 2008; Rodríguez, 2009; Cameron 
y Quinn, 2011; Martínez, 2012; Felcman, 2015; 
Góngora, Pérez y Gelonch, 2017; Carrillo-Pu-
nina, 2019; Galarza-Torres, Carrillo-Punina y 
Carrillo-Punina, 2019).

Por lo expuesto, el presente estudio se 
desarrolla para identificar la cultura domi-
nante en una Cooperativa de Ahorro y Cré-
dito que se caracteriza por tener una amplia 
cobertura nacional a través de oficinas, con 
el propósito de establecer la situación cul-
tural actual y deseada y el índice de frustra-
ción. También, se comparan los resultados 
obtenidos del estudio de la cooperativa y 

6 BBB+: Se considera que claramente esta institución tiene buen crédito. Aunque son evidentes algunos obstáculos meno-
res, éstos no son serios y/o son perfectamente manejables a corto plazo (SEPS, 2018).

aquellos del sector generados por Carrillo-
Punina (2019). Es así que la investigación es-
tablece, en el primer apartado, la introduc-
ción que contiene los problemas y objetivos 
de estudio; luego se describe la metodología 
empleada para el levantamiento y trata-
miento de datos. A continuación, se revelan 
los resultados alcanzados y, finalmente, se 
exponen las conclusiones y nuevas líneas de 
investigación.

Metodología

La investigación es de tipo cualitativa 
y cuantitativa, ya que utiliza el instrumento 
de Felcman y Góngora (1995), descrito por 
Marrón (2015) que ayuda a diagnosticar la 
tipología de cultura organizacional presen-
te y deseada. De igual forma, se aplica una 
entrevista administrada a la dirección de 
talento humano de la Cooperativa, con el fin 
de profundizar acerca de algunos resultados 
obtenidos del tratamiento de la encuesta. 

La cooperativa de ahorro y crédito se-
leccionada pertenece al segmento uno, se-
gún clasificación de la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria del Ecuador, 
posee activos mayores a ochenta millones 
de dólares; se encuentra en el sistema finan-
ciero por más de treinta años; la cobertura 
geográfica comprende cerca de cuarenta 
oficinas ubicadas en todo el país, y presenta 
un nivel de calificación de riesgo financiero 
de BBB+6 (SEPS, 2018). Para el efecto, se 
levantan y tratan 377 encuestas aplicadas 
al personal de la cooperativa de todo gra-
do jerárquico que representa una muestra 
equivalente al 76% de la población total, con 
un error muestral de 2,47%, probabilidad de 
ocurrencia del 5%, nivel de confianza del 98 
% y fiabilidad Alpha de Cronbach del 0.978. 
El tratamiento de datos se lo hace en el pa-
quete estadístico SPSS versión 23. 
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Resultados 

Tipología cultural actual de la coopera-
tiva ahorro y crédito

El estudio determina que la tipología cultu-
ral dominante en la cooperativa de estudio 
es exigente con el 29% de percepción del 
personal que labora en los distintos niveles 
jerárquicos, seguido de una tipología apática 
concentrada en el 25,2% de la organización, 
como se observa en la tabla 1. Por tanto, la 
cultura organizacional, en teoría exigente, 
se caracteriza en la cooperativa porque se 
hace hincapié en un vínculo laboral califi-
cado como demandante e inflexible, esen-
cialmente basado en la fijación de objetivos 
y la exigencia de su cumplimiento. De este 
modo, se incentiva la competencia interna 
y la insensibilidad frente a las necesidades 
de los otros. Se prioriza la eficiencia y los 

aportes individuales, se juzga y se premia o 
castiga por lo que se produce, y se coloca un 
especial énfasis en los resultados. Los sis-
temas de premios y castigos se establecen 
sobre la base del cumplimiento de objetivos 
fijados, poniendo acento en una fuerte re-
muneración variable que prevea el grado de 
realización de los mismos. 

Precisamente, la segunda tipología 
dominante es apática que teóricamente se 
expresa como sinónimo de desinterés y fal-
ta de involucramiento, la indiferencia por el 
comportamiento de la gente, el estado de 
incertidumbre y confusión, la pérdida de en-
tusiasmo, la ausencia de recompensas para 
premiar los éxitos, la poca seguridad laboral 
que a su vez determina el escaso interés por 
el futuro y la preocupación excesiva por lo 
inmediato centrada principalmente en evitar 
el despido. Se tiene la sensación de estar a 
la deriva.

Tabla 1. Tipo de cultura organizacional presente

Tipología cultural Porcentaje

Paternalista 17,0%

Apática 25,2%

Anómica 12,5%

Exigente 29,0%

Integrativa 16,3%

Total 100,0%

Fuente: Elaboración de los autores

En respecto con las dimensiones do-
minantes que se identifican en la tipología 
cultural de la cooperativa base de este estu-
dio, se establecen los resultados en la tabla 
2. Por tanto, las dimensiones particulares 
de la cooperativa se definen de a siguiente 
manera: 

1) Cambio: esta dimensión presen-
ta el 39,18% de dominio en la organización 
con características paternalistas; es decir, 
“se observan las cosas que cambian en la 

realidad y se adapta a los cambios en forma 
gradual”; 

2) Dirección: el dominio en la relación 
entre el jefe y sus subordinados en la organi-
zación de análisis se presenta en un 26,48% 
con rasgos integrativos; es decir, “cuando se 
debe tomar una decisión importante el jefe 
reúne a sus colaboradores para discutir el 
tema. Considera todos los puntos de vista y 
trata de que todos estén de acuerdo con la 
decisión. Si todos, incluido él mismo, están 
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de acuerdo, toma esa decisión como propia. 
Si no hay consenso, toma la decisión que 
considera más adecuada”. 

3) Remuneración: la forma como se 
recompensa al personal por los logros alcan-
zados en la cooperativa tiene dominio en el 
29,19% con características integrativas; por 
eso, “además de la remuneración fija existe 
otra variable según los resultados individua-
les y grupales obtenidos”.

4) Planeación: el sistema de planifi-
cación de la organización es exigente, con el 
29,63% de la percepción de sus miembros; 
por esto, en la cooperativa “se fijan los ob-
jetivos y se evalúa su cumplimiento a través 
de resultados”. 

5) Información: el flujo de informa-
ción entre los miembros de la cooperati-
va presenta rasgos apáticos en el 39,13%; 
entonces, “se encuentra disponible solo la 
información que establecen las normas y 
procedimientos”. 

6) Control: las maneras de aceptar 
los errores tienen características exigentes; 
por ello, “se llama la atención y se establece 
distancia entre los objetivos comprometidos 
y su cumplimiento”. 

7) Horizonte temporal: en este caso 
se presenta el dominio compartido entre 
rasgos exigentes e integrativos, es así que 
la organización centra sus acciones orienta-
das hacia el corto y largo plazos.

8) Contenido de la tarea: la estruc-
tura de las tareas y procesos dentro de la 
cooperativa se caracteriza por la presencia 
dominante de rasgos exigentes, 38,84%; es 
decir, “las tareas son fuertemente desafian-
tes y competitivas, por tanto, persiguen al-
canzar los objetivos establecidos”. 

9) Posibilidades de éxito: Esta di-
mensión revela un claro dominio de rasgos 
apáticos en el 34,93%, precisamente, la 
cooperativa se centra en mantener fortale-
zas en “solidez económica, prudencia en las 
decisiones y, confiabilidad en los procesos 
administrativos” 

10) Criterios de éxito: el 38,84% de 
los miembros de la cooperativa señalan que 
en esta dimensión predominan rasgos exi-
gentes, así, se tienen como factores críticos 
del éxito “los objetivos están claros y la gen-
te busca obtener resultados concretos en 
función de dichos objetivos”. 

Tabla 2. Dimensiones dominantes de cultura organizacional

Paternalista Apática Anómica Exigente Integrativa

Cambio 39,18% 21,35% 8,19% 19,01% 12,28%

Dirección 14,65% 22,82% 14,08% 21,97% 26,48%

Remuneración 7,23% 28,03% 13,29% 22,25% 29,19%

Planeación 22,79% 25,64% 11,40% 29,63% 10,54%

Información 16,23% 39,13% 4,35% 18,55% 21,74%

Control 8,33% 14,66% 17,24% 47,99% 11,78%

Horizonte temporal 7,46% 24,18% 10,15% 29,25% 28,96%

Contenido de la tarea 17,10% 20,58% 17,39% 38,84% 6,09%

Posibilidades de éxito 20,00% 34,93% 11,34% 23,58% 10,15%

Criterios de éxito 17,10% 20,58% 17,39% 38,84% 6,09%

Fuente: Elaboración de los autores

Precisamente, el estudio de Carrillo-
Punina (2019) revela que el sector cooperativo 

segmento uno presenta una tipología cultural 
exigente con el 43,49% de percepción. Por con-
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siguiente, dominan las dimensiones con rasgos 
exigentes de dirección, cambio, remuneración, 
información, control, horizonte temporal y posibi-
lidades de éxito, y con rasgos integrativos las di-
mensiones de planeación, contenido de la tarea 
y criterios de éxito. En consecuencia, la cultura 
organizacional en el SECTOR está orientada a los 
resultados y a las personas, es así que el 80,08% 
del sector posee un alta orientación hacia los 
resultados. Es importante destacar que, en las 
cooperativas de ese estudio, seleccionadas por 
muestreo intencionado, se identifican califica-
ciones de riesgo financiero de tipo A7, es decir, 
con altas fortalezas financieras. 

De acuerdo con estas tipologías domi-
nantes en el sector y en la cooperativa de este 
estudio, se formula una nueva hipótesis “las coo-

7 AAA: La situación de la institución financiera es muy fuerte y tiene una sobresaliente trayectoria de rentabilidad, lo cual se 
refleja en una excelente reputación en el medio, muy buen acceso a sus mercados naturales de dinero y claras perspecti-
vas de estabilidad. Si existe debilidad o vulnerabilidad en algún aspecto de las actividades de la institución, esta se mitiga 
enteramente con las fortalezas de la organización (SEPS, 2018).

perativas con fortaleza financiera Tipo A presen-
tan tipologías culturales exigentes e integrativas 
y, aquellas con fortaleza financiera b se identi-
fican con tipologías exigentes o integrativas y 
apáticas”.

Tipología cultural deseada de la coope-
rativa ahorro y crédito

Las percepciones de los miembros de la Coo-
perativa sobre la cultura organizacional es-
perada se orientan hacia una tipología inte-
grativa en el 31,7%, y se busca el predominio 
de la cultura exigente en el 29,7%. Por tanto, 
se persigue una mayor orientación hacia las 
personas, sin dejar de lado la orientación ha-
cia los resultados que ya se manifiestan en 
la tipología cultural presente. 

Tabla 3. Tipo de cultura organizacional deseada

Tipología cultural Porcentaje 

Paternalista 11,8%

Apática 20,7%

Anómica 6,1%

Exigente 29,7%

Integrativa 31,7%

Total 100,0%

Fuente: Elaboración de los autores

La cultura organizacional deseada se 
caracteriza por la búsqueda de dimensiones 
culturales con rasgos dominantes integrati-
vos en el cambio, remuneración, planeación, 
información, control y horizonte temporal; 
mientras que con rasgos exigentes se anhe-
lan las dimensiones de dirección y conteni-
do de la tarea. Sin embargo, permanece el 

deseo de posibilidades de éxito con rasgos 
apáticos, tal como se describe en la entre-
vista, esto se debe a la búsqueda constante 
de solidez económica, prudencia en las de-
cisiones, y confiabilidad en los procesos ad-
ministrativos, como únicas metas definidas 
para la organización.
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Tabla 4. Dimensiones culturales deseadas

Paternalista Apática Anómica Exigente Integrativa

Cambio  20,60  15,11  1,37  13,19  49,73 

Dirección  24,10  8,86  6,37  49,31  11,36 

Remuneración  13,61  30,00  4,72  19,17  32,50 

Planeación  3,85  37,91  2,20  39,56  16,48 

Información  4,99  3,32  22,16  13,02  56,51 

Control  7,20  30,75  3,32  26,59  32,13 

Horizonte temporal  0,84  24,30  3,63  29,89  41,34 

Contenido de la tarea  8,50  5,67  12,46  46,46  26,91 

Posibilidades de éxito  14,44  42,22  2,78  18,89  21,67 

Criterios de éxito  19,89  8,81  1,99  41,19  28,13 

Fuente: Elaboración de los autores

De igual manera, la cultura organi-
zacional esperada en el sector es exigente 
[43,45%] e, integrativa [42,68%]. Al mis-
mo tiempo, las dimensiones dominantes se 
concentran en mayor cantidad dentro de los 
rasgos integrativos y, las dimensiones de 
cambio, horizonte temporal y posibilidades 
de éxito presentan características exigen-
tes. La orientación hacia los resultados que 
se desea alcanzar es del 86,13% (Carrillo-
Punina, 2019). 

Índice de frustración cultural

Según Felcman y Blutman (2011), el 
concepto de índice de frustración cultural 
colectiva es la distancia entre una situación 
cultural existente y una situación cultural 
requerida. En consecuencia, se determina 
que la brecha cultural organizacional, en la 
cooperativa, está dada por un índice de cre-
cimiento positivo hacia la tipología integra-
tiva en las dimensiones de cambio, informa-
ción, control, horizonte temporal, contenido 

de la tarea, posibilidades de éxito y criterios 
de éxito. En tanto, se espera un crecimiento 
de rasgos exigentes en dirección, reducción 
de características exigentes en la dimensión 
de control, y el decrecimiento de rasgos pa-
ternalistas en planeación y apáticos en el 
sistema de información. 

 
Por la parte, se espera un dominio cultural in-
tegrativo que pasa del 16.3% al 31.7%, enton-
ces, existe una amplia brecha entre lo actual 
y deseado que representa el 15.4%; empero, 
en el estudio del sector la brecha apenas es 
del 6.09%. Por consiguiente, esta coope-
rativa, debido al dominio cultural exigente 
y apático, se encuentra en un horizonte de 
más largo tiempo para llegar a una tipología 
integrativa. Sin embargo, en la cooperativa, 
el dominio cultural exigente deseado y real 
está dado por el 29.7% y 29.0%, respectiva-
mente; es decir, generan una brecha mínima 
del 0.7%, así, la organización mantiene el 
porcentaje dominante de rasgos exigentes.

Tabla 5. Índice de frustración (%)

Paternalista Apática Anómica Exigente Integrativa

Cambio -18,58 -6,24 -6,81 -5,82 37,44

Dirección 9,45 -13,95 -7,71 27,34 -15,12

Remuneración 6,39 1,97 -8,57 -3,09 3,31
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Planeación -18,95 12,27 -9,20 9,93 5,94

Información -11,25 -35,81 17,81 -5,53 34,77

Control -1,13 16,09 -13,92 -21,40 20,35

Horizonte temporal -6,62 0,12 -6,52 0,63 12,39

Contenido de la tarea -8,60 -14,91 -4,93 7,62 20,83

Posibilidades de éxito -5,56 7,30 -8,57 -4,69 11,52

Criterios de éxito 2,78 -11,77 -15,40 2,35 22,04

Fuente: Elaboración de los autores

Conclusiones

La cooperativa de ahorro y crédito que per-
tenece al segmento uno, con activos supe-
riores a los ochenta millones de dólares, pre-
senta una tipología cultural compuesta por el 
dominio exigente y apático. En consecuencia, 
tiene orientación hacia los resultados; sin 
embargo, existe una subcultura con rasgos 
apáticos dentro de la organización. Por su 
lado, en el sector se destaca el predominio de 
la tipología cultural exigente e integrativa y 
carencia de grupos dominantes apáticos.

Las dimensiones culturales domi-
nantes en la cooperativa presentan rasgos 
integrativos en dirección, remuneración y 
horizonte temporal; mientras que con ras-
gos exigentes se tienen planeación, control, 
horizonte temporal, contenido de la tarea y 
criterios de éxito. Por su parte, predominan 
rasgos apáticos en las dimensiones de in-
formación y posibilidades de éxito y carac-
terísticas paternalistas en la dimensión de 
cambio. Este factor puede ser el efecto de 
una alta rotación de personal y una causa 
del desempeño financiero con calificación B.

La cultura organizacional deseada por 
los miembros de la cooperativa se centra en 
la orientación hacia los resultados y orienta-
ción hacia las personas; es decir, se anhela 
una cultura de tipo integrativa. Por ende, se 
esperan fortalecer los rasgos dominantes 
integrativos de las dimensiones de cambio, 
remuneración, planeación, información, con-

trol y horizonte temporal. Asimismo, el incre-
mento de rasgos exigentes en dirección y 
contenido de la tarea. También se espera el 
crecimiento de rasgos apáticos en la dimen-
sión de posibilidades de éxito; este último 
aspecto se debe a la fijación de metas fir-
mes en solidez económica, prudencia en las 
decisiones y confiabilidad en los procesos 
administrativos. 

En esta investigación se aporta teórica 
y empíricamente con la aplicación del mo-
delo planteado por Felcman y Góngora, por 
consiguiente, la gestión debe hacer hincapié 
en el trabajo sobre las dimensiones cultura-
les que conducen hacia diversas maneras de 
proceder, trabajar y lograr resultados, ya que 
la cultura organizacional y sus manifesta-
ciones aportan en la toma de decisiones. Por 
último, se plantea la hipótesis “las cooperati-
vas con fortaleza financiera tipo A presentan 
tipologías culturales exigentes e integrati-
vas, y aquellas con fortaleza financiera tipo 
B se identifican con tipologías culturales exi-
gentes o integrativas y apáticas”.
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DESAFÍOS PARA EL LIDERAZGO EN UNA UNIVERSIDAD PRIVADA 
EN UN CONTEXTO DE POBREZA: IMPACTO DE LA FALTA  

DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN TEKAX,  
YUCATÁN, MÉXICO 

CHALLENGES FOR LEADERSHIP IN A PRIVATE UNIVERSITY  
IN A CONTEXT OF POVERTY: IMPACT OF LACK OF ACCESS  

TO HIGHER EDUCATION IN TEKAX, YUCATAN MEXICO

Juan Carlos Ortiz Navarro1, Edith Juliana Cisneros Chacón2

Resumen

El presente artículo define el constructo de pobreza y vulnerabilidad, las razones por las cuales la pobreza y la vul-
nerabilidad se anidaron en latinoamérica y, desde luego, en México. Del mismo modo, la investigación evidencia 
los niveles de pobreza existentes en México en la actualidad, así como sus causas, particularmente en el municipio 
de Tekax, estado de Yucatán. Posteriormente, se hace una revisión y análisis sobre diferentes casos de éxito en 
combate a la pobreza, desarrollo económico y social por medio de estrategias de desarrollo de capital humano, 
intelectual y social, en países cuyas características socioeconómicas eran similares a las condiciones de vida en 
México y el estado de Yucatán. De esta manera, se busca comprender por qué otras economías (principalmente 
las del este asiático) han logrado tener grandes avances en materia de desarrollo económico y social, mientras 
que México, a pesar de su gran capacidad económica, no ha podido de alcanzar los mismos resultados en cuanto a 
reducción de pobreza y vulnerabilidad, desarrollo económico y social. Para finalizar, con conclusiones y recomen-
daciones sobre directrices complementarias que la sociedad yucateca podría implementar, para mejorar los niveles 
de bienestar de la población en Tekax.

Palabras clave

Desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo de capital intelectual, desarrollo de capital humano, pobreza y 
vulnerabilidad en Tekax, Yucatán.

Abstract

The present research work, in the first instance, defines the construct poverty and vulnerability, the reasons why 
poverty and vulnerability were nested in Latin America and of course in Mexico. In the same way, the investiga-
tion evidences the levels of poverty existing in Mexico at present, as well as, its causes particularly in the State of 
Yucatan, to later make a revision and analysis on different cases of success in the fight against poverty, economic 
and social development through human, intellectual and social capital development strategies, in countries whose 
socioeconomic characteristics are similar to living conditions in Mexico and the State of Yucatan, in order to under-
stand why these other economies (mainly the Eastern of Asia) have achieved great progress in terms of economic 
and social development, while Mexico, despite its great economic capacity, has not been able to achieve the same 
results in terms of poverty and vulnerability reduction, economic and social development refer . To conclude and 
recommend complementary guidelines that the Yucatecan society could implement, to improve the welfare levels 
of population in Tekax.

Keywords

Economic development, social development, intellectual capital development, human capital development, poverty 
and vulnerability in Tekax, Yucatan.
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Introducción

Se eligió el municipio de Tekax en el estado 
de Yucatán para llevar a cabo el presente tra-
bajo de investigación el cual forma parte de 
un trabajo doctoral en curso por varios moti-
vos: 1) cuenta con 2 instituciones de educa-
ción superior: una pública y una privada); 2) 
el estudio de la tesis se centra en el proceso 
de liderazgo de la institución de educación 
superior privada como estudio de caso; 3) 
el municipio de Tekax cuenta con pobreza, 
vulnerabilidad, población rural e indígena, lo 
cual la hace vinculable con el estudio de te-
sis. Para entender la pobreza que se vive en 
el estado de Yucatán, particularmente en el 
municipio de Tekax, es necesario dar una re-
visión a algunos hechos históricos que fue-
ron los que consolidaron el orden mundial 
que rige la economía global y, por ende, afec-
ta al desarrollo económico social de México. 

La globalización es un fenómeno que 
tuvo sus orígenes con la fundación de Amé-
rica, el capitalismo colonial/moderno, lo que 
dio origen a la clasificación social de la po-
blación mundial sobre la idea de raza. Este 
concepto de clasificación socio-racial fue la 
expresión del dominio colonial, el cual per-
mea hasta nuestros días, al poder constatar 
que la población en pobreza extrema suele 
ser la población indígena del continente, sin 
que México, ni el estado de Yucatán sean la 
excepción (Quijano, 2012).

La dinámica social que surgió a raíz del 
concepto de raza, produjo en América Lati-
na identidades sociales promotoras de des-
igualdad social con base en el origen étnico, 
las cuales se manifestaron como indios, es-
pañoles, portugueses y europeos en general. 
Este factor derivó en una connotación racial 
en la que se expresaba la dominación de los 
conquistadores (blancos) sobre los con-
quistados (indígenas) (Quijano, 2012). Esta 
situación de dominancia racial, aunque no 
bajo el mismo contexto, se puede ver refle-

jada en las relaciones sociales del Yucatán 
moderno, en donde el desprecio hacia la po-
blación de origen Maya, tiene un impacto en 
las condiciones de vida desfavorables que 
estos poseen. El municipio de Tekax es claro 
ejemplo de ello, cuenta con un índice de po-
breza del 68,8%, con una población indígena 
por encima del 90%, de la cual más del 60% 
es maya hablante (Secretaria de Desarrollo 
Social, 2018).

Aunado al racismo promotor de des-
igualdad social, otro de los factores que han 
conducido a la población de América Latina, 
México y, por ende, del estado de Yucatán a 
los niveles de pobreza que hoy se conocen, 
es el modelo eurocéntrico de control y de ex-
plotación del trabajo, de la producción, dis-
tribución de mercancías, articulados desde 
la óptica del capitalismo y del mercado mun-
dial. Este modelo económico está diseñado 
para la explotación de los recursos naturales 
de los países y regiones menos desarrolla-
das, sin generar tecnología propia, ni valor 
agregado para posteriormente ser procesa-
dos en las economías desarrolladas, para 
regresarlos como bienes terminados con va-
lor agregado, a un costo mucho mayor que 
las materias primas exportadas en un inicio 
(Quijano. 2012).

Para comprender el concepto de pobre-
za, cómo se clasifica, cómo se mide y las prin-
cipales causales que hacen que las comuni-
dades caigan y permanezcan en situación de 
pobreza y vulnerabilidad, es importante ate-
rrizar una definición del término pobreza. 

Según Haughton y Kandler (2009), “la 
pobreza es la privación del bienestar de ma-
nera pronunciada, es decir, la falta de acce-
so a capacidades básicas para funcionar en 
la sociedad y de un ingreso adecuado para 
enfrentar necesidades de educación, salud, 
seguridad, emprendimiento y derechos bá-
sicos”. Acorde a la UNESCO (2015), un indi-
viduo está en condición de pobreza si su in-
greso está por debajo de la línea de pobreza; 
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no posee los servicios básicos necesarios, 
y no cuenta con las capacidades básicas 
para funcionar en sociedad. Según Galindo 
y Ríos (2015), la pobreza puede clasificarse 
en pobreza absoluta y pobreza relativa. La 
pobreza absoluta es la carencia de dinero 
para obtener satisfactores básicos, sin con-
siderar aspectos de calidad; mientras que la 
pobreza relativa se refiere a un estándar de 
vida, dado en una sociedad que sirva como 
referencia entre individuos. Kovacevic y Cal-
derón (2014) sostienen que un individuo es 
pobre, si tiene por lo menos una carencia 
social, entendiendo como carencia social la 
falta de acceso a servicios de salud, de se-
guridad, de educación, alimentarios, sanidad 
o vivienda digna.

En México, el órgano encargado de me-
dir la pobreza es el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (CO-
NEVAL). El CONEVAL mide la pobreza con base 
en dos dimensiones: bienestar económico y 
derechos sociales. El bienestar económico se 
mide con base en una línea de bienestar que 
indica el ingreso per cápita mínimo necesario 
para que un individuo adquiera bienes y ser-
vicios básicos para la satisfacción de sus ne-
cesidades —$ 1 657,00 pesos corrientes para 
zonas rurales y $ 2 591,00 pesos para zo-
nas urbanas hasta el año 2015— (CONEVAL, 
2016a). Mientras que los derechos sociales 
son salud, educación, seguridad; vivienda y 
sus servicios (CONEVAL, 2016b).

Con base en lo anterior, el CONEVAL 
define a la pobreza de dos formas: 1) pobre-
za multidimensional se refiere a aquellos 
individuos que tienen un ingreso inferior a 
la línea de bienestar, y padece al menos de 
una carencia social; 2) pobreza extrema se 
refiere a aquellos individuos cuyo ingreso es 
tan bajo que no puede adquirir los nutrientes 
necesarios para una vida sana, es decir, se 
encuentra por debajo de la línea de bienestar 
mínima, o tiene más de tres carencias socia-
les (CONEVAL, 2016b). 

Esta situación de pobreza y poco de-
sarrollo económico en el municipio de Te-
kax, se ve reforzada por los bajos niveles de 
educación que la población tiene (7,6 años 
de educación promedio para personas ma-
yores a 15 años). Únicamente el 18.51% de 
los jóvenes que egresaron del sistema edu-
cativo medio superior logra matricularse en 
las instituciones de educación superior, las 
cuales se encuentran en la cabecera munici-
pal cuyo nombre es Tekax de Álvaro Obregón. 
En el municipio solo existen 2 instituciones 
de educación superior —1 pública y 1 priva-
da—, entre ambas instituciones dan cabida 
a una matrícula total de 707 alumnos, la 
tasa de eficiencia terminal promedio de am-
bas instituciones es del 10.6%, también es 
importante considerar, para el contexto, que 
las principales actividades económicas del 
municipio de Tekax son la agricultura, la ga-
nadería y el comercio (INEGI, 2017).

Por tal motivo, se aborda a la pobreza 
y vulnerabilidad de jóvenes yucatecos oriun-
dos del municipio de Tekax, que no pueden 
acceder a la educación superior y, por ende, 
sus oportunidades de desarrollo y bienestar, 
tanto individual como comunitario, se ven 
afectados negativamente. Chaves (1997) afir-
ma que la educación es uno de los principales 
móviles sociales para mejorar la condición de 
vida de la población que pueda acceder a ella.

Derivado de lo planteado en la intro-
ducción, se establecen los siguientes cues-
tionamientos: ¿Cuál es la relación existente 
entre el desarrollo social y económico con 
el desarrollo de capital humano e intelec-
tual?, ¿cuál es la relación que existe entre 
las condiciones de pobreza y vulnerabilidad 
con la falta acceso a la educación superior 
en el municipio de Tekax, Yucatán?, ¿cuál es 
la perspectiva de desarrollo social y econó-
mico que tiene el municipio de Tekax, si se 
apuesta por el desarrollo de capital huma-
no e intelectual por medio de la educación 
superior?
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Marco teórico

Este artículo se centra en el estudio sobre 
el impacto que tiene la falta de acceso a la 
educación superior de jóvenes en situación 
de pobreza y vulnerabilidad, en el municipio 
de Tekax-Yucatán, con respecto al desarrollo 
económico y social de la comunidad sujeto 
de estudio. Lo que se busca es demostrar 
que la educación es uno de los factores que 
contribuyen a la mejora de las condiciones 
de vida de los individuos dentro de una co-
munidad, y que, entre mayor sea el grado 
educativo que se reciba, mayores serán los 
beneficios en el mediano y largo plazo para 
el individuo y para la comunidad.

Cypher y Dietz (2009) sostienen que 
gracias a la educación toda comunidad, es-
tado o nación se vuelve capaz de apropiar-
se de una porción de las ganancias prove-
nientes del conocimiento y de los avances 
tecnológicos, gracias a la acumulación del 
capital humano generador de crecimiento 
y desarrollo económico social. El desarrollo 
económico y social implica el incremento en 
los índices de productividad en las localida-
des, en los diferentes sectores de la econo-
mía. Si los niveles de vida de la población se 
ven incrementados, este logro, en gran me-
dida, se da gracias a la mejora de las capaci-
dades de la población de la comunidad por 
medio del entrenamiento y la educación de 
la población. Es por esta razón que se vuelve 
trascendente la acumulación del capital hu-
mano para el combate eficaz de la pobreza, 
no solamente por medio de la acumulación 
de conocimientos escolarizados, sino, tam-
bién por medio del aprendizaje a través de la 
experiencia laboral. 

La acumulación del capital humano, 
combinado con la acumulación de capital 
físico, así como el uso efectivo de la tecnolo-
gía crean una sinergia que incrementa la pro-
ductividad de la fuerza de trabajo y con ello 
la posibilidad de mejorar la condición de vida 

de la comunidad. Para los países que cuen-
tan con una alta tasa de población indígena 
(como es el caso de México y particularmen-
te la zona de estudio de esta investigación), 
se hace necesario no únicamente lograr 
esta la sinergia, sino también considerar, de-
sarrollar técnicas y tecnologías autónomas 
basadas en las capacidades y creencias de 
la población indígena. Una de las principa-
les barreras que entorpecen el desarrollo 
económico y social de una comunidad son 
los sistemas educativos obsoletos y subde-
sarrollados, que no logren dar cabida a los 
alumnos que se van titulando de grados in-
feriores a los grados siguientes.

Según Cypher y Dietz (2009), toda so-
ciedad que tenga un interés legítimo para 
mejorar las condiciones de vida de su pobla-
ción, debe perseguir los siguientes objetivos: 
igualdad de oportunidades; incrementos en 
los niveles salariales, que permitan incre-
mentar los niveles de vida de la población; 
equidad en la distribución del ingreso y la ri-
queza; democracia y una alta participación 
ciudadana en las decisiones de la comuni-
dad; una participación más decidida del rol 
de la mujer en la economía y la política del 
lugar; acceso a servicios de salud; redes de 
protección para población en condición de 
vulnerabilidad que prevengan su potencial 
caída a condición de pobreza; la promoción 
de ambientes saludables tanto física como 
psicológicamente; instituciones públicas 
transparentes, eficientes, competentes 
y bien administradas; alta competitividad 
empresarial. 

Acorde al Programa de Desarrollo de 
las Naciones Unidas, que establece el pos-
tulado: el desarrollo humano va más allá del 
incremento del ingreso nacional bruto, se 
trata de crear ambientes propicios, en los 
cuales las personas puedan desarrollar su 
potencial para generar vidas productivas y 
creativas acorde a sus necesidades e inte-
reses, esto solo será posible por medio al 
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acceso a la educación en todos sus niveles. 
“La gente es la verdadera riqueza de las na-
ciones” (Naciones Unidas, 2001).

La educación superior es importante 
porque constituye un mecanismo de movili-
dad social; sin embargo, si las instituciones 
de este nivel educativo mantienen los patro-
nes de acceso que favorecen estudiantes de 
un solo nivel socioeconómico y de una misma 
cultura, la consecuencia es la inequidad, es-
pecialmente para poblaciones en situación 
de vulnerabilidad económica, étnica o cultu-
ral. Para que pueda lograrse un acceso equi-
tativo que permita a todos los estudiantes in-
gresar y tener éxito en la educación superior, 
es necesario que los sistemas educativos 
actuales se redirijan a la brevedad posible e 
implementen cambios significativos para fa-
vorecer el acceso de todos los estudiantes, 
especialmente aquellos que son vulnerables 
(Haveman y Smeeding, 2006).

Ayres (1995) sostiene que la educación 
es la difusión del conocimiento y las habili-
dades, por ende, expandir las oportunidades 
de integración a la educación superior a más 
personas dentro una comunidad es apos-
tarle a la acumulación del capital humano 
en el mediano plazo y a la acumulación del 
capital intelectual en el largo plazo, lo que a 
su vez redundará en el fomento del progreso 
económico y social. Ayres menciona que el 
factor más importante en la vida económica 
de los individuos es lograr el máximo grado 
de estudios posible dentro de su comunidad; 
del mismo modo, manifiesta que la tecnolo-
gía y la educación son las bases para la crea-
ción de estructuras institucionales apropia-
das que den soporte al progreso humano.

El capital intelectual se logra cuando 
la academia y el sector empresarial generan 
estrategias formativas de manera conjunta o 
individualizada para educar, capacitar y entre-
nar personas generando espacios de aprendi-
zaje constantes y continuos en búsqueda de 
la innovación para la resolución de problemas. 

La aplicación de la ley del 80-20, en e 
uso del tiempo organizacional, es decir, 80% 
del tiempo ocuparlo en la ejecución de las 
tareas cotidianas que ayuden a mantener 
los niveles de efectividad organizacional; y 
el 20% restante ocuparlo para la creación 
de proyectos de innovación procesal, tecno-
lógica, de diseño y desarrollo de soluciones 
que generen valor agregado y con el paso 
del tiempo ventajas competitivas, este mo-
delo de aprendizaje organizacional es cono-
cido como el proceso de desaprender para 
aprender, solo es viable bajo el modelo ins-
titucional de organizaciones que aprenden 
u organizaciones inteligentes propuesto por 
Peter Senge (2014). 

El modelo de aprendizaje organiza-
cional funciona mediante la implementa-
ción de 5 disciplinas: aprendizaje en equipo, 
sosteniendo la tesis que el conocimiento es 
socializable y debe ser compartido para ge-
nerar progreso; pensamiento sistémico, que 
permita entender la globalidad y el contex-
to en el cual se está inmerso para generar 
soluciones ad hoc; dominio personal, que 
permita la autogestión, la autorregulación, 
la automotivación y una fuerte tolerancia 
a la frustración; modelos mentales para el 
planteamiento de soluciones racionales que 
permitan el mapeo de la solución, desde que 
la necesidad es identificada, el diseño de la 
solución es creado, el desarrollo de la solu-
ción es ejecutado, la implementación lleva-
da a cabo, el monitoreo de la misma para 
medir su efectividad es retroalimentado y el 
nivel de satisfacción de quienes están utili-
zando la solución es verificado; y, una visión 
compartida, que permita tener un punto de 
llegada común entre todos los colaborado-
res que les oriente para trabajar sinérgica-
mente en un fin o varios fines en común. 
Estas disciplinas ayudan a comprender la 
complejidad, adquirir compromisos, asumir 
responsabilidades, buscar un constante au-
tocrecimiento, crear sinergias a través del 
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trabajo colaborativo. Este modelo de apren-
dizaje organizacional puede efectuarse en 
todo tipo de organizaciones, sin embargo, 
las organizaciones que mejor han aplicado 
este modelo son las instituciones educati-
vas, de investigación y desarrollo; así como 
las organizaciones de alta tecnología. 

Acorde a estudios realizados a eco-
nomías del este asiático, el Banco Mundial 
(1993) determinó que la formación de capital 
humano y capital intelectual en estas socie-
dades han sido factores determinantes para 
el desarrollo económico. Por esto es impor-
tante que la intervención de las políticas gu-
bernamentales jueguen un papel fundamen-
tal para fomentar la inversión tanto pública 
como privada en el sector educativo. Por 
otro lado, se han podido observar algunos 
beneficios secundarios con el incremento 
de la participación de la población en los ni-
veles educativos más altos. Estos beneficios 
se ven reflejados, no solo en una sustancial 
mejora en la ejecución de tareas, que conlle-
va en mejoras en cuanto al alcance de obje-
tivos se refiere, sino, que las personas con 
mayor educación son capaces de crear si-
nergias y con ello incrementar la efectividad, 
productividad y competitividad de manera 
colaborativa con sus compañeros de trabajo 
—la famosa fórmula de la sinergia 1 + 1 = 3—.

De tal suerte que la inversión realizada 
por los gobiernos en educación, es inversión 
en capital humano, intelectual y social, que 
es tan o más importante que la inversión en 
infraestructura física para el crecimiento 
económico y para el desarrollo humano. En 
muchos de los casos, y sobre todo en eco-
nomías menos desarrolladas —principal-
mente latinoamericanas—, esta inversión en 
infraestructura social ha sido demeritada, lo 
que ha sido causal significativa para la exis-
tencia de brechas de desarrollo económico 
y humano entre las naciones y aún dentro 
de las mismas naciones de manera regio-
nal (Rodrik, 1994). Tal es el caso de México, 

y particularmente del estado de Yucatán, en 
donde se puede observar que las zonas con 
mayor infraestructura social y física, tienen 
mayores oportunidades de crecimiento y 
mejores condiciones vida (CONEVAL, 2016a).

Lucas (1988) manifiesta que la pro-
ductividad de todo individuo que ha invertido 
en desarrollar su capital humano suele ser 
más alta que aquellos que no lo han hecho; 
del mismo modo, cuando un individuo que ha 
invertido en el desarrollo de su capital huma-
no, se asocia con otros que tienen más desa-
rrollado el capital humano, su capacidad de 
aprendizaje se ve potenciada, su capacidad 
de contribución se incrementa. Todo esto, 
según Senge (2012), conlleva a la creación 
de círculos virtuosos de aprendizaje organi-
zacional que potencia la innovación en la re-
solución de problemas por medio del capital 
intelectual desarrollado. A mayor educación, 
mayores beneficios personales y sociales, 
Rowen (1996) y Amsden (2001) mencionan 
que toda economía interesada en lograr un 
desarrollo económico sostenible, tendrá que 
invertir en el desarrollo del capital humano 
por medio del acceso a la educación: tal es 
el caso de la India, en donde el correcto di-
seño de políticas públicas, encaminadas a la 
inversión en infraestructura educativa uni-
versitaria en el ámbito de la ingeniería tec-
nológica, ha puesto al país en la posibilidad 
de observar cambios positivos en las con-
diciones de vida de su población, gracias al 
desarrollo de tecnología propia exportable a 
otros países (Hamm, 2007).

Por otro lado, un medio eficaz para 
disminuir la pobreza en zonas rurales, es la 
inversión en educación significativa para las 
personas que viven y dependen del campo. El 
empoderamiento de los jóvenes rurales ayuda 
a incrementar la productividad en el campo, y 
a disminuir las tasas migratorias del campo 
hacia los centros urbanos. Acompañada de 
esta infraestructura escolar rural, debe desa-
rrollarse infraestructura en otro tipo de servi-
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cios como es el de acceso a la salud, este tipo 
de medidas contribuye de manera efectiva al 
desarrollo socioeconómico de las zonas rura-
les (Cypher & Dietz, 2009). 

Para que esto sea una realidad se 
hace necesario un verdadero compromiso 
en el diseño de políticas públicas en edu-
cación, encaminadas a desarrollar el cam-
po por medio del aprendizaje de mejores 
técnicas de ejecución del ciclo agrario, con 
ayuda de tecnología de punta. Esto tendría 
un impacto positivo en las economías de los 
países menos desarrollados (Banco Mundial, 
2003). Una investigación realizada por el De-
partamento de Economía y Asuntos Sociales 
de las Naciones Unidas (2000) evidenció 
que el retorno de la inversión, por cada dólar, 
en la investigación agrícola en países en de-
sarrollo, es de 80 centavos, lo que represen-
ta el doble e incluso el triple de los retornos 
observados en economías desarrolladas.

Según Adler (1987), en algunas oca-
siones los países menos desarrollados han 
invertido en la formación de ingenieros y 
científicos en el extranjero; sin embargo, el 
tipo de educación que han recibido no les ha 
resultado útil para solucionar los problemas 
que aquejan a sus países. Esta situación ha 
contribuido a la fuga de cerebros, que lejos 
de contribuir al desarrollo del país que los 
envió para mejorar sus capacidades, se con-
vierte en un gasto para la nación. 

Situaciones similares se pueden pre-
sentar en los jóvenes de comunidades rura-
les pequeñas que tienen la oportunidad de 
estudiar en sus comunidades, en donde su 
educativa sea de carreras con disciplinas y 
contenidos que no sean vinculables con las 
actividades económicas de la comunidad. 
Por un lado alienta la migración de estos 
jóvenes egresados de sus comunidades a 
centros urbanos buscando oportunidades 
de empleo acorde a los estudios que reali-
zaron; o, por otro lado, bien habría una ma-
triculación poco significativa por parte de 

los jóvenes a los cuales se está buscando 
formar. El primer escenario pondría en serias 
complicaciones a los pequeños productores 
de cultivos comerciales, porque la mano de 
obra para trabajar el campo se vuelve esca-
sa y menos cualificada; mientras que en el 
segundo escenario, la permanencia del cen-
tro educativo de la comunidad perdería su 
viabilidad de subsistencia. 

Independientemente del sector de la 
economía que se trate, una fuerza de traba-
jo debidamente educada es imprescindible, 
esto con el fin de lograr el desarrollo huma-
no de una comunidad; las economías que no 
observen este principio, estarán truncando 
su camino hacia el desarrollo económico y 
social. La acumulación del capital humano, 
intelectual y social son factores clave para 
el desarrollo. En estudios realizados en diver-
sos países considerados como economías 
desarrolladas, se ha podido observar que 
el éxito de estas naciones ha sido apostar 
a tres variables: mayor y mejor acceso a la 
educación en todos los niveles, la profesio-
nalización de la población; el incremento de 
los ingresos de la población; y, con ello, me-
jorar el nivel de vida de la población (Cypher 
y Dietz, 2009). 

Sen (1999) sostiene que el desarrollo 
económico se logra por medio de la expan-
sión de las capacidades de la población de 
una comunidad; sin embargo, menciona que 
la inversión pública hecha en el sistema edu-
cativo, en algunos países, no necesariamen-
te se traduce en un inhibidor de la pobreza, 
ya que esto depende en gran medida de la 
efectividad en el manejo de los recursos por 
parte de la dependencia responsable. 

Estudios del Banco Mundial (1993) 
muestran la contribución que la educación 
tuvo en el desarrollo económico y social de 
los países que tomaron decisiones contun-
dentes en cuanto a inversión en educación, 
para desarrollar su capital humano, intelec-
tual y social. Este grupo de paises compren-
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de el bloque de los Tigres del Pacífico duran-
te el periodo entre los años de 1960 a 1985, 
con los siguientes resultados: Tailandia 87%, 
Hong Kong 86%, Indonesia 79%, Singapur 
75%, Malasia 73%, Taiwán 69%, Corea del 
Sur 67% y Japón 58%. Estos porcertajes 
fueron realidad gracias a políticas públicas 
diseñadas en estos países, con la finalidad 
de invertir en el acceso a la educación en 
todos los grados escolares: desde la educa-
ción básica hasta la educación superior apo-
yada por planes de capacitación y entrena-
miento de las empresas con la finalidad de 
desarrollar las competencias de sus colabo-
radores. Lo que según Cypher y Dietz (2009), 
demuestra como la inversión en educación y 
profesionalización, se traduce en una mayor 
acumulación de capital humano e intelec-
tual, misma que se refleja en capital social y 
bienestar para las sociedades.

Estudios realizados en Asia del Este han 
demostrado que la inversión hecha por los go-
biernos de países como Corea del Sur, Malasia 
y Tailandia, para dotar de acceso a su pobla-
ción a educación de calidad, contribuyó a dis-
minuir la desigualdad de ingresos en sus eco-
nomías y con ello incrementar el crecimiento 
y desarrollo económico en sus países. Otro 
fenómeno observado en estas economías, es 
que, de manera particular, la inversión hecha 
para brindar acceso a la educación superior 
a su población, desarrollo trabajadores más 
capaces, facultados para obtener mejores 
empleos, con mayores ingresos, lo que causó 
una baja sensible en la inequidad de los ingre-
sos (Birdsall y Sabot, 1994).

En la actualidad, una de las principales 
ventajas competitivas que las economías 
asiáticas están explotando, es el desarrollo 
del capital humano e intelectual para pro-
mover el consumo interno, bajo la tesis de 
entre mejor cualificada esté la población del 
país, se reflejará en mayor productividad, 
que a su vez se verá reflejado en mayores in-
gresos, que implica mayor poder de compra, 

con el consecuente incremento de demanda 
agregada de productos y por ende un mer-
cado interno sólido capaz de dar cabida a 
más empresas, que generan más productos 
y con ello mayor empleo, como se ha podi-
do observar en las últimas décadas en paí-
ses como Taiwán y Corea del Sur (Cypher & 
Dietz, 2009).

Según el Banco Mundial (2003), se 
ha generado una campaña mundial, que ha 
establecido la necesidad de lograr el acce-
so universal a la educación básica, así como 
promover el acceso a la educación superior 
como motor del crecimiento y desarrollo 
económico. En algunos países que han teni-
do resultados sobresalientes en esta mate-
ria son China, India, Singapur, Sri Lanka, Viet-
nam, Costa Rica y Panamá. Estas naciones 
han conseguido sustanciales crecimientos 
económicos en las últimas décadas, del mis-
mo modo eso ha contribuido a mejorar los ni-
veles de vida de la población en estos países.

Como parte de los objetivos del mi-
lenio, planteados por las Naciones Unidas, 
se establecieron como primordiales la re-
ducción de la pobreza por medio de la am-
pliación del acceso a los servicios de salud; 
así como la expansión de oportunidades de 
acceso a la educación para la población en 
condición de pobreza y vulnerabilidad. Esta 
visión unificada reconoce que todas las eco-
nomías del planeta están interconectadas, 
por tanto, el problema de pobreza concierne 
a todas las naciones. Para el combate eficaz 
de la pobreza, Cypher y Dietz (2009) men-
cionan que dicho combate tiene que estar 
acompañado por una serie de valores, que 
tienen que ser observados por la sociedad 
como la oportunidad de conseguir empleos 
significativos por parte de la población; con-
tar con alimentos suficientes, así como, con 
los recursos necesarios para gozar de segu-
ridad y tranquilidad; tener la oportunidad de 
acceder a educación de calidad, que permi-
ta desarrollar capacidades útiles para la vida 
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personal y profesional; niveles de seguridad 
social aceptables; democracia y participa-
ción ciudadana en los temas nacionales; tra-
to justo y equitativo al sistema de justicia, e 
inclusión y respeto a la condición humana.

Metodología

El método empleado para esta investiga-
ción fue una revisión y análisis de fuentes 
de información primaria como artículos 
científicos que hablan sobre temas de po-
breza, vulnerabilidad, desarrollo económico 
y social; secundaria, en la que constan libros 
concernientes a temas de economía, y ter-
ciaria que recoge reportes de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales 
tanto nacionales como internacionales, que 
aportan datos estadísticos sobre pobreza, 
vulnerabilidad, acceso a la educación y es-

trategias para combatir a la pobreza y la in-
equidad social.

Análisis y resultados 

La pobreza es una consecuencia multifac-
torial cuyas causas son, entre otras, la dis-
paridad de los ingresos, la mala distribución 
de la riqueza, así como la falta de acceso a 
la educación, que permita a la población de-
sarrollar las capacidades necesarias para 
desarrollarse adecuadamente y con ello sa-
lir del círculo de la pobreza y vulnerabilidad 
(Cypher y Dietz, 2009). 

México tiene varios pendientes por 
mejorar, el país se encuentra en el puesto 
número 58 del ranking mundial de progre-
so social con un puntaje promedio de 70,42 
puntos. Este indicador se conforma de 3 
subíndices (los cuales se derivan en otros 
subíndices). 

Tabla 1. Índice de Progreso Social

Necesidades humanas básicas
(80,85 puntos)

Fundamentos de bienestar 
social (73,85 puntos)

Oportunidades
(56,56 puntos)

Nutrición y servicios de salud básicos 
(93,12)
Agua y servicios sanitarios (94,22)
Acceso a Servicios de electricidad (87,81)
Seguridad (48,27)

Acceso a educación básica 
(84,79)
Acceso a la información y comu-
nicación (62,84)
Salud y bienestar (62,16)
Calidad ambiental (85,62)

Derechos humanos (73,98)
Libertad de elegir (62,02)
Inclusión social (44,41)
Acceso a educación superior 
(45,80)

Tabla de elaboración propia con datos de Social Progress Index, (2018b).

Para interpretar los índices reflejados 
en la tabla 1, se debe analizar de manera 
minuciosa y crítica debido a que la califica-
ción máxima que se puede obtener en cada 
subíndice, así como en el índice global es 
de 100 puntos. Sin embargo, el juicio de va-
lor de la calificación (encima del promedio, 
promedio o por debajo del promedio) se hace 
con base en el puesto dentro del ranking 
que ocupa el país con respecto del resto de 
los países de un total de 146 evaluados. Por 
ende, aunque México en el rubro de Acceso a 

la educación superior aparece como un país 
sobresaliente por ocupar la posición núme-
ro 38 de 146 (Social Progress Index, 2018b); 
su desempeño real es muy pobre y la misma 
calificadora así lo manifiesta (como una de 
las debilidades del país), con un puntaje de 
45,80 de 100 puntos posibles (Social Pro-
gress Index, 2018a).

Si bien se ha mencionado que una de 
las variables que conducen a la pobreza es la 
falta de acceso a la educación como derecho 
social (CONEVAL, 2016b), ciertamente no es 
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la única variable, se trata de un problema mul-
tifactorial, que va íntimamente ligado al creci-
miento económico. Teóricamente, altas tasas 
de crecimiento económico tienden a reducir 
la pobreza absoluta (Ravallion, 2013), sin em-
bargo, este efecto es menor cuando la distri-
bución del ingreso es desigual (Bourguignon, 
2004); es decir, en países con alta desigual-
dad, los pobres suelen beneficiarse menos 
del crecimiento económico, por consiguiente, 
la pobreza se ve menos afectada por las altas 
tasas de crecimiento (Ravallion, 2013).

En este tenor, México es uno de los 
países más desiguales del mundo, es la eco-
nomía número 14 en cuanto a tamaño y vo-
lumen económico, pero tiene 45 millones de 
personas viviendo en situación de pobreza, 
lo que sumerge al país en un círculo vicioso 
de desigualdad, bajo crecimiento económico 
y pobreza. México se encuentra dentro del 
25% de los países con mayores niveles de 
desigualdad de la OCDE, los principales cau-
sales de la desigualdad en México son el 1% 
de la población recibe el 21% de ingresos de 
todo el país; los ricos se hacen más ricos, en 
la actualidad la fortuna de los cuatro hom-
bres más ricos de México equivale al 9.5% 
del PIB —en el 2002 era del 2% del PIB—; 
existen sectores privilegiados por falta de 
competencia económica, una deficiente re-
gulación, y un régimen fiscal que favorece a 
los más ricos (Forbes, 2015).

En México, la situación educativa es 
compleja debido al limitado acceso de los 
egresados de bachillerato a educación su-
perior. De acuerdo con datos de (Fuentes, 
2017), solamente 3.6 millones (31% de estu-
diantes) que concluyen la educación media 
superior ingresan a las universidades e ins-
titutos de educación superior en el país. En 
el caso de Yucatán, el porcentaje de ingreso 
a este nivel, según datos de la Secretaría de 
Educación Pública (Fuentes, 2017), es solo 
del 27,2%, esto indica que el 72,8% de los 
estudiantes egresados de bachillerato no lo-

gra tener acceso a educación superior en el 
Estado de Yucatán. 

Las estadísticas son más alarmantes 
cuando se analizan los datos tomando en 
cuenta el nivel socioeconómico y cultural 
de los estudiantes. Como indican datos pre-
sentados por Pérez (2010), el porcentaje de 
estudiantes en condición de marginalidad 
que ingresan a la educación superior en Mé-
xico es del 1,8%; además, Pérez afirma que 
de este 1,8% de alumnos en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad el 7.7% son precisa-
mente estudiantes que provienen de comu-
nidades indígenas de zonas rurales. 

Para el caso de Yucatán, de la pobla-
ción de alumnos en condición de pobreza y 
vulnerabilidad, el 40,6% son provenientes 
de comunidades indígenas de zonas rurales, 
esta falta de acceso a la educación superior 
en comunidades en situación de pobreza —
como lo es el municipio de Tekax—, se debe a 
la falta infraestructura suficiente, la falta de 
recursos económicos por parte de los jóve-
nes recién egresados del sistema de educa-
ción medio superior (INEGI, 2015), así como, 
falta de visión y liderazgo generador de opor-
tunidades de desarrollo de capital humano 
por parte de las instituciones de educación 
superior que cuentan con algún campus al 
interior del Estado. Como consecuencia, se 
refleja la incapacidad de las empresas exis-
tentes en el municipio para generar capital 
intelectual debido a su naturaleza y caracte-
rísticas, lo que dificulta el desarrollo de capi-
tal social.

En un intento para incrementar el ac-
ceso de la población a la educación superior, 
en los últimos 30 años se han creado más 
instituciones de educación superior en to-
dos los estados. Para el caso de Yucatán, 
como se aprecia en la tabla 2, el incremento 
de universidades e institutos de educación 
superior ha sido del 330%; del mismo modo, 
también se han creado centros de investi-
gación que buscan contribuir al desarrollo 
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económico y social por medio de estudios e 
investigaciones dentro del Estado.

Tabla 2. Número de instituciones de educación superior en un periodo de 30 años

Instituciones de educación superior Hasta 1988 1988 – 1998 1998 – 2018

Instituciones de Educación Superior Públicas 10 10 6

Instituciones de Educación Superior Privadas 20 35 18

Centros de Investigación 3 4 13

Tabla de elaboración propia con datos de (Subsecretaria de Educación Pública, 2018); González, González y Aguilar, 2010).

Aunque hubo un incremento en la 
creación de instituciones de educación su-
perior públicas, ese aumento ha sido inci-
piente, uno de los mayores se observa en 
el caso de las universidades privadas; asi-
mismo, se aprecia una tendencia por parte 
de estas instituciones privadas para abrir 
nuevos programas en el interior del Estado, 
en comunidades con diferente nivel socioe-
conómico y en las cuáles existen una mayor 
proporción de estudiantes maya hablantes. 

Por otro lado, es innegable la contribu-
ción que la educación superior ha traído al 
estado de Yucatán, formando profesionales 
en diferentes disciplinas que en su mayoría 
han sido en el ámbito de las ciencias socia-
les, seguidas de las áreas económico-admi-
nistrativas, en el tercer sitio las ciencias mé-
dicas y al final se encuentran las áreas de las 
matemáticas y las ingenierías. Sin embargo, 

el impacto de este esfuerzo para dar acceso 
a la educación superior, se ha centralizado 
en la zona noroeste del Estado, en donde se 
encuentra la ciudad de Mérida que es la capi-
tal; este efecto también se ha visto reflejado 
en un desequilibrio en el desarrollo econó-
mico y social del eEstado el cual también se 
ha focalizado en la zona noroeste del estado 
(González, González y Aguilar, 2010). 

En el caso de Yucatán, al igual que en 
el resto del país, la desigualdad, la pobreza y 
la vulnerabilidad son de los grandes pendien-
tes que no han podido resolverse de manera 
satisfactoria; aunque según la Subsecretaría 
de Planeación Evaluación y Desarrollo Regio-
nal, del 2010 al 2016 se han tenido avances 
en el combate a la pobreza, logrando una re-
ducción del 5,91% de la pobreza en la pobla-
ción, como lo muestra la tabla 3 “Indicado-
res de pobreza y desigualdad, 2010-2016”.

Tabla 3. Indicadores de pobreza y desigualdad 2010-2016

Indicador 2010 2012 2014 2016

Población en pobreza 958,546 996,874 957,908 901,864

Coeficiente de Gini** 0,462 0,461 0,511 0,452

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018 (Secretaría de Desarrollo Social, 2018).

Según datos proporcionados por Gon-
zález, González y Aguilar (2010), la región 
sur del Estado está conformada por 17 mu-
nicipios, (entre los cuales se encuentra el 
municipio de Tekax). La siguiente es la situa-
ción en cuanto a desarrollo de actividades 

y sectores económicos se refiere: existen 
654 empresas de las cuales el 48% llevan 
a cabo actividades propias del sector prima-
rio; 41% son empresas con actividades del 
sector terciario, y solo el 11% son empresas 
con actividades dentro del sector secunda-
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rio. La región sur es la menos poblada, pero 
también es la que menor ingreso per cápita 
genera en el territorio. Curiosamente, la re-
gión sur es la segunda con mayor porcentaje 
de población urbana con un 41,5% de la po-
blación, en teoría, este último punto debería 
permitir facilidades en la transferencia de 
tecnología a la población y a las empresas 
del municipio.

Con respecto al municipio de Tekax, 
la principal actividad económica son la agri-
cultura, ganadería y comercio. Durante el 
ciclo escolar 2015-2016, en Tekax, el com-
portamiento estadístico del alumnado que 
demandó estudios de técnico superior uni-
versitario o profesional asociado en la mo-
dalidad escolarizada fue el siguiente: alum-
nos inscritos 693, alumnos egresados 269, 
alumnos titulados 163, en las disciplinas de 
ciencias naturales, exactas y de la computa-
ción; ciencias sociales, administración y de-
recho; ingeniería, manufactura y construc-
ción, y servicios. Con respecto a los alumnos 
que demandaron estudios de licenciatura, el 
comportamiento estadístico durante el mis-
mo ciclo escolar fue de 0 alumnos, misma 
situación para los alumnos que demandaron 
estudios de posgrado en el mismo ciclo es-
colar (INEGI, 2017). 

Con respecto al indicador concernien-
te al rezago educativo, el municipio mejoró 
6,6%, sin embargo, el índice de rezago sigue 
siendo alto, del 26,5%, con una tasa de ac-
ceso a la educación superior del 18,51% con 
respecto de alumnos egresados del siste-
ma medio superior y una tasa de titulación 
de estudios de licenciatura del 10,6% hasta 
2015 (Secretaria de Desarrollo Social, 2018). 
En conclusión, esto está de manifiesto con 
la existencia de tan solo dos instituciones de 
educación superior en la cabecera munici-
pal, la Universidad Tecnológica Regional del 
Sur y la Universidad sujeto de estudio. (Se-
cretaría de Educación Pública, 2015).

Conclusiones 

¿Cuál es la relación existente entre el desa-
rrollo social y económico con el desarrollo de 
capital humano e intelectual? 

Como se refirió a lo largo del artículo, 
tomamos como base la experiencia y las evi-
dencias encontradas sobre los casos de éxito 
en los países del este asiático para reflejar es-
tarelación. En los que estos gobiernos apos-
taron al diseño de políticas públicas que ga-
rantizaron la universalización de la educación 
básica, media básica y media superior para su 
población; al mismo tiempo, este hito logrí im-
pulsar a la matriculación y eficiencia terminal 
en el sistema educativo superior para formar 
capital humano en diversas disciplinas, pero 
más enfocadas a los estudios de ciencias e 
ingenierías. Gracias a este refuerzo en estas 
materias, dio como resultado una fuerza la-
boral tecnificada, capaz, comprometida, dis-
ciplinada, eficiente y productiva, dispuesta a 
mejorar su situación de vida y con ello contri-
buir al crecimiento y desarrollo económico de 
sus respectivos países. 

Sin embargo, no se puede dejar de 
lado los esfuerzos de las organizaciones pri-
vadas con fines de lucro, quienes también 
apostaron por la competitividad empresarial 
por medio del desarrollo de capital intelec-
tual. Esta ha creado polos de investigación 
y desarrollo de productos tecnológicos con 
alto valor agregado por medio del aprendiza-
je organizacional, fomentando la creatividad 
colaborativa, el aprendizaje innovador en to-
das sus líneas. 

De esta forma, tanto el gobierno como 
la iniciativa privada contribuyeron de mane-
ra conjunta y coordinada con planes de de-
sarrollo nacional y políticas públicas enca-
minadas a la formación de capital humano 
e intelectual. Así se logró una mayor equidad 
salarial y social en periodos de tiempo de 
mediano a largo plazo en estas economías. 
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¿Cuál es la relación existente entre las 
condiciones de pobreza y vulnerabilidad con 
la falta acceso a la educación superior en el 
municipio de Tekax, Yucatán?

De igual manera, según la evidencia 
encontrada a lo largo del presente artículo, 
las condiciones de pobreza y vulnerabilidad 
en el municipio de Tekax, Yucatán no son ca-
sualidad, sino causalidad. Una de las causa-
lidades tiene que ver con el rezago educati-
vo que se vive en el municipio: del 100% de 
los alumnos que logran egresar del sistema 
educativo medio superior en Tekax, solo el 
18% se logra matricular en las instituciones 
de educación superior de la localidad. 

Este rezago educativo se ve reflejado 
en el tipo de actividades económicas y em-
presariales que se han logrado establecer 
en el lugar, cuyas características principales 
son empresas principalmente enfocadas a 
sectores primarios (agricultura y ganadería) 
y terciarios (comercio al por menor y servi-
cios profesionales); de tamaño micro, en su 
mayoría bajo la modalidad de personas físi-
cas, con poco o nulo desarrollo tecnológico; 
los productos y servicios que se ofrecen son 
de bajo a nulo valor agregado; las empresas 
de Tekax suelen ser de autoempleo, enca-
minadas para lograr la supervivencia de los 
miembros de la familia, y difícilmente pue-
den generar más de 10 empleos para con-
vertirse en pequeñas empresas. 

¿Cuál es la perspectiva de desarrollo 
social y económico que tiene el municipio 
de Tekax, si se apuesta por el desarrollo de 
capital humano e intelectual por medio de la 
educación superior?

A modo de inferencia y con base en lo 
que se encontró en esta investigación, to-
mando como referencia lo sucedido con el 
milagro asiático, podría haber un desarrollo 
económico y social en el mediano y largo pla-
zo en el municipio de Tekax. Esto sería posi-
ble si se crearan las condiciones para que la 
población tenga acceso educativo en todos 

los niveles escolares en la comunidad, para 
que cada vez más jóvenes cuenten con me-
jores capacidades que les permitan desarro-
llarse como emprendedores y trabajadores. 

Sería importante que la oferta educa-
tiva se encaminara a los sectores y activi-
dades económicas de la región, para de esa 
manera inhibir la migración de los egresados 
a las zonas urbanas más grandes. Este pro-
grama educativo tendría que reforzarse con 
inversión en infraestructura social, física y 
tecnológica, que hagan más atractiva la for-
ma de vida dentro del municipio de Tekax. 
Para esto se deben identificar actividades 
económicas con potencial de desarrollo, 
e invertir en ellas para generar mayores y 
mejores oportunidades de empleo y estu-
dio, este punto también sería inhibidor de la 
migración de la población juvenil a otras ciu-
dades; promover mecanismos que permitan 
la subsistencia de la población. Por último, y 
no menos importante, debería resaltarse la 
dignificación de la población y el derecho de 
libertad de elección en cuanto a oportunida-
des de crecimiento y desarrollo, tanto perso-
nal como profesional con impactos positivos 
en la comunidad. 
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¿BURNOUT? UN ESTUDIO A UN GRUPO DE DOCENTES  
DE LA CARRERA DE FINANZAS Y AUDITORIA

¿BURNOUT? A RESEARCH IN A GROUP OF PROFESSORS  
OF THE FINANCE AND AUDIT CAREER

María Cristina Araque Salazar1, William Marcelo Moreno Cazar2

Resumen

El estudio analiza el síndrome de BURNOUT en docentes con dedicación medio tiempo y tiempo completo en la 
carrera de Finanzas y Auditoría, con el objetivo de identificar la existencia de este factor psicosocial y las eviden-
cias en relación con las manifestaciones características tanto en el humor como en la salud de los encuestados, 
relacionadas con las horas laboradas y el tiempo destinado a su vida familiar y personal. Es decir, existe relación 
entre el tipo de trabajo y la incidencia del síndrome de BURNOUT, para lo cual se emplearon encuestas anónimas 
a los docentes. Se utiliza un modelo descriptivo, a través del cual se obtuvieron los datos para determinar las ca-
racterísticas particulares de cada docente, posibles cambios emocionales o sintomatología. Para esto, se aplicó 
una encuesta con preguntas cerradas derivadas del marco teórico, donde se puede identificar que la docencia y el 
contacto constante con las necesidades y requerimientos de los estudiantes, sumado a la exigencia académica, a la 
gestión docente y a la investigación, inevitablemente restan tiempo a la vida personal y familiar de los académicos. 
La encuesta confirma el problema planteado respecto a la presunción de vulnerabilidad a este riesgo psicosocial. 
Los resultados arrojaron datos sobre la afectación de los docentes en cuanto a su salud física y emocional que 
corroboran el planteamiento de a mayor exigencia laboral más síntomas y dolencias.

Palabras Claves

Enfermedad en el trabajo, docencia, seguridad laboral, salud mental, riesgo psicosocial.

Clasificación JEL: J28/ Seguridad; Accidentes; Salud industrial; Satisfacción en el trabajo; Política Pública Relacio-
nada.

Abstract

This research analyses regarding the BURNOUT syndrome in a group of university professors hired part time and full 
time in the Finance and Audit Career, with the objective of identifying the existence of this psychosocial factor and 
the evidence in relation to the changes in their mood or health is was related to their working hours and the lack of 
time assigned to their family and personal life. Therefore, the study shows a relationship between the type of work 
university school engages and the burnout effects that can be considered psycho-social issue, anonymous surveys 
were conducted in order to research the variables involved in this problem, they are the combination of teaching, 
regular contact with students in order to support their educational needs, new added academic requirements ad-
ditional, administrative and management tasks and research, which in sum take time away from the personal and 
family life of these faculty members. 

A descriptive analysis is proposed throughout this study that provides data about the particular characteristics of 
each professor, about their changes of emotional changes and/or symptomatology, where it was evidenced that the 
administration of personal and family time depended directly on tasks and responsibilities assumed with them. The 
results give data on the involvement of teachers in terms of their physical and emotional health that corroborate 
the approach to greater labor requirement more symptoms and ailments.
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Work illness, teaching, job security, mental health, psychosocial risk.
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Introducción

El síndrome de burnout es el desgaste emo-
cional, físico y psicológico que se presenta 
frente a las crecientes demandas del entor-
no laboral y la carga de trabajo y se tradu-
ce en la forma en la que afectan al individuo 
generando sentimientos de insatisfacción y 
desaliento limitando su realización profesio-
nal y personal dentro de sus funciones (Pé-
rez, Angulo, Cruz y Estrada, 2018). 

El estudio del síndrome de burnout par-
te desde el año 1971, con la conceptualización 
del estrés, a pesar de la polémica que existe 
por sus definiciones de tipo teórico hasta el 
desarrollo del tema en cuestión, ya que existe 
de por medio una predisposición individual a 
sentir los efectos que produce esta, transfor-
mándola netamente en un “modelo multidi-
mensional” con una repercusión de “contexto 
social” (Arquero y Donoso, 2013).

La directriz predominante de servi-
cio a los demás que tiene la docencia, ter-
mina traduciéndose en un detrimento de la 
salud física y emocional debido al contexto 
propio que enfrentan las instituciones de 
educación superior en el Ecuador estos mo-
mentos, donde los indicadores de calidad y 
cumplimiento deben ser revisados constan-
temente (Romero, Pimienta, Ramos, San-
chez y González, 2019).

La salud laboral ha sido constante 
objeto de estudio y son los factores psico-
sociales es uno de los riesgos que no solo 
producen enfermedades profesionales, sino 
también, influyen en el estado cognitivo, 
emocional y conductual de los trabajado-
res. Dentro de este grupo se identifican a los 
docentes que se encuentran sometidos a 
exigencias laborales en cuanto a plazos, vo-
lumen de trabajo, demandas de estudiantes 
con escasa preparación, poco colaboradores 
y, en algunos casos, precarias condiciones 
de trabajo (Serpa, 2013). Las enfermedades 
que presentan los trabajadores sometidos a 

altos niveles de estrés son trastornos gas-
trointestinales, respiratorios, musculares, 
entre otros, que aunados a padecimientos 
de ansiedad y depresión terminan por “que-
mar” a los profesionales (Granados, Aparisi, 
Inglés, Aparicio, Fernández y Garcia 2019).

La normativa legal en términos de Se-
guridad y Salud Ocupacional determina el es-
tudio exhaustivo de los riesgos psicosociales 
a los que se encuentran sometidos los traba-
jadores; uno de estos es el “proceso de des-
gaste profesional” mejor conocido como bur-
nout que en el contexto psicosocial se define 
como un síndrome, en el que se combinan el 
medio laboral y la individualidad de los traba-
jadores, ya que comprende “sentimientos y 
conductas” existiendo una marcada predis-
posición en aquellos que trabajan en un rela-
cionamiento humano como son los docentes, 
entre otros (Carlin y Garcés, 2010).

Según el análisis realizado por Car-
lotto, Mary Sandra, Nakamura Antonieta 
Pepe, (como se citó por Freire et al., 2015) 
existen “las tres dimensiones del síndrome 
de burnout son: el agotamiento emocional, 
la despersonalización y la realización profe-
sional”. La primera considera el desaliento 
y las escasas expectativas; la segunda tra-
ta de la carencia de empatía con los que se 
relaciona, y la tercera habla del deterioro de 
la competitividad laboral. Cada uno de estos 
factores afecta en diferente magnitud a los 
docentes universitarios, entendiendo la indi-
vidualidad propia y la sensibilidad personal 
que derivan en la existencia de sintomato-
logía de afectación laboral, incidiendo en 
índices de morbilidad (Freire, Oliveira, Gui-
marães, Lopes, Nogueira y Vieira, 2015).

De acuerdo a lo expresado por Mas-
lach y Jackson (1981), existe una serie de 
factores que podrían predisponer a los in-
dividuos, en especial a los docentes, por su 
significativo contacto con los alumnos, sus 
necesidades y requerimientos, que se tra-
ducen a posterior en un desencadenante de 
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la presencia de uno o más síntomas (como 
dolor de cabeza, espalda, trastornos de sue-
ño, fatiga crónica, irritabilidad, pérdida de 
memoria, migrañas, síntomas de depresión, 
ataques de pánico, entre otros). Prevalecen 
algunos estudios en los que se entiende que 
la desproporción del tiempo destinado a las 
labores y las continuas exigencias a las que 
se someten los trabajadores terminan con-
virtiéndose en una de las causas más signi-
ficativas de incapacidad laboral y también de 
morbilidad psiquiátrica ocasionadas por el es-
trés (Sauter, Murphy, Hurrell y Lennart, 2001).

Los acelerados cambios que se han 
producido respecto a la educación superior, 
se han visto reflejados en que tanto los aca-
démicos como los gobiernos estudien este 
fenómeno (Murphy y Adams, 1998). El pano-
rama que enfrenta la educación en la actua-
lidad se basa en un entorno efímero, lleno de 
constantes cambios y desafíos planteados 
por “la era de la información y de la incer-
tidumbre”, donde se busca predominante-
mente la calidad (Pérez, 2010).

De acuerdo a reglamentos y declara-
torias a nivel mundial, la educación superior 
se ha mantenido bajo constantes cambios 
debido al desarrollo tecnológico. Según lo 
expresado por la Declaración Mundial sobre 
la Educación Superior en el Siglo XXI, esta se 
fundamenta en la visión y acción para deter-
minar su facultad de transformarse y enfo-
carse en la prosperidad, lo cual podría enten-
derse como un preámbulo a sensibilizar las 
posibles demandas del entorno (Diago, 2013).

Por ejemplo, en el Ecuador, la Consti-
tución de la República garantiza el derecho 
a la educación, donde señala “que la educa-
ción es un derecho de las personas” (Asam-
blea Constituyente, 2009, p. 26) siendo un 
deber obligatorio e inexcusable para la so-
ciedad y sus ciudadanos. En el mismo do-
cumento dice que “se garantizará la libertad 
de enseñanza, y de cátedra en la educación 
superior”, (Asamblea Constituyente, 2009 p. 

28) señalando “como finalidad la formación 
académica y profesional con visión científi-
ca y humanista; la investigación científica y 
tecnológica; la innovación, promoción, desa-
rrollo y difusión de los saberes y las culturas; 
la construcción de soluciones para los pro-
blemas del país” (Asamblea Constituyente, 
2009 p. 162).

Así también, en el artículo 351 del mis-
mo documento, se determina que el Sistema 
de Educación Superior estará relacionado 
al Sistema Nacional de Educación y al Plan 
Nacional de Desarrollo, siendo la ley quien 
determinará los procedimientos de cone-
xión entre Sistema de Educación Superior 
y la Función Ejecutiva. Es así como indica 
que está bajo “los principios de autonomía 
responsable, cogobierno, igualdad de opor-
tunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 
autodeterminación para la producción del 
pensamiento y conocimiento, en el marco 
del diálogo de saberes, pensamiento univer-
sal y producción científica tecnológica glo-
bal” (Asamblea Constituyente, 2009 p. 162). 
En el artículo 352 se establece que las insti-
tuciones que conforman el Sistema de Edu-
cación Superior deberán estar debidamente 
acreditadas y evaluadas. Las Instituciones 
de Educación Superior (IES), sean públicas 
o privadas, sin fines de lucro, estarán tute-
ladas por tres organismos públicos: SENES-
CYT, CACES y CES, con potestad sobre la 
fundación, planificación, acreditación, regu-
lación y coordinación interna del sistema, y 
la relación con los diferentes miembros con 
la Función Ejecutiva.

Para profundizar la información pro-
porcionada cabe indicar que dentro de las IES 
se crean por ley, previa notificación obligato-
ria de las instituciones responsables. A su 
vez, los organismos encargados de la acredi-
tación y aseguramiento de la calidad tienen 
la potestad de suspender a las IES. Recono-
ciéndose el derecho a la autonomía, al ejer-
cicio establecido de libertad de cátedra en la 
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exploración a la verdad del conocimiento, sin 
limitaciones. De la misma manera, en este 
documento establece que la autonomía no 
libera de que “ las instituciones del sistema 
de ser fiscalizadas, de la responsabilidad so-
cial, de la rendición de cuentas y de la parti-
cipación activa en la planificación nacional” 
(Asamblea Nacional, 2010 p. 5). 

Incluso, dentro de la Ley Orgánica de 
Educación Superior, se definen principios 
que garantizan el derecho a la formación 
superior de calidad, el acceso, continuación, 
movilidad y egresamiento sin discrimina-
ción, estableciendo lo que indica esta ley. En 
el artículo 1, “los organismos e instituciones 
que lo integran, determina los derechos, de-
beres y obligaciones de las personas natu-
rales y jurídicas, y establece las respectivas 
sanciones por el incumplimiento de las dis-
posiciones constitucionales y de ley”, según 
lo establecido en la Constitución de la Repú-
blica (Asamblea Nacional, 2010, p.5) .

De lo expuesto, a través de la exigencia 
legal vigente, los docentes de las universida-
des en el Ecuador podrían verse expuestos a 
altos niveles de presión debido a la carga la-
boral demandante (docencia, investigación 
y gestión), en donde la dedicación horaria a 
docencia incluye: preparación de clases, se-
minarios y talleres; elaboración de material 
didáctico y calificación de pruebas, trabajos, 
deberes, participación en proyectos de ám-
bitos artísticos, sociales, orientación, adies-
tramiento y seguimiento los estudiantes del 
SNNA (Asamblea Nacional, 2010).

En cuanto a las actividades de gestión, 
este reglamento indica que comprende: “Di-
rección y gestión de los procesos de docen-
cia e investigación en sus distintos niveles 
de organización académica e institucional, 
revisor de una revista indexada o arbitrada, 
o de una publicación revisada por pares” 
(Consejo Superior de la Pontificia Universi-
dad Católica del Ecuador, 2017, p. 4). Es de-
cir, lo que implica en la mayoría de los casos 

sobrecargan de trabajo al querer combinar 
todas estas exigencias al mismo tiempo, y, a 
su vez, energía física y mental que requieren 
las necesidades personales y familiares. 

De lo expuesto, dentro de leyes, esta-
tutos y ordenanzas, la educación en el país 
se encuentra encaminada a alcanzar reco-
nocimiento a nivel internacional y también 
busca que se lleve a cabo un trabajo consis-
tente en cuanto a parámetros de calidad y 
de esfuerzo continúo brindando educación 
superior que redunde en oportunidades para 
los estudiantes. En ese sentido, los docen-
tes deben aprovechar coherentemente los 
recursos y los procesos a fin de perfilar ca-
rreras e instituciones con proyección y perti-
nencia, no solo dentro del aula, sino también 
fuera de ella. Por otro lado, busca ahondar 
en la gestión administrativa que incluye 
componentes de investigación y gestión 
que se consideran esenciales y demandan-
tes dentro de su labor, como lo establece 
el documento “La calidad en la universidad 
ecuatoriana” donde indica textualmente 
que: “Requieren planificar el desarrollo ins-
titucional estratégicamente y evaluar siste-
máticamente el trabajo universitario y sus 
resultados” (CONEA, 2003, p. 10).

La búsqueda de la calidad en la vida 
laboral, como parte de un enfoque personal 
o grupal, puede afectar a los trabajadores 
en la percepción del entorno, y puede deri-
var en sentimientos de satisfacción o frus-
tración como un esquema significativo de 
la situación para el individuo. Tomando en 
cuenta dos aspectos primordiales como: “El 
clima organizacional y los factores psicoló-
gicos”, el resultado del estudio ha reflejado 
también evidencias económicas positivas 
para las organizaciones, ya que repercuten 
directamente, estimando su magnitud como 
un ente dinámico por la continua interacción 
entre los actores que participan en este (Es-
pinoza, 2014).
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El estudio de las enfermedades hu-
manas relacionadas tanto con las épocas y 
cultura en las que se desarrollan, y condicio-
nado a su tiempo biológico, social y personal 
del ser humano, indica que la afectación de 
la salud, respecto al entorno, debe “analizar 
las enfermedades como realidades bioló-
gicas cambiantes y sometidas a circuns-
tancias ambientales determinadas, como 
fenómenos sociales establecidos por es-
tructuras socioeconómicas e integradas en 
patrones socioculturales concretos y como 
vivencias personales existentes en cada si-
tuación histórica” (Rojas, 2004). 

Los factores que se describen como 
causantes de estas enfermedades, son un 
determinante en la afectación de la salud 
humana, no solo en las enfermedades pato-
lógicas, sino también aquellas que, sin existir 
afectación física, tienen repercusiones en la 
salud humana. Es así, que las empresas miden 
la tasa de plusvalía en función del costo del 
trabajo, aplicando procesos que permiten la 
optimización de los tiempos del trabajador de 
taller o de oficina (Chesnais y Serfati, 1996).

De acuerdo con lo expuesto, se mues-
tra que las crisis financieras, guerras y demás 
acontecimientos de alto impacto en la socie-
dad, han permitido que los grandes inversio-
nistas tengan la oportunidad de acumular 
riquezas excesivas, contrario a cuando la 
economía se mantiene estable lo que infiere 
necesariamente en más exigencias laborales 
que pesan sobre los trabajadores. Principal-
mente, por la desvalorización del empleo, y 
la sobreexplotación laboral exigiendo mayor 
cantidad de tiempo en el trabajo, vacaciones 
pagas más cortas, al crear una idea del tra-
bajo en la como dice el investigador Chesnais 
(1997): “Lo que puede decirse sobre el compo-
nente “moral e histórico” en la determinación 
de los salarios, vale también palabra por pa-
labra para las condiciones en las que la fuer-
za de trabajo es explotada en los empleos” 
(Chesnais & Serfati, 1996, p. 15).

Partiendo de la premisa de que el sín-
drome de burnout comienza desde la con-
cepción que tiene una persona de sí misma 
y de quienes se interrelacionan directamen-
te con ella, este estudio se origina desde la 
conciencia personal del reflejo de las emo-
ciones y de los escenarios de los que forma 
parte. Es así cómo se puede vislumbrar el 
hecho de la incidencia de esta “respuesta 
prolongada” a la sensación de estrés que se 
produce dentro de la educación por conside-
rarse una “experiencia altamente emocio-
nal”. Todo esto es una consecuencia ya que 
los educadores forman parte de un conjunto 
de expectativas creadas, tanto por la socie-
dad, como por el propio sistema educativo 
vigente en cada país, es decir, que existe una 
estrecha vinculación con lo que se espera a 
futuro de los ciudadanos y su progreso (Sau-
ter et al., 2001 p. 74).

El trabajo, como tal es parte funda-
mental de la evolución y el desarrollo de las 
personas, ya que no solo les da un lugar en 
la sociedad, sino que también les permite 
ser parte protagónica de la prosperidad y 
desarrollo de los pueblos. De esta forma, se 
entiende al trabajo como inmanente de los 
seres humanos y su propósito en la vida; es 
así que los alcances del entorno dentro de la 
salud y bienestar son imperiosos. Por ello, se 
releva la importancia de la salud ocupacional 
y los riesgos psicosociales a los que está ex-
puesto el trabajador, y cómo estos afectan la 
calidad de vida en relación directa con lo pro-
puesto dentro de la pirámide de necesidades 
de Maslow, que derivan en enfermedades que 
lo pueden llevar a vivir situaciones de “estrés 
prolongado” que desencadene el síndrome de 
burnout (Freire et al., 2015).

Cabe destacar que un estudio sobre 
Inteligencia emocional y rasgos de persona-
lidad destaca que el caso específico de los 
docentes al establecer dinámicas de trabajo 
colaborativo o de mayor participación de los 
alumnos con estrategias psicopedagógicas 
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más eficientes. Esto permite que la activi-
dad diaria no se torne monótona generando 
el sentido de agotamiento e insatisfacción 
que termina por desmoralizar y desemboca 
en problemas de salud física (Bedoya, Vega, 
Severiche y Meza, 2017).

Existan variables importantes al mo-
mento de hablar de este problema, tales como 
“competencia profesional”, “autoconfianza”, 
“apoyo social de los compañeros”, “apoyo so-
cial del supervisor” y “conflicto del rol” entre 
muchos otros, dichas variables a su vez tras-
cienden en el nivel de burnout que desarrollan 
los individuos (Gil-monte & Peiró, 1999).

El rendimiento profesional es otro de 
los factores que se ven afectados cuando 
se presenta el “agotamiento” por parte de 
los docentes, entendiéndose su labor como 
altamente estresante desatendiendo las 
demandas percibido como ineficacia lo que 
redunda en una deficiente evaluación de la 
gestión realizada (Herman, Hickmon-Rosa, y 
Reinke, 2017).

Es de suma importancia estudiar la 
posibilidad de que exista un grado o nivel 
de estrés, representada por docentes de la 
carrera, respecto a las exigencias que pre-
senta el trabajo en relación con los com-
promisos adquiridos acorde a la asignación 
horaria de docencia, gestión e investigación. 
En muchos casos, de acuerdo con la norma-
tiva NTP 349, se podrá adoptar medidas de 
protección para que este riesgo psicosocial 
no afecte mayormente a los docentes, rela-
cionado con los niveles de ausentismo y de-
serción; así como también se pueda tomar 
en cuenta para establecer nuevos tipos de 
medición de cumplimiento de tareas a rea-
lizarse (Centro Nacional de Condiciones de 
Trabajo, 1999).

Por último, es importante destacar 
que la trasparencia de este estudio a poste-
rior se podrá aplicar para diagnosticar la via-
bilidad del clima organizacional, permitiendo 
proporcionar herramientas para la evalua-

ción de las relaciones de tipo interpersonal 
y la interacción entre los distintos actores. 
Los estudios realizados sobre el síndrome de 
burnout en docentes se centra en todos los 
niveles de estudio; sin embargo, son los do-
centes universitarios quienes en su mayoría 
reflejan la presión no solo de las demandas, 
sino también la que establece la globaliza-
ción y subsecuentemente la necesidad de 
adaptarse a nuevos entornos y retos que 
posteriormente se convierten en “manifes-
taciones de un desequilibrio del organismo” 
(Barbosa, Muñoz y Rueda, 2009).

Metodología

El tipo de investigación es descriptiva y com-
prende la conceptualización teórica, la des-
cripción, el análisis e interpretación de la natu-
raleza actual de la problemática planteada.

Se partió desde una investigación bi-
bliográfica y de una encuesta realizada a un 
grupo de docentes. En esta encuesta se apli-
ca un muestreo estadístico no probabilístico 
y de carácter intencional que se obtuvo de 
un diagnóstico que permitirá enfocarse en 
las conclusiones; dichas conclusiones se 
contrastan y verifican a través de la prue-
ba chi cuadrado en relación con los datos 
cualitativos. 

La muestra analizada es de 17 docen-
tes de la Carrera de Finanzas y Auditoria, 
que actualmente se encuentran con una de-
manda de trabajo importante, y en su com-
portamiento reflejan manifestaciones como 
mal humor, cansancio, dolores musculares y 
otros padecimientos. La encuesta se realizó 
de forma anónima, para conservar la traspa-
rencia de los datos obtenidos, esta contiene 
12 preguntas estructuradas que se obtuvie-
ron de un análisis minucioso de la bibliogra-
fía consultada, con el propósito de vincular 
la relación existente entre la demanda labo-
ral y la sintomatología característica del sín-
drome burnout.
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 La encuesta se aplicó a través de la 
plataforma Google Drive y evidenció la ad-
ministración adecuada del tiempo dentro 
y fuera de la universidad (horas de gestión, 
docencia e investigación), estilo de vida, 
rasgos de personalidad, niveles de estrés, 
relaciones interpersonales, nivel académi-
co y aspectos personales importantes tales 
como edad, género, estado civil actual o el 
número de hijos (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2010; Alaminos y Castejón, 2006). 

Resultados 

El análisis de los resultados parte de la corre-
lación simple de las preguntas planteadas al 
inicio de esta investigación, misma que, com-
binadas con datos relevantes como el sexo, la 

edad y el estado civil, nos permiten esclare-
cer las variables del problema indicado.

Las preguntas y su análisis son los 
siguientes:

¿Cuáles son los principales síntomas 
que afectan a los docentes de la carrera en 
relación con su falta de energía y a sus nive-
les de estrés? 

Los pesos porcentuales en relación 
con la sintomatología se encuentran ma-
yormente afectados por tensión muscular 
y dolor de cabeza con valores de 37,5% y 
31,25% correspondientemente. Esto, to-
mando en cuenta que los niveles de estrés 
se encuentran entre altos y medios con un 
50% y 37,50%, y correlacionado con la falta 
de energía con un 56,25% (Ver Tabla 1). 

Tabla 1. Relación entre el nivel de estrés y la sintomatología del docente de carrera

Relación entre nivel de estrés  
y la sintomatología

Alto Medio Bajo Total

Tensión muscular 31,25% 6,25% 0,00% 37,50%

Dolor de cabeza 12,50% 18,75% 0,00% 31,25%

Problemas digestivos 6,25% 12,50% 0,00% 18,75%

Ninguna de las anteriores 0,00% 0,00% 12,50% 12,50%

Total 50,00% 37,50% 12,50% 100,00%

Fuente: Resultados de encuestas

Figura 1. Relación de sintomatología y el nivel de estrés. Fuente: Resultados de encuestas
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Aplicando la prueba de chi cuadrado a 
las variables cualitativas, con un estadístico 
de prueba de 15,9 y una cantidad de grados 
de libertad de 6, se mide la probabilidad de 
0,01431 que determina la existencia afecta-
ción entre el nivel de estrés con la sintoma-
tología de los docentes. 

¿El clima organizacional se ve afecta-
do por los niveles de estrés?

El clima organizacional se puede me-
dir a través de la forma en la cual se interre-

lacionan los individuos en su espacio de tra-
bajo, en la muestra se señala que el vínculo 
únicamente es cordial y de respeto sin llegar 
a ser amigos con un 50%; es decir, no se ven 
involucrados mayormente, lo cual no les per-
mite apoyarse unos con otros en ámbitos la-
borales incluso personales, y pueden llegar 
a sobrecargarse en cuanto a sus emociones 
y esto derivar en otro tipo de afectaciones 
(ver tabla 2).

Tabla 2. Relación la falta de energía con el nivel de estrés

Relación de falta de energía con el nivel de estrés Porcentaje

Sí 56,25%

Alto 25,00%

Medio 25,00%

Bajo 6,25%

No 43,75%

Alto 25,00%

Medio 12,50%

Bajo 6,25%

Total 100,00%

Fuente: Resultados de encuestas

Figura 2. Relación de la falta de energía y el nivel del estrés. Fuente: Resultados de encuestas
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Aplicando la prueba de chi cuadrado a 
las variables cualitativas, con un estadístico 
de prueba de 0,42328, y una cantidad de 
grados de libertad de 2, se mide la probabili-
dad de 0,8092558. La prueba de chi cuadra-
do establece que no existe una relación en-
tre la falta de energía con el nivel de estrés 
de los docentes.

¿Qué género se ve mayormente afec-
tado con frecuentes cambios de humor y 
cuál es la tendencia en cuanto al humor?

De acuerdo a las respuestas, los do-
centes hombres se ven mayormente afec-
tados representando un 37,50%, con la ira 
(enojo e irritabilidad constantes); en relación 
con las mujeres un 6,25% tiene tendencia a 
la ira (enojo e irritabilidad constantes), y el 
25% no. (ver tabla 3).

Tabla 3. Relación con sus compañeros de trabajo

Género, cambio de humor  
y tendencia en cambio de humor

Sí No A veces Total

Hombre 37,50% 12,50% 18,75% 68,75%

Ira (enojo e irritabilidad constantes) 18,75% 0,00% 18,75% 37,50%

Depresión (tristeza prolongada y pesimismo) 18,75% 0,00% 0,00% 18,75%

Ninguna de las anteriores 0,00% 12,50% 0,00% 12,50%

Mujer 6,25% 25,00% 0,00% 31,25%

Depresión (tristeza prolongada y pesimismo) 6,25% 12,50% 0,00% 18,75%

Ninguna de las anteriores 0,00% 12,50% 0,00% 12,50%

Total 43,75% 37,50% 18,75% 100,00%

Fuente: Resultados de encuestas

Figura 3. Resultado de la relación con los compañeros. Fuente: Resultados de encuestas

¿Qué tipo de afectación existe a nivel 
de la vida familiar, personal y de pareja en re-
lación con el tiempo compartido y cómo lo 
califican?

En esta pregunta, se analiza la re-
lación con el entorno fuera de su lugar de 
trabajo y se obtiene un porcentaje del 50% 
entre la evaluación de regular y malo. A su 
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vez, se indica que el tiempo compartido 
tiene predominancia en 56,25% en “poco 

a penas compartimos una comida juntos” 
(ver tabla 4).

Tabla 4. La calidad del tiempo que pasa con familia y amigos, y sus efectos en sus relaciones

Afectación del tiempo que se brinda con 
la relación familiares y amigos

Excelente Bueno Regular Malo Total

Mucho, tengo tiempo para compartir con 
mi familia y amigos

12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 12,50%

Poco, a penas compartimos una comida 
juntos

18,75% 12,50% 18,75% 6,25% 56,25%

Nada, cuando llego mi familia y/o ami-
gos ya están descansando

0,00% 6,25% 6,25% 18,75% 31,25%

Total 31,25% 18,75% 25,00% 25,00% 100.00%

Fuente: Resultados de encuestas

Figura 4. Relación y el tiempo que comparte en familia y amigos. Fuente: Resultados de encuesta

Aplicando la prueba de chi cuadrado a 
las variables cualitativas, con un estadístico 
de prueba de 6,5439, y una cantidad de gra-
dos de libertad de 6, se mide la probabilidad 
de 0,350, determinando que no existe una 
relación entre la calidad y el tiempo dado a 
relaciones sociales.

¿Cuál es el índice de morbilidad?
En esta pregunta busca analizar la fre-

cuencia con la que se enferman en un perio-
do de tiempo alcanzando un valor de 37,5% 
entre una vez al mes y 3 veces al mes. (Ver 
Tabla 5)
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Tabla 5. ¿Relación del índice de morbilidad?

Frecuencia de enfermedades Porcentaje

Tres veces al mes 6,25%

Una vez al mes 31,25%

Cada dos meses 25,00%

Dos veces al año 25,00%

Una vez al año 12,50%

Total 100,00%

Elaboración: Los autores

Figura 5. Análisis de índice de morbilidad. Fuente: Resultados de encuestas

Para conocer la fragilidad individual a 
padecer el síndrome de burnout, se consultó 
sobre el tipo de estilo de vida de vida de los 
docentes.

Las respuestas indican que existe 
una preeminencia de sedentarismo con un 
56,25% como lo indica la tabla 6.

Tabla 6. Relación de los docentes, ¿Considera que el tiempo que pasa en familia y amigos es?

Tipos de estilos de vida Porcentaje

Sedentario 56,25%

Atlético 25,00%

Saludable 18,75%

Total 100,00%

Fuente: Resultados de encuestas
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Figura 6. Estilo de vida de los docentes. Fuente: Resultados de encuestas

¿Cómo consideran los docentes sus 
rasgos de personalidad?

Las respuestas exponen que existe un 
predominio del sentido de responsabilidad 
y, a la vez, un neuroticismo implícito por la 

presión que puede derivar del cumplimiento 
de las labores curriculares y extracurricula-
res alcanzando un porcentaje de 31,25% en 
cada uno de estos enunciados (ver tabla 7).

Tabla 7. Rasgos de personalidad de los Docentes 

Personalidad de los Docentes Porcentaje

Sedentario 56,25%

Atlético 25,00%

Saludable 18,75%

Total 100,00%

Fuente: Resultados de encuestas

Figura 7. Rasgos de personalidad. Fuente: Resultados de encuestas
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¿Cuántas horas dedica a docencia, 
gestión e investigación al cumplimiento de 
la normativa establecida?

El promedio de los datos obtenidos es 
de 46,31 horas combinadas entre las horas 

de docencia (calificar e impartir y preparar 
clases), actividades de gestión e investiga-
ción (ver tabla 8).

Tabla 8. Cuadro de indicadores generales de horas docencia, investigación y gestión de docentes

Variables

¿Cuántas horas de-
dica a dictar clases 

semanalmente? 
Únicamente “dictar 

clases”

¿Cuántas 
horas dedica 
a la prepara-

ción de clases 
semanalmente?

¿Cuántas 
horas dedi-
ca a gestión 

semanalmente?

¿Cuántas 
horas dedica a 
investigación 

semanalmente?

Total, 
Horas

Promedio 18,56 12,50 10,81 4,44 46,31

Máximo 23 20 14 12 69

Mínimo 12 12 8 0 32

Desviación 4,05 2,00 2,64 4,19

Varianza 16,40 4,00 6,96 17,60 

Fuente: Resultados de encuestas

Discusión

Esta investigación plantea como ob-
jetivo el estudio del síndrome de burnout en 
un grupo de docentes de la carrera de Con-
tabilidad y Auditoría con un total entre 12 y 
40 horas laborables a la semana, basándose 
principalmente en tres aspectos: docencia, 
investigación y gestión, mismos que son re-
queridos de acuerdo con lo que establece en 
el régimen académico vigente. 

 En relación con los resultados de la 
encuesta se señala lo siguiente: 

• El nivel de estrés bordea el 50%, de 
acuerdo con la sintomatología de tensión 
muscular y dolor de cabeza con un 69%.

• Correlacionado con la falta de energía 
con un 56,25%.

• El cambio de humor también sufre 
afectación con un 43,75% (37,50% en 
hombres).

• Se denotó que apenas el 31,25% con-
sidera que la calidad de tiempo que 
pasa con la familia y amigos es exce-
lente, el 50% se encuentra entre malo 
y regular.

• La morbilidad laboral indica que la 
ocurrencia de enfermedades se da en-
tre cada dos meses y dos veces al año 
con un 50%.

• El 56,25% de los encuestados indican 
ser sedentarios.

• El promedio de tiempo de contacto 
con el docente es de 18 horas y el total 
entre docencia, investigación y ges-
tión es de 46 horas semanales.

Luego de realizar el análisis corres-
pondiente de los resultados obtenidos de las 
encuestas, se expusieron las variables que 
afectan directamente al docente y que, a su 
vez, repercuten en los individuos y los rasgos 
fundamentales en cuanto a salud, estilo de 
vida y personalidad. Esto nos permitió co-
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nocer más a fondo la percepción personal 
sobre cuestiones puntuales de su adminis-
tración de tiempo y cómo lo dividen entre la 
vida laboral, personal y familiar.

Existen algunas herramientas para la 
recolección de los datos referentes al sín-
drome de burnout, todas se relacionan con 
las variables personales, organizacionales y 
ambientales que repercuten en forma direc-
ta en el cumplimiento de las funciones que 
llevan a cabo los trabajadores. Dentro de es-
tas herramientas se encuentran el Maslach 
Burnout Inventory (MBI), Cuestionario para la 
Evaluación del Síndrome de Quemarse por el 
Trabajo (CESQT), Oldenburg Burnout Inven-
tory (OLBI) y Copenhagen Burnout Inventory 
(CBI), mismas que fueron la base para la ela-
boración de las preguntas que se plantearon 
en la encuesta (Serpa, 2013).

Las preguntas de la encuesta se enfo-
caron en el análisis de las horas trabajadas 
dentro y fuera de la universidad en el cumpli-
miento de la normativa legal vigente, y si es 
a consecuencia de las horas trabajadas que 
se producen cierta cantidad de síntomas o 
dolencias que sumados a la individualidad de 
los docentes encuestados llegan a resultar 
en el padecimiento de este riesgo psicoso-
cial que se manifestaría en un detrimento o 
deterioro en su salud.

Conclusiones 

• En la investigación bibliográfica se es-
tablecen las razones fundamentales 
por las que el estudio del síndrome 
de burnout, se debe aplicar preferen-
temente a aquellas ocupaciones que 
tienen una dedicación de tiempo im-
portante al contacto con otras perso-
nas y esto implique una demanda de 
energía e interacción.

• La predisposición para que el síndro-
me de burnout aparezca es notorio 

dentro de nuestro medio social e ins-
titucional, por el nivel de exigencia en 
el desempeño dentro de las horas de 
gestión, docencia e investigación, in-
cluyendo la necesidad de calidad y es-
mero que estas actividades implican. 
Por ello, los docentes son propensos 
a un desgaste intelectual, que inciden 
en la deficiencia laboral y personal. 

• El síndrome de burnout se presenta 
como parte de un cambio sutil en el 
comportamiento de algunos de los 
encuestados, tomando en cuenta sus 
rasgos de personalidad y su estilo de 
vida. Esto se refleja en los datos sobre 
el tiempo dedicado a actividades de 
índole personal y a la administración 
del tiempo laboral, mismo que no se 
apega a las necesidades familiares y 
de pareja. 

• De los resultados de la investigación 
podemos concluir que, a mayor canti-
dad de horas totales de docencia, in-
vestigación y gestión de los docentes 
de la carrera, sus comportamientos 
manifiestan un cambio de tempera-
mento (ira), probablemente provocado 
por la falta de tiempo para compartir 
con sus familias y amigos.

• Se puede concluir que el síndrome de 
burnout se desencadena como con-
secuencia de la individualidad de los 
docentes, donde se destaca su estilo 
de vida, sus rasgos de personalidad y 
el manejo de sus relaciones interper-
sonales, al responder con una mayor 
exigencia a las demandas del entorno. 

• En el caso de la educación universita-
ria, existen lineamientos específicos 
sobre las actividades que deben cum-
plir y estos, a su vez, se encuentran 
normados legalmente dentro de la de-
dicación horaria de los docentes, mis-
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mas que pueden verse modificadas e 
incluso incrementadas con el objetivo 
de cumplir indicadores altos de cali-
dad para mantener el estatus existen-
te dentro de las IES.

• La prueba del chi cuadrado de datos 
cualitativos aplicada para la valida-
ción de la información obtenida en la 
relación de las variables del estrés 
con la sintomatología determinaron 
que existe una correspondencia di-
recta y concreta respecto al nivel de 
estrés presentado por los docentes 
encuestados.
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COMPROMISOS Y RETOS INSTITUCIONALES PARA LOGRAR 
UNA ESTRATEGIA DE DESARROLLO SOSTENIBLE E INCLUYENTE: 

EL CASO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INSTITUTIONAL COMMITMENTS AND CHALLENGES TO ACHIEVE  
A SUSTAINABLE AND INCLUSIVE DEVELOPMENT STRATEGY:  

THE CASE OF PEOPLE WITH DISABILITIES

Guadalupe Zimbrón Pérez1, Ruth Noemí Ojeda López2

Resumen 

El presente artículo analiza, desde una perspectiva teórica, la inclusión de personas con discapacidad (PCD) al mer-
cado laboral. Se presenta un panorama teórico y empírico de la inclusión laboral de PCD en Yucatán, analizando 
diferentes perspectivas de instrumentos internacionales, nacionales y estatales que han servido para cuantificar y 
clasificar la discapacidad.

La metodología se realizó a través de una revisión documental, consultando diferentes investigaciones, reportes 
estadísticos y el desarrollo de políticas públicas.

 De acuerdo con Amartya Sen (1990) y su teoría del desarrollo humano, se destaca la necesidad de la participación 
económicamente activa de las PCD en el mercado en un trabajo decente, como un camino a seguir hacia el de-
seado desarrollo sostenible y como objetivo clave en la agenda 2030.

Como resultado, se presenta una cronología de políticas públicas hacía la evolución del concepto de PCD, su inclu-
sión social y laboral, y las estrategias que se utilizan para incrementar la inclusión laboral de PCD, los avances que 
se tienen en el país y en la ciudad en este tema. 

Palabras clave

Inclusión, discapacidad, desarrollo humano, desarrollo sostenible.

Abstract

The article analyzes the inclusion of people with disabilities (PWD) to the labor market from a theoretical perspec-
tive. It presents a theoretical and empirical panorama of labor inclusion of PWD in Yucatán, analyzing different 
perspectives of international, national and local instruments used to quantify and classify disabilities.

The methodology was carried out through a documentary review, consulting different research works, statistical 
reports and the development of public policies.

According to Amartya Sen (1990) and his theory of human development, it is emphasized the need for economically 
active participation of the PWD in the market in decent work, as a way forward towards sustainable development 
and as a target in 2030 agenda.

As a result, a chronology of public policies is presented toward the evolution of the concept of PWD and its social 
and labor inclusion, and the actual strategies that are used to increase the labor inclusion of PWD, as the advances 
that are made in the country and the city in this topic.
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Inclusion, disability, human development, sustainable development.
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Introducción

Repercusiones de la falta de la inclu-
sión laboral de PCD

La Organización de Naciones Unidas, en su 
convención sobre los derechos de las per-
sonas con discapacidad (ONU, 2016), men-
ciona que el alcance de la pobreza y de las 
desigualdades en todas las esferas de de-
sarrollo que experimentan las personas con 
discapacidad se debe a menudo a deficien-
cias estructurales, sociales, políticas y cul-
turales de los entornos en que residen. Para 
la sociedad, el perjuicio por excluir a las per-
sonas con discapacidad del mercado laboral 
se traduce en el gasto de las prestaciones y 
las pensiones por discapacidad.

En referencia a este gasto, un estudio 
experimental de la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT, 2009), sobre 10 países 
en desarrollo, demostró que la exclusión de 
las personas con discapacidad del mercado 
de trabajo daba como resultado una pérdida 
estimada del 3% al 7% del producto interno 
bruto (PIB) de cada país. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL, 2016) también destaca que 
existen costos asociados a la exclusión de las 
PCD en la sociedad y en la parte productiva de 
la economía. Sin embargo, tales mediciones 
son complicadas de realizar ya que se requie-
re conocer el tipo de discapacidad y su afecta-
ción, temporalidad o permanencia, datos con 
los que usualmente no se cuentan. No solo a 
la exclusión es lo que enfrenta este sector de 
la población, sino también a la discriminación, 
según los datos de la Encuesta Nacional so-
bre Discriminación en México (ENADIS, 2017), 
entre quienes dijeron haber sufrido al menos 
una situación de discriminación en los últi-
mos cinco años, destacaron las personas con 
discapacidad, con un 28.9%.

Algunas formas en que se discrimina a 
las personas con discapacidad se da en la ne-

gación de oportunidades de trabajo o a través 
de maneras más sutiles como la segregación 
y aislamiento que resultan de la imposición 
de barreras físicas y sociales. Estas formas 
de discriminación se presentan tanto a nivel 
público como privado (ENADIS, 2010).

En el diagnóstico sobre la situación 
de las personas con discapacidad en el país, 
realizado por la SEDESOL (2016), se mencio-
na que usualmente las personas emplea-
doras tienen una percepción incorrecta en 
cuanto a las actividades que pueden reali-
zar las PCD; esto los lleva a considerar que 
su productividad no sería la misma que la 
de una persona sin discapacidad, e inhibe 
la demanda de PCD en el mercado laboral. 
Adicionalmente, se suma la insuficiencia de 
acciones afirmativas que favorezcan la ple-
na inclusión de las PCD en el mercado de tra-
bajo y la garantía efectiva de sus derechos 
laborales.

Vité (2012) menciona que en México el 
mercado de trabajo se encuentra dominado 
por actividades económicas terciarias e in-
formales, donde las protecciones sociales 
están ausentes o tienen una presencia débil, 
caracterizadas por su baja productividad y 
sus bajos salarios.

En Yucatán, la economía informal es 
uno de los principales obstáculos que en-
frenta, en el análisis complementario del 
mercado laboral del Centro de Estudios de 
las Finanzas Públicas (CEFP, 2018), la tasa de 
trabajadores informales era de 62,9% con-
tra un 37,1% de trabajadores formales. La si-
tuación anterior se refleja en la precariedad 
de una considerable proporción de las plazas 
laborales, mismas que no ofrecen prestación 
alguna a sus trabajadores. En general del  
1 035 359 personas que habitan en el Esta-
do, existen 76 459 personas que no reciben 
ingresos y 696 850 que no tienen acceso a 
instituciones de salud.

El director del CREE del DIF Yucatán, Ale-
jandro Ojeda Manzano, indicó que el 6,4% de la 
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población yucateca, alrededor de 140 000 per-
sonas tiene alguna discapacidad, de las cuales 
el 30% está en edad productiva, y de ellos solo 
el 10% consigue un trabajo formal (Ojeda, co-
municación personal, 7 de septiembre de 2018).

Entendiendo la complejidad de la situa-
ción de hoy en día, si una PCD consigue un 
trabajo en el Estado, existe mucha posibilidad 
de que el salario sea insuficiente para poder 
mantenerse o tener una vida independiente y, 
a su vez, este no genere las prestaciones que 
requeriría para adquirir una vivienda, tener 
servicio médico, por mencionar algunas.

En el estado de Yucatán se identifica-
ron 27 organizaciones (26 asociaciones civi-
les y 1 agencia gubernamental) que pueden 
ayudar y acompañar a las PCD en su proceso 
de inclusión social y laboral.

Algunas de las funciones de las 26 
asociaciones civiles en general son la aten-

ción médica, la rehabilitación, orientación 
psicológica, deportes, actividades recreati-
vas, artísticas; y solo 11 de esas 26 realizan 
capacitación laboral a las PCD.

Siendo diferentes las acciones entre 
la agencia gubernamental y las de la socie-
dad civil, el trabajo de ambos tipos de orga-
nismos es vital para seguir atendiendo a las 
PCD del Estado, fomentar la inclusión y la 
sensibilización respecto del tema.

Sin embargo, no se ha presentado 
apertura por parte del sector empresarial 
para la contratación de PCD, según la infor-
mación proporcionada por el CREE, Yucatán, 
el número de empresas participantes en 
programas de inclusión en el período 2013-
2018, ha disminuido de manera considera-
ble, como se puede apreciar en la figura 1.

Figura 1. Gráfica de la proporción entre empresas y PCD, en el periodo 2013-2018. 

Fuente: elaboración propia con datos del CREE, Yucatán (2018)
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Avances de las instituciones y sus instru-
mentos hacia la inclusión laboral de PCD

La asamblea general de las naciones unidas 
adoptó la convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad en 2006, y 
desde entonces hasta la actualidad, se ha 
convertido en el tratado más ratificado del 
mundo (Steiner, 2018).

De acuerdo con la OIT (2019) el tra-
bajo decente y sus cuatro pilares (creación 
de empleo, protección social, derechos en 
el trabajo y diálogo social) se convirtieron 
en elementos centrales de la nueva agenda 
2030. El objetivo 8 de dicha agenda insta a 
promover un crecimiento económico soste-
nido, inclusivo y sostenible, el pleno empleo 
productivo y el trabajo decente. Este último 
será un ámbito de actuación fundamental 
para la Organización Internacional del Traba-
jo y sus mandantes. 

México ha sido un actor activo en la 
definición de la nueva Agenda de Desarrollo 
post-2015. Participó en 2013 y 2014 en las 
consultas y negociaciones realizadas en el 
grupo de trabajo abierto de la Asamblea Ge-
neral sobre los objetivos de desarrollo soste-
nible. Este generó un informe final que con-
tiene la propuesta de ODS y que por acuerdo 
de la asamblea general de Naciones Unidas 
será la base principal para integrar la nueva 
Agenda de Desarrollo (Gobierno de México, 
2019).

De acuerdo con lo publicado recien-
temente por el gobierno estatal, Yucatán 
suscribió un acuerdo de colaboración con el 
PNUD para que el Plan Estatal de Desarrollo 
2018-2024 y la Ley de Planeación estén en 
concordancia con los objetivos de la Agenda 
2030. 

En la ciudad de Mérida, el 21 de febrero 
de 2019, con la participación de más de 100 
servidores públicos y sociedad civil de las 32 
entidades federativas del país, inició ese día 
en Yucatán la II sesión de capacitación so-

bre la instrumentación de la agenda 2030 a 
nivel subnacional. Su finalidad fue proveer a 
los estados herramientas para combatir la 
pobreza, la desigualdad y hacer frente a los 
efectos del cambio climático, que son obje-
tivos del desarrollo sostenible (Gobierno del 
Estado de Yucatán, 2019).

Beneficios económicos de fomentar la 
inclusión laboral de PCD en México

Jerónimo (2017) menciona que, en diversas 
legislaciones del país, entre ellas la fiscal, se 
ha tratado de incentivar a los patrones para 
fomentar la contratación de PCD, otorgándo-
les algunos estímulos que reducen su carga 
fiscal y, en otros casos, se fomenta entre la 
sociedad el aliciente de considerarse como 
una empresa socialmente responsable. 

El estímulo fiscal por contratación de 
personas con discapacidad es aplicable a 
patrones que contraten personas que padez-
can alguna de las siguientes discapacidades:

a. Motriz que para superarla requieran 
usar permanente prótesis, muletas o 
sillas de ruedas

b. Mental
c. Auditiva o de lenguaje, en un 80% o 

más de la capacidad normal
d. Tratándose de invidentes 

Y podrá aplicar, a su elección, alguno 
de los siguientes estímulos:

a. Deducir de sus ingresos acumulables 
un monto equivalente al 100% del im-
puesto sobre la renta (ISR) retenido al 
trabajador y enterado al Servicio de 
Administración Tributaria (artículo 186 
de la ley del ISR).

b. El patrón podrá optar por deducir de 
sus ingresos acumulables un monto 
equivalente al 25% del salario efec-
tivamente pagado a las PCD (artículo 
16, fracción X de la ley de Ingresos de 
la Federación 2018).
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En cualquier opción se deberá cumplir 
con la obligación de asegurar a dichos tra-
bajadores en el régimen obligatorio previsto 
en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social 
(LSS) y, además, obtener del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (IMSS) el certificado 
donde conste la discapacidad del trabajador.

La ley del Impuesto Sobre la Renta 
vigente prevé en su fracción XII del artículo 
34, que las personas morales podrán efec-
tuar una deducción del 100% de las aporta-
ciones que se realicen a instalaciones que 
impliquen adiciones o mejoras del activo fijo, 
siempre que dichas adaptaciones tengan 
como finalidad facilitar a las personas con 
discapacidad a que se refiere el artículo 186 
de la mencionada ley, el acceso y uso de las 
instalaciones del contribuyente.

Por otra parte, en algunos estados de 
la república mexicana existen estímulos en 
impuestos locales sobre nóminas por la con-
tratación de PCD o adultos mayores. Este 
es el caso de la ciudad de México que, en su 
código fiscal, en el artículo 157, fracción XIV, 
refiere que no se causará el impuesto sobre 
nóminas por las erogaciones que se reali-
cen por concepto de personas contratadas 
con discapacidad. Algunos otros estados 
que otorgan estímulos son Aguascalientes, 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Esta-
do de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Veracruz 
(Jerónimo, 2017).

Del análisis del panorama presentado, 
desde las diferentes perspectivas de instru-
mentos y organizaciones nacionales y es-
tatales, se puede concluir que coinciden en 
que las PCD sufren algún tipo de discrimina-
ción o exclusión. 

Por lo anterior, el objetivo del trabajo 
que se presenta es:

Describir el impacto de la inclusión la-
boral de PCD hacia un desarrollo sostenible 
y el panorama actual de la participación eco-
nómicamente activa de las PCD a través de 
su inclusión laboral.

Marco teórico y conceptual

Este trabajo está basado en la teoría del 
desarrollo humano. El interés en el concep-
to de desarrollo humano no es nuevo, está 
basado en el informe sobre Desarrollo Hu-
mano de 1994: Un programa para la Cum-
bre Mundial sobre Desarrollo Social (PNUD, 
1994). Las raíces del concepto de desarrollo 
humano pueden rastrearse hasta periodos 
anteriores de la historia humana y pueden 
hallarse en muchas culturas y religiones, 
por ejemplo: Aristóteles había mencionado 
“evidentemente, la riqueza no es el bien que 
buscamos, porque simplemente se trata de 
algo útil, un medio para obtener algo más”, 
un pensamiento similar se reflejó en los es-
critos de los primeros fundadores de la eco-
nomía cuantitativa (William Petty, Gregory 
King, Francois Quesnay, Antonie Lavosier y 
Joshep Lagrange).

La preocupación central del desarrollo 
pasó a ser la calidad de la vida de las perso-
nas, lo que eran capaces de hacer y lo que 
hacían efectivamente, la discriminación que 
enfrentaban, las luchas que libraban y las 
crecientes opciones de las que gozaban. Y 
esto se refería no solo a las opciones econó-
micas, sino a las opciones en todo terreno 
en que pudieran ampliar el control sobre sus 
vidas (PNUD,1994).

El paradigma de desarrollo humano, 
que apareció a finales de los años ochenta, 
representó un cambio radical por dos razo-
nes. En primer lugar, por que cuestionaba la 
premisa utilitaria que servía de fundamento 
a gran parte de la economía del desarrollo.

En segundo lugar, el concepto de de-
sarrollo humano también cuestiona el su-
puesto según el cual el medio para alcanzar 
el desarrollo es la acumulación del capital 
físico, es decir, la inversión en instalaciones 
industriales y bienes de equipo.

A partir de la obra innovadora de Amar-
tya Sen, el proceso de desarrollo se ve como 
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un proceso de ampliación de las capacida-
des de las personas y no como un aumento 
de la utilidad y del bienestar y satisfacción 
económicas. Se llega al concepto de capa-
cidades buscando una mejor perspectiva de 
las ventajas individuales que se expresaban 
en la teoría de la justicia de Rawls en torno a 
los bienes primarios (Urquijo, 2014).

El enfoque de desarrollo humano toma 
en cuenta la importancia del capital huma-
no, pero sin que ello suplante una visión de 
la vida humana como el objetivo final del 
ejercicio y no como un simple medio de pro-
ducción y de actividad económica (Sen y 
Anand,1994).

La Clasificación Internacional del Fun-
cionamiento de la Discapacidad y de la Sa-
lud (CIF, 2001, p.227) define la discapacidad 
como un “término genérico que incluye dé-
ficits, limitaciones en la actividad y restric-
ciones en la participación. Indica aspectos 
negativos de la interacción entre un indivi-
duo (con una ‘condición de salud’) y sus fac-
tores contextuales (factores ambientales y 
personales)”. 

La inserción/inclusión laboral, de 
acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Pre-
visión Social (STPS, 2015, p.38), es el térmi-
no utilizado habitualmente para referirse “al 
proceso de incorporación a la actividad eco-
nómica de los individuos”.

Mediante el programa de atención a 
personas con discapacidad del Sistema Na-
cional para el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF), se otorgan servicios dirigidos a la po-
blación que presenta algún tipo de discapa-
cidad y que se encuentra en condiciones de 
vulnerabilidad social, mediante acciones de 
prevención, rehabilitación e integración so-
cial. De acuerdo con Mejía (2014) en julio del 
1979, se inauguró el Centro de Rehabilitación 
y Educación Especial de Yucatán (CREE), con 
el apoyo del DIF.

Todos los CREE del país, cuentan con 
una agencia laboral para la inclusión de per-

sonas con discapacidad, cuyo objetivo es 
ampliar la cobertura de atención en capa-
citación y empleo, ya que las personas con 
discapacidad tienen el derecho a ganarse la 
vida mediante un trabajo libremente elegido 
o aceptado en un mercado y entorno laboral 
que sea abierto, inclusivo y accesible (Go-
bierno de la República, 2016).

Con la creación de estos centros de 
atención, podemos confirmar un avance ha-
cia el trato y capacitación de las PCD en el 
ámbito laboral a nivel nacional; sin embargo, 
se necesita que, tanto nuestras institucio-
nes gubernamentales como sociedad logren 
trabajar en conjunto para lograr una verda-
dera inclusión.

Para fines de este trabajo definiremos 
los términos de trabajo decente, participa-
ción económicamente activa, desarrollo 
sostenible, discapacidad e inclusión laboral 
de la siguiente manera:

El trabajo decente sintetiza las aspiracio-
nes de las personas durante su vida la-
boral, significa la oportunidad de acceder 
a un empleo productivo que genere un 
ingreso justo, la seguridad en el lugar de 
trabajo y la protección social para las fa-
milias, mejores perspectivas de desarrollo 
personal e integración social, libertad para 
que los individuos expresen sus opiniones, 
se organicen y participen en las decisio-
nes que afectan sus vidas y la igualdad de 
oportunidades y trato para todos, mujeres 
y hombres (OIT, 2019).

La participación económicamente activa 
(PEA) es la oferta de mano de obra en el 
mercado de trabajo y está constituida por 
el conjunto de personas, que, contando 
con la edad mínima establecida, ofrecen 
la mano de obra disponible para la pro-
ducción de bienes o servicios durante un 
periodo de referencia determinado. Por 
lo tanto, las personas son consideradas 
económicamente activas, si contribuyen 
o están disponibles para la producción 
de bienes y servicios. La PEA comprende 
a las personas, que durante el período de 
referencia estaban trabajando (ocupados) 
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o buscando activamente un trabajo (des-
empleados) (INEI, 2000, p. 2).

El desarrollo sostenible es un modelo de 
desarrollo que podemos mantener y apo-
yar, es la visión compartida, holística y a 
largo plazo que los países han acordado 
como el mejor camino para mejorar la vida 
de las personas en todo el mundo. El desa-
rrollo sostenible promueve la prosperidad y 
las oportunidades económicas, un mayor 
bienestar social y la protección del medio 
ambiente, para transformarnos en una so-
ciedad más justa y equitativa, que pueda 
prosperar en el presente, sin comprometer 
los recursos del futuro (ONU, 2017).

Metodología

El trabajo que se presenta se basa en una re-
visión documental, la cual consiste en un aná-
lisis de la información escrita sobre un deter-
minado tema, con el propósito de establecer 
relaciones, diferencias, etapas, posturas o es-
tado actual del conocimiento respecto al tema 
objeto de estudio (Bernal, 2010).

Con esta herramienta metodológica 
se presenta la perspectiva actual de la par-
ticipación económicamente activa de las 
PCD, a través de su inclusión laboral. Se con-
sultan diferentes documentos de investiga-
ción, reportes estadísticos y el desarrollo de 
políticas públicas entre otros, para poder es-
tablecer un Estado actual sobre este tema. 
Qué se está haciendo al respecto y qué es lo 
que hace falta para lograr una inclusión so-
cial y laboral de las PCD, que a su vez derive 
en una mayor participación económicamen-
te activa de este sector de la población.

Análisis de resultados

La discapacidad ha sido estudiada desde 
diferentes ciencias (pedagógicas, psicoló-
gicas, médicas, sociológicas, entre otras) y 
esta ha tenido, en mayor o menor medida, 
una orientación hacia una búsqueda del me-

joramiento de las personas que la padecen, 
a través de la eliminación de las barreras físi-
cas y sociales que limitan su incorporación a 
la sociedad, o que inciden sobre sus capaci-
dades afectadas para aumentar sus poten-
cialidades y desarrollo (Lores, 2012).

Para Lores (2012), algunas teorías han 
tratado de explicar la discapacidad (el fun-
cionalismo, el estructural-funcionalismo, el 
interaccionismo simbólico) presentando en 
la mayoría de los casos aciertos y contradic-
ciones que impiden evaluar la discapacidad 
de forma holística. Por tanto, no existe una 
revisión al medio sociocultural y las deficien-
cias que este puede presentar en el trabajo 
con los discapacitados. Los modos en que 
estos se adaptan a su entorno, remiten a la 
visión trágica de este fenómeno, en tanto, 
los actores sociales elaboran sus propias 
salidas simbólicas a la minusvalía.

Lores (2012) afirma que estas orien-
taciones teóricas hacia la discapacidad, no 
han tenido una explicación totalmente cohe-
rente para entender otros fenómenos que se 
dan en la incorporación social de los disca-
pacitados y en la atención que se les brinda 
antes y después de esta, aun cuando la so-
ciedad elabore estrategias de participación, 
confeccione nuevas alternativas para el tra-
bajo, la cultura, el deporte, la educación o la 
salud, sea en el cambio de la discapacidad, o 
sea en el proceso de relaciones sociales de 
esta, se producen circunstancias de sobre-
protección, abandono familiar y pocas acti-
vidades comunitarias en la socialización del 
discapacitado.

En algunos países como Argentina, Bo-
livia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
España, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, 
Portugal, Uruguay y Venezuela cuentan con 
cuotas de reserva de empleo público para 
personas con discapacidad, que van del 2% 
al 7% de la plantilla, y en muchos de estos 
casos la cuota se extiende también al sector 
privado (Inclúyeme, 2017).
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La OIT (2007) concluye, tras examinar 
la experiencia de aplicación de estos siste-
mas en diversos países, que el sistema de 
cuotas acompañado de tasas parece ser el 
que más fomenta el empleo de personas con 
discapacidad.

Por su parte Ducón y Celi (2015) seña-
lan que la inclusión laboral de las personas 
con discapacidad favorece la productividad 
en especial a la generación de valor, el valor 
que se genera, no es únicamente de tipo fi-
nanciero, también se propicia la creación de 
valor económico y social.

En lo relacionado al tema de actividad 
económica en el país, el INEGI (2016) reportó 
que, de cada 10 personas con discapacidad, 
solamente 4 participan en actividades eco-
nómicas. Ello contrasta con lo observado 
entre la población sin discapacidad ni limi-
tación, en la cual participan en el mercado 
laboral cerca de 7 de cada 10. 

La tasa de participación económica 
del Estado es de apenas 35,4% para las per-
sonas con discapacidad y de 68,0% para las 
personas sin ningún tipo de discapacidad ni 
limitación (INEGI, 2016).

Para darnos una idea de la contribu-
ción de este sector de la población (PCD) al 
PIB del país, se utilizaron datos estadísticos 
del INEGI (2016), dándonos un aproximado 
de 0,0032% de contribución al PIB. Este hito 
confirma su baja aportación económica de-
bido a la falta de inclusión de las personas 
con discapacidad al sector laboral, y nos 
hace reflexionar sobre la necesidad de em-
pezar a aprovechar este recurso humano en 
el sector empresarial.

Reflexiones finales

Un problema que enfrenta nuestra sociedad 
es la inclusión desde diferentes perspecti-
vas, en el caso de personas con discapaci-
dad (PCD), además de la estigmatización de 
la que pueden ser objeto, no pueden ejercer 

completamente sus derechos sociales de-
bido a su poca participación en el mercado 
laboral, por la falta de acciones en favor de 
la inclusión, a causa (entre otras cosas) de 
las percepciones equivocadas sobre las ap-
titudes y capacidades de este sector de la 
población.

Para alcanzar un desarrollo humano 
sostenible de las PCD, se requiere de políti-
cas que promuevan mayores oportunidades 
para que las personas puedan acceder a em-
pleos de calidad y que satisfagan sus expec-
tativas de desarrollo.

No se puede negar el avance que se 
ha tenido sobre la integración, tanto social 
como laboral de este grupo de personas, em-
pezando por la transformación que ha tenido 
el tenido el término de discapacidad. El re-
conocimiento de las personas con discapa-
cidad y sus derechos, a lo largo del tiempo, 
como se muestra a detalle en la cronología 
expuesta anteriormente y los instrumentos 
fiscales que se han propuesto para favorecer 
la inclusión laboral de PCD en la sociedad. 
Sin embargo, no es suficiente, ya que aún 
no es común en esta ciudad encontrarnos a 
PCD laborando a simple vista o asistiendo a 
los mismos lugares que los personas que no 
tenemos discapacidad.

No se puede asegurar que con las po-
líticas públicas emitidas hasta el momen-
to, referentes al tema de inclusión de PCD, 
disminuirán los estigmas y prejuicios hacia 
este grupo, pero al menos, su porcentaje de 
participación económica incrementaría y de 
manera consecuente su bienestar, calidad 
de vida e integración social.

Fomentar la inclusión laboral de PCD 
en las empresas del Estado, traerá consigo 
otro tipo de desarrollo empresarial, no solo 
en lo económico, sino también en su recurso 
más importante, su capital humano.

Dada la importancia de las empresas 
en la sociedad, es importante que estás con-
tribuyan a concientizar y dar a conocer los 
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ODS, y enfatizar en el valor de trabajar todos 
juntos en estos centros de trabajo, para que 
de manera gradual y social se vayan cum-
pliendo los objetivos de la agenda 2030.

Hay que romper la creencia de que las 
PCD son un grupo que dependen de asisten-
cialismo, se debe de poner verdadero interés 
en su participación activa en la sociedad 
como cualquier otra persona, como ciudada-
nos, trabajadores o consumidores, para que 
se obtenga una verdadera inclusión.

Cada quién, desde sus actividades 
diarias, puede ser un agente de cambio, al 
final del día, la discapacidad no es tema de 
unos cuántos, ni tampoco una realidad leja-
na. La tendencia humana es de formar parte 
de las estadísticas, por tal motivo es nece-
sario actuar en conjunto de la sociedad y de 
los órganos gubernamentales, para dismi-
nuir la brecha que rezaga a este sector de la 
población.
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LA INNOVACIÓN AFECTA LA ESTRUCTURA  
DE LAS ORGANIZACIONES 

THE INNOVATION AFFECTS THE STRUCTURE OF ORGANIZATIONS

Javier Benalcázar 1

Resumen 

La innovación está fuertemente identificada con el cambio y la creatividad para hacer cosas nuevas, ocasionando 
transformar y afectar cualquier tipo de industrias o empresas. Por esto es fundamental que las organizaciones me-
joren su modelo de negocios aplicando la innovación como parte de sus estrategias, no solo para crear o mejorar 
un producto, sino también para cambiar la estructura de la organización y así aumentar sus posibilidades de éxito. 
El presente trabajo recopila importante literatura sobre los tipos de innovación, proceso de cambio (Modelo de 
Lewin). Este modelo permite entender la necesidad de enfrentar los cambios y, lo importante, de transformarse 
para evitar perder posicionamiento en el mercado. Finalmente, se realizó un análisis exploratorio a la empresa 
ecuatoriana Válvulas del Pacifico Pacifvalvs S. A. la cual está inmersa en la industria petrolera. Se analizó los cambios 
que ha sufrido esta empresa desde que empezó sus operaciones hace 9 años y cuáles han sido sus innovaciones 
para seguir siendo productiva y rentable. 

Palabras claves

Innovación, incremental, radical, cambio

Abstract

Innovation is strongly identified with “changes” and “creativity” to do new things, causing to transform and affect 
any type of industries and/ or companies, therefore it is essential that organizations improve their business model 
by applying innovation as part of their strategies, not only to create or improve a product but also to change their 
structure, and thus increase their change of success. 

The work collected important literature on the types of innovation, change process (Lewin Model), Follow-up model 
to be able to understand the need to face changes and the importance of transforming and avoid to losing positions 
in the market. 

Finally, the Ecuadorian company Válvulas del Pacifico Pacifvalvs S.A was analyzed to which it is immersed in the oil 
industry to observe the changes it has undergone since it started its operations 9 years ago and which were its in-
novations to continue being productive and profitable.

Keyword

Innovation; innovation; radical, changing
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1. Introducción 

Actualmente vivimos en un mundo donde 
los cambios son más continuos que nunca 
antes, por lo que las compañías siempre 
deben buscar estrategias que les permita 
continuar expandiéndose y creciendo. Las 
estrategias y decisiones que se materializan 
dentro de las empresas en el pasado que ge-
neraron rentabilidad, no garantizan que ten-
gan el mismo efecto en el presente y futuro 
de las organizaciones.

Ser innovador es una herramienta im-
portante que mantiene a las personas y las 
empresas por delante de los competidores. 
La innovación, a través del tiempo, ha crea-
do riqueza y crecimiento económico. Shum-
peter (1911) señaló que la innovación abarca 
crear nuevos productos o procesos de pro-
ducción o mejorarlos, lo que puede generar 
un cambio en los costos de estructura de 
una industria.

La innovación no es solo crear un nue-
vo producto o servicio, es también crear un 
proceso que genere algo nuevo, y que, ade-
más, genere valor para él (Wickham, 2006, p. 
7). Adicionalmente, Carrol (2009) indica que 
la palabra innovación proviene del latín root 
innovatus que significa renovar. Para ser in-
novadores, es necesario romper la rutina de 
los procedimientos anteriores. 

Las empresas invierten en investiga-
ción y desarrollo (I+D), activos, adquisición 
de nueva tecnología y contratación de per-
sonas especializadas. No obstante, estas in-
versiones no garantizan un futuro cierto de 
ingresos, rentabilidad y sobrevivencia para 
las organizaciones (Amit y Zott, 2010).

Los nuevos productos provienen de 
empresas que se renuevan y de los nuevos 
competidores en el mercado. Mintzberg 
in Burn (2001, p. 49) argumenta que no es 
seguro que el cliente acepte comprar un 
producto simplemente porque es nuevo. El 
éxito se encontrará en hacer las cosas de 

manera completamente diferente. Además, 
señala que “las innovaciones deben romper 
el molde de cómo se hacen las cosas”. Es de-
cir, las organizaciones deben buscar nuevas 
formas, mecanismos y procesos de produ-
cir y ofrecer sus productos (innovación), si 
desean satisfacer las necesidades de sus 
clientes. 

Actualmente los clientes son más 
exigentes en términos de personalización, 
calidad, novedad y precio. Todos estamos 
comprometidos con cambios drásticos o pe-
queños, porque en la vida no hay crecimiento 
sin cambio. Si las personas siguen haciendo 
lo mismo en un mercado competitivo como 
en la actualidad, abren las puertas a nuevos 
competidores, ponen en riesgo su posición 
en el mercado, ocasionan disminución de 
ventas y rentabilidad colocando a las organi-
zaciones en un alto riesgo de supervivencia. 

2. Innovación

El padre de la innovación es Joseph Schum-
peter (Sydie y Adams, 2001), quien se centra 
más en el desarrollo económico y describió 
la innovación en cinco tipos en Shumpeter 
(1934, p. 34):

• Implementación de algo nuevo o 
mejorado.

• Introducción de un nuevo proceso.
• Creación de un nuevo mercado.
• Identificación de nuevas fuentes de 

suministro de materias primas.
• Creación de nuevas estructuras den-

tro de la organización.

Por otra parte, Sundbo (1998, p. 21) 
señala que la innovación no necesariamen-
te tiene que centrarse solo en el desarrollo 
económico, sino que también puede tener 
diferentes caracteres como tecnológico 
(objetos), comportamiento (estructura de la 
nueva empresa), movimientos físicos (nuevo 
transporte) o intelectual (consultoría).
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Por otro lado, Drucker (1985, p. 17) de-
fine la innovación como “las herramientas 
específicas de los empresarios, los medios 
por los cuales explotan el cambio como una 
oportunidad para un negocio o un servicio 
diferente”. En otras palabras, Drucker ve el 
cambio (innovación) como una oportunidad 
para crear un negocio y así generar riqueza. 
Hoy en día, el cambio es inevitable; así como, 
el ambiente empresarial es dinámico, la gen-
te cambia y cada vez es más exigente a la 
hora de cubrir sus necesidades. 

La innovación es importante para lo-
grar una ventaja competitiva en un entorno 
cambiante. (Dobson, et.al 2004). EasyJet 
Aerolínea logró un gran éxito cuando la des-
regulación (política) del gobierno quien per-
mitió a las aerolíneas de bajo costo operar 
realizando servicios aéreos “sin lujos”. Los 
pasajeros pudieron utilizar la aerolínea sin 
tener que pagar por la comida o bebidas lo 
que redujo los costos aéreos, además al per-
mitir a los pasajeros hacer reservas en Inter-
net sin necesidad de imprimir los boletos lo-
gro reducir costos de servicios y presentarse 
como una empresa con responsabilidad am-
biental (Palmer y Hartley 2006). 

2.1. Tipos de innovación

Hay dos tipos de cambios, incrementales 
y radicales. Para entenderlos es necesario 
distinguirlos unos de otros. James March 
(1991, en Leifer et al, 2000, p.4) afirma que 
el cambio incremental es el uso de la tec-
nología existente, para obtener mejoras de 
costos, incrementar beneficios o caracterís-
ticas de los productos, y mejorar procesos 
o servicios existentes. Price (2009, p. 13) 
indica que los cambios incrementales están 
en una escala menor. Las personas están 

capacitadas y están apoyadas para contri-
buir al proceso de cambio. El personal está 
consciente del porqué de los cambios y por-
que existen nuevos objetivos. Trabajan para 
implementar el proceso hasta que se logren 
las nuevas metas. El cambio incremental no 
implica la previsibilidad suficiente para es-
tar absolutamente seguro de la magnitud, 
la frecuencia y la duración de los cambios. 
El cambio incremental se origina con peque-
ñas modificaciones en productos o procesos 
que mejoran la funcionalidad y beneficios del 
producto o del servicio. Este tipo de cambio 
constituye la base de la mejora continua y 
del progreso.

Por otra parte, el cambio radical es la 
explotación de la tecnología para crear nue-
vos productos, procesos o servicios que re-
volucionan un mercado o industria. Además, 
Gutiérrez, Torres, Jacob, (2001) señalan que 
el cambio radical se da cuando existe un 
rompimiento total de lo establecido en un 
producto o proceso, creando incluso nuevos 
mercados. El cambio radical se implementa 
ya sea por una crisis o por una oportunidad. 

Una crisis con cierto nivel de magnitud 
puede afectar el desempeño de una organi-
zación. Por otro lado, la organización puede 
ser consciente de que existe una oportu-
nidad potencial en el mercado, por lo que 
actúa rápidamente para obtener beneficio 
antes que sus competidores lo hagan (Pri-
ce, 2009). El cambio radical se implementa 
cuando es necesario para interrumpir las 
formas habituales de hacer las cosas. En 
este tipo de cambio, el tiempo es vital y las 
empresas deben actuar con rapidez. La inno-
vación radical ofrece mejoras significativas 
en el rendimiento y el costo; además, ofre-
cen nuevas formas de hacer negocios. 
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Tipos de innovación incremental y radica

Fuente: Marín-García, J.; Pardo, M; Bonavia, T. (2008); Price, D., 2009, p. 13; James March, 1991, en Leifer et al, 2000 
Autor: Por el autor 

Por ejemplo, Kodak, que ha dominado 
el mercado de la fotografía de consumo du-
rante más de un siglo, se encontró en un gran 
problema a principios de este milenio, cuan-
do se eliminó la película en favor de la ima-
gen digital. La empresa, basada en la mejora 
incremental de la tecnología anterior, tuvo 
que enfrentar a empresas nuevas que traje-
ron consigo la nueva generación de toma de 
fotografías (Innovación radical). Algunas em-
presas se muestran reacias a ser radicales e 
invertir en proyectos largos con un alto nivel 
de riesgo. Siempre están bajo presión para 
maximizar el proyecto financiero a corto pla-
zo, y luego, prefieren desarrollar mejoras in-
crementales de los productos y tecnologías 
existentes (Leifer et. al, 2000, p. 3)

La empresa Kodak invirtió en cambios in-
crementales, lo que mantuvo a la organización 
dominando el mercado fotográfico durante 
muchos años. Pero cuando los nuevos partici-
pantes ingresaron a la industria fotografía con 
algo completamente innovador, usando la tec-
nología digital y recursos, pusieron en peligro 
a la multinacional. Esta no estaba preparada 
para competir contra ellos ni contra una inno-
vación tan radical. Es así como la empresa que 
dominó el mercado fotográfico y que siempre 
se centró en el conocimiento, recursos exis-

tentes, y en los desarrollos incrementales, 
fue fácilmente derrotada. No solo Kodak sino 
todas las grandes organizaciones están siem-
pre bajo la responsabilidad y presión de adap-
tarse inmediatamente a la nueva tecnología, 
cambiar su modelo de negocios, su estructura 
organizacional, asignación de recursos e inclu-
sive su cultura corporativa con el objetivo de 
poder sobrevivir y generar riqueza (Yin, Ansari, 
y Akhtar, 2017).

De acuerdo con el siguiente gráfico, se 
representa la evolución de las cámaras con 
el propósito de brindar al lector una mejor 
comprensión del cambio radical e incremen-
tal, determinando las diferencias en el desa-
rrollo de algunas mejoras del conocimiento 
y los recursos existentes, y el poder de ser 
completamente radicales, con nuevos cono-
cimientos y recursos.

Es importante señalar que las empre-
sas, según el tipo de innovación, que enfrenten 
deberán utilizar el mejor enfoque para gestio-
nar el cambio. Dunphy y Stace (1993, en Burne, 
2009, p. 349), argumentaron que existen dife-
rentes enfoques, en diversas circunstancias, 
para gestionar el cambio. Los gerentes y con-
sultores deben saber qué modelo de cambio 
es el más apropiado de acuerdo con la situa-
ción o a la contingencia que se enfrenten. 
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Imagen 1. Innovación Incremental y radical

Fuente: Gutiérrez, E; Torres, X; Jacob, M (2001), Price, D., (2009).

2.2. Proceso de cambio

Todo cambia a nuestro alrededor y es común 
que nos resistamos a estos cambios, porque 
siempre estamos buscando estabilidad y 
consistencia, pero debemos tener concien-
cia que, en nuestro entorno, las reglas de 
juego en la industria seguirán cambiando y 

debemos estar preparados para enfrentar-
las. (Stieglitz, 2006, p.3).

De acuerdo con el modelo del psicólogo 
Kurt Lewin (en Bush C. y Blake I., 2009, p.9), el 
proceso de cambio involucra tres etapas di-
ferentes que son necesarias para un cambio 
efectivo dentro de una organización (ver:

Modelo Lewin. Cambios en la organización

Fuente: Kurt Lewin en Blake, Bush (2009), Hussain, Akram, Lei, Akram, Haider Hussain, S and Ali, M (2016).
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En resumen, la figura indica que las 
tres etapas son:

• Descongelación. Esta etapa es con-
siderada la fase más difícil en el pro-
ceso de cambio, pues implica el movi-
miento de comprender que el cambio 
es necesario. Para ello, las organiza-
ciones deben capacitar a todos los co-
laboradores para que estén conscien-
tes, motivados y listos para el cambio.

• Avance. Es la etapa de transición y es 
en donde se toma las acciones que ge-
neran los cambios que sean necesa-
rios para alcázar competitividad. Estas 
acciones pueden ocasionar un cambio 
estructural en las organizaciones, 
nuevos comportamientos, actitudes y 
creencias que en conjunto sirven para 
alcanzar la nueva posición deseada. 

Aquí las personas están aprendiendo y 
desarrollando sus propias soluciones 
para ayudar en el proceso de cambio.

• Recongelación. En esta etapa es 
en donde las personas se aseguran 
de que el cambio se convierta en per-
manente. Los procedimientos que se 
solían hacer forman parte del pasado. 
En el presente es necesario seguir las 
nuevas formas de trabajar en la orga-
nización para lograr el objetivo desea-
do. (Blake y Bush, 2009).

El proceso de cambio se origina debi-
do a la innovación que viene acompañada 
de cuatro factores que impulsan el cambio 
en el mercado. Para poder entender estos 
factores es importante analizar el modelo 
de seguimiento realizado por Sheth y Ram, 
(1987) y que se observa a continuación. 

Modelo de seguimiento o fuerzas que impulsan la necesidad de innovar de Sheth y Ram (1987)  
Modelo de Sheth y Ram en Mitchel, R y Goffin, K (2005, p3). Autor: Sheth y Ram (1987).
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• Avances tecnológicos: Las empre-
sas necesitan invertir en tecnología 
para poder transformar potencialmen-
te sus mercados. No pueden desarro-
llarse usando solo recursos internos. 
Es esencial hacer un seguimiento del 
progreso de una variedad de tecno-
logías, debido a su importancia e in-
fluencia en los mercados.

• Cambio de clientes y necesidades: 
Hoy en día, el nuevo escenario de los 
negocios ha formado un consumidor 
que demanda mayor calidad y precios 
más asequibles (HCL, 2009). Por lo 
tanto, es esencial que las empresas 
entiendan lo que sus consumidores 
quieren y necesitan para que no se los 
lleve la competencia. 

• Intensificación de la competencia: 
Actualmente, la competencia en el 
mercado obliga a las empresas a en-
contrar fuentes que les permitan ser 
innovadores, reducir costos y mejorar 
la calidad. 

Por ejemplo, Guinness tenía una posi-
ción excelente en el mercado de acciones de 
Inglaterra. Con la eliminación de las barreras 
al comercio internacional (globalización) mu-
chas cervezas nuevas habían llegado a este 
mercado. Para sobrevivir en su nuevo entor-
no, la estrategia de Guinness fue invertir en 
investigación y desarrollo (I+D). Esta empre-
sa trabajó primero para mejorar sus pruebas 
de calidad, debían asegurarse en vender la 
mejor versión de su cerveza y cumplir con 
las exigencias del mercado. Además, busca-
ba crear un envase completamente nuevo 
que le permitiría mantener a sus clientes e 
incluso aumentar nuevos compradores. 

Es así que se crea el innovador “In can 
system”. Este sistema consiste en colocar 
dentro de la lata de cerveza una bolita blan-
ca que hace liberar el gas cuando se la abre y 

crear la espuma que tanto gusta a los consu-
midores y que se asemeja a la espuma que se 
forma cuando se sirve la cerveza directamen-
te de un barril. Esta innovación tuvo un gran 
éxito ya que Guinness pudo extender el ciclo 
de vida de su producto, obtener alta rentabili-
dad, y llevar la tradicional espuma del barril a 
la lata. Guinness, protegió su invento median-
te el uso de patentes (Trott, 2002).

• Cambio de entorno empresarial: 
El entorno empresarial cambia todo 
el tiempo. El ambiente de trabajo de 
hoy no es el mismo de la experiencia 
de nuestros padres y no será el mismo 
para nuestras generaciones futuras. 
Es necesario ser receptivo al cambio 
según el entorno. Las empresas, al 
igual que en el pasado, enfrentan re-
voluciones en su entorno; primero fue 
la Revolución Industrial y hoy en día su 
nuevo reto es ser parte de la revolu-
ción del internet, las computadoras y 
la comunicación. 

Citando a Krippendorff (2008, p. 2) in-
dica que a lo largo de la historia, la civilización 
con un alto nivel de innovación ha dominado 
a sus rivales menos creativos. Las socieda-
des que adoptan nuevas innovaciones siem-
pre obtienen poder sobre sus vecinos y tie-
nen un mejor desarrollo en la agricultura, la 
metalurgia, la política y en la economía. La 
vida y la muerte, ganar y perder, el dominio y 
la sumisión se relacionan con la innovación 
mientras la humanidad se haya preocupado 
por tales cosas. La innovación es un factor 
esencial de supervivencia, no una opción. 

Todos estos factores a continuación 
influyen en las organizaciones sobre la nece-
sidad de innovar.

La innovación lleva a cabo nuevas 
ideas y valores. La innovación nos permite 
tener ventajas competitivas y enfrentar las 
nuevas reglas en el mundo empresarial con 
éxito. La innovación aporta al entorno em-
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presarial nuevas formas de sobrevivir en el 
mercado (Rushkoff, 2005, pp. 1-20).

3. Caso de estudio. Válvulas del Pacifico 
Pacifvals S.A. 

Válvulas del Pacifico Pacifvals S. A. es una 
empresa ecuatoriana que se formó en el año 
2010 contado con infraestructura, equipos 
y personal calificado que le permitió desa-
rrollarse en el campo de la industria petro-
lera, especializándose en la fabricación de 
cabezales para pozo (Wellhead), árboles de 
navidad. Sus productos han sido venidos a 
Petroamazonas EP, GE, Schlumberger, entre 
otras. En la actualidad, la empresa cuenta 

con cinco certificaciones internacionales, 
una de ellas es el API6a que es otorgado por 
el Instituto de Petróleo americano, que le 
han permitido incrementar sus productos y 
servicios. Además, cuenta con el certificado 
ISO 14001 referente al sistema de gestión 
ambiental ya que una de sus políticas es fo-
mentar en las operaciones la prevención de 
la contaminación y la protección ambiental. 

Esta investigación determinó el cambio 
que ha tenido la empresa en estos 9 años de 
funcionamiento. El análisis está dividido en las 
variables que utilizó la compañía para poder 
llegar a resultados que le permitan seguir ven-
diendo y consolidarse en la industria petrolera, 
de acuerdo con la siguiente cronología.

Válvulas del Pacifico Pacifvals S. A. y su innovación

Variable Estrategias Mecanismos Observaciones Resultados

Formaliza-
ción de los 
nuevos ob-
jetivos de 
la empresa

Obtener certifica-
ciones internacio-
nales (La organi-
zación empieza 
con certificacio-
nes desde el año 
2011)

Cada departamento 
se empodera para 
estructurar procesos 
y cumplir con las exi-
gencias que conlleva 
una certificación

Se conforma un equi-
po para auditar cada 
proceso, conformado 
por una persona de 
los diferentes depar-
tamentos: Ingeniería, 
Diseño y Desarrollo, 
Recursos Humanos Y 
SGI (Sistema Integra-
do de Gestión)

La empresa re-
conoce que para 
poder subsistir 
necesita imple-
mentar procedi-
mientos y adquirir 
certificados 
internacionales.

2011: API Q1 (Sistema de 
Gestión para la fabricación de 
Equipo Petrolero, Petroquími-
ca y Gas)

ISO 9001:2008 (Sistema de 
Gestión de calidad)

2012: API 6A Licencia No. 6a-
1356 (Licencia para Fabrica-
ción de Cabezales de Pozo, 
Árboles de Navidad y Válvulas)

OSHAS 18001: 2007 (Sistema 
de Seguridad y Salud Laboral)

ISO 14001:2008 (Sistema de 
Gestión Ambiental)

Establecer 
programas 
de capa-
citación 
continua

Capacitar a los 
empleados

La persona encar-
gada del Sistema 
Integrado de Gestión 
es la persona en 
guiar e instruir al 
personal de Válvulas 
del Pacifico

Se envía a capa-
citación externa 
a dos empleados 
de Válvulas del 
Pacifico Pacifvals 
S.A para fortale-
cer el sistema de 
calidad

La organización identifica 
cuellos de botella en la toma 
de decisiones y procesos 
operativos
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Variable Estrategias Mecanismos Observaciones Resultados

Mantener 
el compro-
miso de la 
dirección

Fortalecer la 
cultura, visión 
y misión de la 
compañía

Dar apoyo al siste-
ma de gestión de 
calidad (reuniones 
continuas)

Se realiza trabajos 
en grupos para 
que cada de-
partamento se 
familiarice con el 
rol de cada área 
para alcanzar los 
objetivos

La gerencia acepta subgeren-
cias emitidas por los emplea-
dos para avanzar en la mejora 
continua

Fomentar 
y aplicar 
innovación

Analizar las 
necesidades de 
los clientes, de 
los empleados 
y del mercado 
de la industria 
petrolera

Estudio de costo 
y beneficio de las 
nuevas implementa-
ciones en tres ejes 
fundamentales de la 
empresa los cuales 
son:

Mejoramiento de los 
productos (Innova-
ción Incremental),
Creación de nuevos 
productos y servi-
cios, e
Implementación y 
mejora de nuevos 
procedimientos que 
faciliten la toma de 
decisiones

Se identifica la 
necesidad de 
mejorar los pro-
ductos, ampliar el 
portafolio, mejorar 
la planificación 
de recursos y 
reestructurar 
la organización 
para la toma 
de decisiones y 
responsabilidades

2014: Los departamentos de 
Ventas, Producción. Compras 
y Financiero pasan de utilizar 
Excel al sistema SAP Bussi-
ness One (Sistema de planifi-
cación de recursos ERP)

2016: Nueva restructuración, 
se reafirma la Gerencia Gene-
ral y se crea 2 coordinaciones: 
Financiera y Operaciones con 
el objetivo de cambiar de una 
organización vertical a una 
horizontal.

2017: La compañía inicia el re-
gistro de 4 patentes en el Ins-
tituto Ecuatoriano de Propie-
dad Intelectual (IEPI) referente 
a sus nuevos productos

2016: La empresa ofrece ser-
vicio de reparación y reacondi-
cionamiento de pozos

2018: Packers y flow control.

La empresa para tener rentabilidad 
cambio y fue creativa. Primero se aseguró 
de que los empleados conozcan sobre las di-
ferentes transformaciones que iba a realizar 
la compañía (formalización de los objetivos), 
y brindo el apoyo a cada departamento para 
que se empodere y elabore los nuevos pro-
cesos. De igual manera, aplicó mecanismos 
para ejecutar los cambios, mantenerlos y 
obtener los resultados deseados (Obtención 
de certificaciones internacionales). También 
la compañía capacitó a su personal tanto 
internamente como externamente para for-
talecer los cambios. Es en este punto donde 
se identifica problemas en la toma de de-

cisiones y procesos operativos. La empre-
sa acepta las sugerencias emitidas por los 
empleados, creando trabajos en grupos para 
que cada departamento entienda su rol en el 
proceso y como su desempeño afecta a las 
áreas. Finalmente, Válvulas del Pacifico Pa-
cifvals S. A. toma la decisión de integrar a to-
dos los departamentos y pasa a manejar las 
operaciones de Excel a un sistema integral de 
planificación de recursos (ERP) llamado SAP 
Bussines One. Cada jefe/líder de área diseño 
el sistema de acuerdo con sus necesidades 
y procedimientos. La segunda decisión de la 
empresa fue reafirmar el compromiso de la 
Gerencia General para fortalecer la cultura, 
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misión y visión de la organización, se crea las 
coordinaciones financieras y de operaciones 
para que trabajen muy de cerca con todos 
los departamentos y de esta manera poder 
agilizar la toma de decisiones y pasar de una 
estructura vertical a una horizontal.

La estructura vertical es aquella que 
está altamente jerarquizada, con muchos 
mandos medios y dispone lo que deben ha-
cer, limitando tanto la visión y los objetivos 
de las empresas, al igual que dificulta la 
coordinación con otras áreas; por otra parte, 
la estructura horizontal permite una relación 
directa entre los trabajadores y cada uno de 
los departamentos (integración). La empre-
sa tiene un diseño más plano y menos man-
dos medios (Valenzuela, 2013).

En cuanto, a la innovación de pro-
ductos y servicios, la empresa identificó un 
cambio en el entorno empresarial. La indus-
tria del petróleo sufrió una baja del precio del 
crudo en más del 50% lo que afectó direc-
tamente el presupuesto general del Estado, 
estancando la economía ecuatoriana y abrió 
la puerta a la recesión (España, 2015). Esto 
sumado a la globalización de mercados don-
de se intensifica la competencia más que 
nunca antes, empujó a la compañía a mejo-
rar sus productos (Innovación Incremental) 
y aumentar sus productos y servicios para 
poder cumplir con las necesidades de sus 
clientes, de su entorno y así poder sobrevivir 
y seguir siendo rentable en su industria. 

4. Conclusión

La innovación nace en la creación de nuevos 
productos o servicios e incluso puede origi-
nar la creación de nuevos mercados y modi-
ficación de la estructura de las empresas. La 
innovación crea nuevos negocios altamente 
rentables ya que logra ventaja competitiva 
sobre sus competidores y llena las necesi-
dades de los clientes de una manera cierta-
mente mejor. 

Existen dos tipos de innovación: incre-
mental y radical. La primera utiliza la tec-
nología ya existente para progresivamente 
mejorar los productos o servicios existentes 
(mejora continua). En este tipo de innovación 
los empleados están preparados y capacita-
dos para apoyar y contribuir en los procesos 
de cambio que inician las organizaciones. En 
cambio, la innovación radical desarrolla nue-
va tecnología creando nuevos productos o 
servicios que originan una ruptura entre nor-
mas establecidas que afectan directamente 
el desempeño de las organizaciones. Por lo 
tanto, es importante que las empresas reali-
cen una estrategia adecuada de cambio que 
permita enfrentar con éxitos los cambios. 
Las organizaciones que no actúen con rapi-
dez corren el riesgo de desaparecer. 

Las organizaciones necesitan cambiar 
según el mercado en el que desarrollan sus 
actividades y para estar listas al cambio, 
necesitan que sus empleados entiendan y 
estén listos para la trasformación. Deben 
capacitarlos, guiarlos y ejecutar las accio-
nes necesarias para avanzar. Las empresas 
necesitan asegurarse de que los cambios 
sean permanentes con el establecimiento 
de procedimientos. 

Las empresas necesitan innovarse, ya 
que siempre enfrentan cambios en su entor-
no, la tecnología evoluciona, se intensifica la 
competencia y las necesidades de los clien-
tes sufren cambios que hay que llenar. Por 
lo que, innovarse es el único camino para 
seguir generando ventas y permanecer posi-
cionado en la mente del consumidor. 

La empresa Válvulas del Pacifico Paci-
fvals S. A. entendió la coyuntura que vive la 
industria petrolera en el Ecuador y la nece-
sidad de acoplarse a su nuevo entorno para 
poder crear una ventaja competitiva que le 
permita seguir en el mercado. Es así que la 
organización empieza el cambio estructural 
formalizando los nuevos objetivos de la em-
presa y brindado un total apoyo a los emplea-
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dos para la elaboración de procedimientos 
que les permitan no solo asegurar cambios 
sino también obtener certificaciones inter-
nacionales e identificar de mejor manera los 
problemas que enfrentaba la organización. 
De igual manera, fortalece la cultura organi-
zacional, la misión y la visión de la empresa 
aceptando sugerencias de sus empleados. 

La empresa Válvulas del Pacifico Paci-
fvals S. A. identifica la necesidad de innovar 
los productos ya existentes y de ampliar su 
portafolio. De igual manera busca mejorar 
el manejo de sus recursos integrando a to-
dos los departamentos y reestructurando 
la organización a una estructura horizontal 
que permita facilitar la toma de decisiones y 
responsabilidades.

Las innovaciones utilizadas tanto en 
sus productos como en sus procesos y mé-
todos de gestión (estructura organizativa) 
han permitido a esta empresa seguir desa-
rrollándose en su industria, optimizando sus 
costos de producción, agilizando la toma de 
decisiones y llenando las expectativas de 
sus clientes. 
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Resumen 

Los proyectos de vinculación con la sociedad buscan generar un impacto social positivo en las comunidades, pero, 
en muchas ocasiones, esto no se analiza posterior a su aplicación. Es por esta razón que el presente estudio analiza 
dicho impacto de uno de los proyectos de vinculación con la sociedad de la Facultad de Ciencias Administrativas de 
la Universidad Central del Ecuador, determinando de esta manera, si dicho proyecto fue beneficioso y de ser el caso 
plantear la posibilidad de continuar y replicarlo. Por medio del presente estudio se plantea un modelo aplicable 
para la evaluación del impacto social de otros proyectos de vinculación. 
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Abstract

The projects linked to society aim to generate a positive social impact in the communities, but in many circum-
stances, this is not analyzed after its application, for this reason the present study analyzes the impact of one of the 
projects linked to society of the Faculty of Administrative Sciences of the Central University of Ecuador, defining 
in this way if said project was useful, and if in the case, to propose the possibility of continuing and replicating it. 
Through the present study, an applicable model for evaluating the social impact of other linked projects is proposed.
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Introducción 

La universidad es una institución esencial del 
Estado, es la encargada de mantener, con 
espíritu crítico, los conocimientos científicos 
actualizados en los diversos campos, y con 
ellos proveer de las habilidades necesarias 
en diversas disciplinas para formar profesio-
nales, posgraduados y doctores que el país 
requiere. La universidad, mediante sus activi-
dades de investigación, docencia y servicios, 
contribuye a la identidad nacional buscando 
la óptima calidad de vida, individual y colec-
tiva, expresada por la satisfacción de las ne-
cesidades humanas, como derechos, tanto 
del dominio biológico, como del cultural de la 
ciencia y el arte, y el social de la producción y 
el consumo (Hermida, 2019).

En este contexto, la Universidad Cen-
tral del Ecuador desarrolla su programa de 
vinculación con la sociedad, con la participa-
ción de sus estudiantes, docentes y emplea-
dos, aplicando herramientas de desarrollo 
rural para conocer las necesidades con la 
propia comunidad; y recoger sus aspiracio-
nes para tratarlas de manera interdisciplina-
ria en el campo de las ciencias de la vida y el 
ambiente, de la vida familiar y la vivienda con 
la participación de sus diferentes facultades 
que desarrollan una interacción mutua entre 
la universidad y la comunidad.

Este tipo de programas permiten que 
se pueda relacionar a la carrera con el ámbi-
to social, contribuyendo con las actividades 
económicas que permiten el desarrollo de 
ciertas zonas de nuestro país, por lo que es 
necesaria la aplicación de los conocimientos 
tanto de estudiantes como de docentes. Por 
otra parte, el acercamientos de los alumnos 
hacia la parte real, como son las personas y 
los negocios, permite que se aplique la acti-
vidad académica en la parte práctica.

Marco teórico y metodológico

El fomento de la actividad emprendedora 
cada vez toma más importancia en América 
Latina y el Caribe. Agrupaciones no guberna-
mentales locales, hasta entidades públicas 
de nivel nacional están comenzando a im-
plementar proyectos para difundir la cultura 
emprendedora y articular la creación de nue-
vos negocios. El desarrollo de emprendedo-
res y nuevas empresas se ha convertido en 
un objetivo central para acelerar el progreso 
económico y social de las naciones (Angele-
lli y Prats, 2005).

Los ecuatorianos poseen una alta ini-
ciativa orientada al emprendimiento, esta 
afirmación se sustenta en estadísticas del 
Global Entrepreneurship Monitor (Gem, por 
sus siglas en inglés) que ubica a Ecuador con 
una de las tasas más altas de actividad em-
prendedora temprana regional (31,8%) de-
lante de Colombia Perú y Chile (Lasio, 2016). 

Esta primera contextualización podría 
ser muy alentadora, pero la mayor parte de 
los emprendedores ecuatorianos se han 
motivado por necesidad y falta de empleo 
formal. Esta caracterización determina una 
cadena de empresas muy pequeñas, con 
bajo nivel de innovación y concentración 
preferente en el comercio, lo que conlleva 
por añadidura a escaza generación de valor 
agregado (Robayo, 2009).

Robayo (2009) afirma que para mejo-
rar el nivel de emprendimientos en Ecuador 
hay que fortalecer el ecosistema emprende-
dor y, en esa perspectiva, juega un rol funda-
mental la academia. De manera pragmática, 
cuando los estudiantes concluyen su forma-
ción profesional y se encuentran con una 
realidad que limita las posibilidades de ac-
ceso a un empleo, se dispara en ellos, como 
una ráfaga, el emprendimiento generado por 
la necesidad.
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Una de las variables fundamentales 
que el Gem analiza para comprender la moti-
vación en distintos tipos de emprendedores 
es la educación. La percepción del empren-
dimiento respecto al nivel de educación deja 
en claro que, mientras más alto es el mismo, 
la posibilidad de identificar oportunidades de 
mejora al emprender se incrementa.

Sin embargo, la realidad ecuatoriana 
evidencia que la educación superior no está 
aportando al surgimiento de potenciales 
emprendedores por oportunidad: “En Ecua-
dor predominan los emprendedores que han 
concluido la educación primaria, 32%, y la 
educación secundaria, 33%. Entre los em-
prendedores nacientes destaca la propor-
ción con primaria completa y entre los nue-
vos, aquellos con secundaria completa. La 
proporción de emprendedores con estudios 
superiores no alcanza el 15%.” (Lasio, 2016).

En esta perspectiva el rol de los cen-
tros educativos resulta de vital importancia 
en la formación vocacional, son cada vez más 
frecuentes los concursos de ideas, los espa-
cios para compartir con emprendedores, y el 
desarrollo de actividades de distinta índole 
que no solo buscan fomentar la formación 
sino además la creación de redes y de con-
tactos que son insumos vitales para el éxito 
del emprendimiento (Ortega y Kamiya, 2013).

Educación contable

El autor Ángel García (2017) nos menciona: “El 
componente de ciencias contables y finan-
cieras, está orientado a formar al estudiante 
en los procedimientos y técnicas para el re-
gistro y representación de las transacciones 
económicas […]. Proporciona la fundamen-
tación teórica y la ejercitación práctica ne-
cesaria para el manejo contable y financiero, 
la comprensión de situaciones de riesgo y la 
operación de mercados de capitales”. 

“La contabilidad se presenta la nece-
sidad de interrumpir la llamada ‘parálisis pa-

radigmática’ que afronta la ciencia contable, 
producto de haberse reducido a la ecuación 
patrimonial: A=P+C, que solo permite cuanti-
ficar un equilibrio aparente, porque no toma 
en cuenta aspectos del entorno, dando como 
resultado cifras frías sin contexto, basadas 
en métodos y normas” (Saavedra, 2015).

“En la adquisición de los conocimien-
tos elementales que formarán parte del 
quehacer diario y que repercutirá en el des-
empeño laboral, influyen elementos psicoló-
gicos y sociológicos que se deben tener en 
cuenta a la hora de ejecutar un programa de 
capacitación, las emociones, motivaciones y 
deseos de los recursos humanos para perfi-
lar su capacitación, son elementos indispen-
sables en el trabajo personalizado” (Herran-
diz, 2016).

“Es relevante destacar la influencia de 
las universidades como entes generadores 
de conocimiento donde se estudie la mejor 
opción para implementar planes o programas 
que incentiven a los individuos a desarrollar, 
por voluntad propia, de forma responsable y 
con plenos conocimientos tanto científicos, 
técnicos como empíricos, emprendimientos 
sostenibles” (Araque, 2016).

Inclusión productiva

“Inclusión productiva rural es la condición en 
la cual las personas y comunidades rurales 
en condición de pobreza y vulnerabilidad tie-
nen acceso a las oportunidades para traba-
jar más productivamente, y cuentan con las 
capacidades y activos suficientes para ello 
[…]. Habilitar a las personas en condición de 
pobreza para invertir y para adoptar estrate-
gias con mayor rentabilidad y riesgo” (Berde-
gué, 2015).

“Las intervenciones del Proyecto 
Alianzas Productivas son suficientes para 
propiciar relaciones comerciales duraderas, 
pero ellas necesitan un período de madura-
ción […] un hogar beneficiario que lleva más 
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de 3 años en el proyecto tiene un ingreso por 
la venta del producto apoyado por la alianza 
que es 45,06% más alto que el del hogar que 
lleva menos tiempo” (Mark Lundy, 2015).

“La educación técnica de calidad se 
constituye un elemento clave en la lucha por 
la superación de la pobreza, la igualdad de 
oportunidades y la movilidad social. En algu-
na medida, las brechas en inclusión social, 
productiva y de pobreza son el resultado de 
un desacople entre lo que las escuelas en-
señan y lo que el mercado laboral requiere, 
lo que se traduce en escasa competencia 
profesional con empleos inestables y mal re-
munerados” (Tomaselli, 2018).

“Establece técnicas de gestión conta-
ble y herramientas de control adecuadas a 
los procesos de toma de decisiones en una 
entidad de forma creativa, analítica y profun-
da para adecuarla a las exigencias propias del 
desarrollo económico local” (Arencibia, 2018).

Impacto económico

“El conocimiento forjado en las universida-
des adquiere un rol central en el proceso 
productivo y competitivo de la economía, 
debido no solo por la adquisición del conoci-
miento permanente, sino por la generación y 
aplicación de nuevas tecnologías traducidas 
en una habilidad más competitiva” (José Ba-
rragán Codina, 2017).

La educación ayuda a edificar la socie-
dad del futuro, por lo tanto la misma es una 
inversión en capital humano, que desde un 
punto de vista económico debería reportar 
beneficios y de acuerdo a lo social ayudar a 
formar mejores ciudadanos, y por ende a una 
mejor sociedad (Cañón Rodríguez, 2016).

Participantes 

Los participantes de la presente investi-
gación fueron las ciudadanos del cantón 
Cayambe que participantes del proyecto 

de vinculación con la colectividad de la Fa-
cultad de Ciencias Administrativas denomi-
nado: Programa de Inclusión Productiva y 
Educación Contable Financiera para Mujeres 
Microemprendedoras del Cantón Cayambe, 
realizado durante el período 2016. Que fue-
ron 60 personas del Mercado Juan Montalvo 
y 100 personas del Mercado Diario.

Diseño de investigación

En el presente estudio se utiliza el método 
cuantitativo para análisis de resultados, una 
investigación exploratoria de campo con 
una muestra aleatoria; es decir, todos los 
integrantes de la población tienen la misma 
posibilidad de ser seleccionados. El estudio 
fue aplicado sobre la población que se ha 
considerado a los 160 participantes del pro-
yecto de vinculación con la colectividad.

Instrumentos y técnicas de recolección 
de datos

Las variables utilizadas para el cálculo de la 
muestra son:

N: tamaño de la población que está 
comprendida por 160 personas que partici-
paron en el proyecto de vinculación con la 
sociedad del cantón Cayambe. 

E: el error maestral considerado fue 
del 5% a fin de seleccionar una muestra sig-
nificativa de la población, evitando la necesi-
dad de entrevistar a todos los participantes 
originales del proyecto de vinculación por la 
dificultad del proceso.

                     N
n = _______________________
           E2 (N-1) + 1 

El proyecto de vinculación con la so-
ciedad se lo llevó a cabo con la participación 
de dos mercados de Cayambe: el Mercado de 
Juan Montalvo con el 38% del total de la po-
blación; y el Mercado Diario con el 62%. Por 
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esta razón la muestra fue de 115 encuestas, 
de las cuales se realizaron. 44 en el Mercado 
Juan Montalvo, y 71 en el Mercado Diario. 

Plan de análisis de datos

En la investigación se realizó un análisis cuan-
titativo mediante la aplicación del programa 
SPSS para tratamiento de bases de datos, con 
la finalidad de realizar cruces de variables para 
obtener mejores resultados en la investigación. 
Los datos cualitativos de la investigación fue-
ron organizados mediante el programa Atlas T.I. 

Procedimiento

Para la investigación se realizó una investi-
gación de campo en los mercados mencio-
nados. Las encuestas fueron aleatorias para 
que los participantes del estudio tengan la 
misma probabilidad de ser seleccionados y, 
de esta manera, evitar sesgar los resultados 
en cuanto a información crítica. Por ejemplo: 
la edad de los encuestados podría incidir en 
la perspectiva de la calidad de los cursos. 

Metodología del BID

Como metodología para el desarrollo de la 
investigación, se aplicó la Hoja de Ruta pre-
sentada en el libro La evaluación de impacto 

en la práctica y el manual del encuestador, 
de la metodología del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).

Se revisaron los diversos objetivos que 
una evaluación de impacto puede lograr y 
los indicadores de resultados y del tamaño 
de los efectos anticipados.

El cuestionario de evaluación partió de 
las medidas de resultado que se utilizarán 
para evaluar el desempeño y establecer si el 
programa de vinculación con la sociedad, de-
sarrollado por la Facultad de Ciencias Admi-
nistrativas de la Universidad Central del Ecua-
dor, tuvo éxito o a futuro se deberá reformular, 
considerando los indicadores de resultados.

Una evaluación de impacto constitu-
ye un tipo particular de evaluación ya que 
busca responder a una pregunta orientad a 
identificar una causa y un efecto: ¿Cuál es 
el impacto (o efecto causal) de un programa 
y su influencia en los resultados de interés?, 
centrándose en los cambios directamente 
atribuibles al programa desarrollado des-
pués de un tiempo determinado.

Se utilizó El manual del encuestador 
aplicado en la metodología del BID como he-
rramienta de direccionamiento pare el levan-
tamiento de la información y se formularon 
indicadores definidos en la metodología del 
BID aplicables a la presente investigación, 
según la siguiente tabla: 

Tabla 1. Indicadores de medición de impacto 

Ìtem Indicador Fórmula indicadora Hipótesis 

1

Porcentaje alcanzado 
en cada uno de los ob-
jetivos del proyecto (ge-
neral y específicos)

No. de beneficiarios que consideran que 
se alcanzó el objetivo

--------------------------------------X100
No. de beneficiarios del proyecto

H1: Los beneficiarios del proyecto de 
vinculación con la sociedad conside-
ran que se cumplió con el objetivo.

2

Porcentaje de partici-
pantes que mejoraron 
su calidad de vida des-
pués de la aplicación del 
proyecto de vinculación.

No. de participantes que consideran que 
se mejoró su calidad de vida.
---------------------------------------x100
No. total de participantes

H1: Los participantes del proyecto de 
vinculación con la sociedad mejora-
ron su calidad de vida.
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Análisis de datos

El proyecto de vinculación realizado estuvo 
enfocado a las mujeres emprendedoras del 
cantón Cayambe, por lo que en el presente 
análisis se realizará una comparación entre 
diferentes variables importantes para la in-
vestigación y que determinen resultados en 
el estudio.

1. Variable: edad de participantes

La edad de las mujeres en el estudio es una 
variable que se debe analizar en dicho pro-
yecto, ya que esto nos permite identificar 
entre que rangos se encuentra la mayor par-
te de participantes y en el momento de cru-
zar los resultados con otras variables deter-
minar las diferencias en el comportamiento 
de acuerdo a las edades.

Resultado

Se determinó que el 11,30% se encuentra 
entre 19 y 35 años, el 67,83% se encuentran 
entre 36 y 54 años y el 20,87% tiene más 
de 65 años. Es decir, la mayor parte de muje-
res emprendedoras tienen a partir 36 años, 
esto permite analizar la metodología con la 
que se pueda llegar de mejor manera a dicho 
sector, el tipo de negocio que prefieren y la 
incidencia que tuvo nuestro programa.

2. Cariable: tipo de negocio

Esta variable es muy importante ya 
que nos permitió determinar en qué ámbito 
necesitaban mayor capacitación, tomando 
en cuenta el tipo de negocio que llevaban 
a cabo, y con ello, hacer una relación con la 
variable edad, identificando qué tipo de ne-
gocio prefieren las mujeres de acuerdo a su 
rango de edad.
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Resultado

Se obtuvo que el 100% de los participantes 
tienen un negocio propio de los cuales el 
96.52% mantiene negocios en el mercado, 
el 2,61% son artesanos y el 0,87% se dedi-
can a la industria láctea; es decir, la mayor 
parte de mujeres se dedican al negocio que 
tienen que ver con la cosecha, intermedia-
ción y comercialización de productos. Estos 
resultados muestran la importancia que 
tuvo el proyecto ya que la contabilidad que 

deben llevar las mujeres es trascendental 
para el éxito de sus negocios, así como el 
manejo de costos y otros aspectos en los 
que se llevaron a cabo en la capacitación.

3. Variable: conocimientos

Esta variable es una de las más importantes 
en el proceso del proyecto, ya que el impac-
to que tiene en las participantes determina 
el éxito de los objetivos planteados, y con 
ello la continuidad en diferentes sectores de 
nuestro país.
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Resultado

Obtuvimos que un 90.26% de mujeres consi-
dera que sí les sirve en la aplicación de sus 
negocios, y el 1.76% manifestó que no. En 
otras palabras, la mayoría de mujeres pudo 
poner en práctica los conocimientos adquiri-
dos, esto se da debido a que como se analizó 
en la pregunta anterior, el tipo de negocio y 
las materias que se impartieron se relaciona-
ban a la actividad que realizaban y con ello en 
el momento de cumplir con sus jornadas de 
trabajo diario y así establecer el vínculo con 

los aprendizajes adquiridos. El 1, 74% de las 
mujeres no pudo establecer dicha relación.

4. Variable: cumplimiento de expectativas

El cumplimiento de las expectativas de las 
participantes del proyecto nos permite de-
terminar si se pudo cumplir con el objetivo 
establecido al inicio del proyecto. Esta varia-
ble tiene relación directa con el tipo de acti-
vidades, metodologías y conocimientos que 
se impartan, es decir, que se mide de acuer-
do a otras variables tomadas en el proyecto 
como la edad y tipo de negocio.

Resultado

El 86,09% de los participantes indicó que 
el proyecto cumplió con sus expectativas y 
el 13,91% no cumplió. Este resultado se ob-
tuvo debido a que algunas variables, como 
la edad, y la metodología que se utilizó en 
el momento de impartir la capacitación, al 
igual que los conocimientos que se compar-
tieron y el tipo de negocio, son factores que 
intervinieron directamente con el logro de 
dichas expectativas.

Cruce de variables

1. Variables: edad – tipo de negocio

Es importante analizar este tipo de variables 
ya que así nos permite determinar qué tipo 
de negocio es el que las mujeres desarrollan 
tomando en cuenta su edad, y así determi-
nar qué tipo de capacitaciones es la más se 
necesita en la zona.
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Resultado

El 66.96% de las mujeres entre los 36 y 54 
años tiene un negocio de mercado, mientras 
que el negocio de lácteos solo lo manejan 
las mujeres de 65 años en adelante. En el 
mismo porcentaje están las artesanas de 
todas las edades. Podemos determinar que 
la mayor parte de mujeres llevan a cabo el 
tipo de negocio de mercado sin importar la 
edad, pero de lácteos solo las mujeres que 

llevan una tradición de comercializar este 
producto.

2. Variables: tipo de negocio/conocimientos

Estas variables se relacionaron debido a que 
para la capacitación brindada se analizó de 
qué materias les sería de mayor utilidad a 
las mujeres dependiendo de la actividad que 
realicen. Por este motivo se compara para 
determinar en qué porcentaje les fue de uti-
lidad a las mujeres.
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Resultado

El 94,78% de las mujeres que realizan la 
actividad de mercado manifestó que sí les 
sirvieron los conocimientos recibidos, y en 
el caso de las que realizan la actividad de 
artesanías y venta de lácteos su respuesta 
fue positiva. Es decir, que las instrucciones 
brindadas fueron las correctas, por lo tanto, 
estuvieron relacionadas a las actividades 
que desarrollaban.

3. Variables: tipo de negocio/capacitación

Se analizaron estas variables debido a que 
se quiso determinar en qué porcentaje y de-
pendiendo del tipo de negocio desarrollaban. 
Las mujeres calificaron a la actividad realiza-
da, para que, en posteriores aplicaciones del 
programa, poder realizar mejoras y contri-
buir al proyecto.

Resultado

Se pudo determinar que la mayor parte de las 
mujeres emprendedoras de la zona califica-
ron entre excelente y buena a las capacita-
ciones brindadas; es decir, que sí contribuyó 
a sus actividades, por lo que sería recomen-
dable continuar con este proyecto en otras 
zonas que necesiten este aporte.

Indicadores

1. Indicador de impácto del proyecto

La medición del impacto de los proyectos se 
puede realizar mediante la verificación de la 
mejora en la calidad de vida, a lo que los par-
ticipantes respondieron que sí en un 99,13% 
y únicamente el 0,87% indicó que no. A partir 
de este dato se puede construir el indicador 
de impacto del proyecto de vinculación con 
la sociedad.
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Impacto del proyecto = 99% en la mejora de calidad de vida

La calidad de vida es en donde se analiza 
el bienestar físico, material, social, emocional 
y el factor de desarrollo en el que contribuyó 
este proyecto facilitando el acceso al aprendi-
zaje y así permitir que las mujeres puedan con-
tribuir y ser productivas en su sector.

2. Indicador de cumplimiento del objetivo

Los participantes indicaron en un 
96,65% que el proyecto sí cumplió con el ob-
jetivo y un 4,35% que no. En la metodología 
del BID, en el indicador del cumplimiento del 
objetivo del proyecto, se obtuvo lo siguiente:

Cumplimiento del objetivo = 95,65%
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Elaborado por: Los autores

Para poder medir el cumplimiento del 
objetivo de este proyecto, se tomaron en 
cuenta diferentes factores que intervinieron 
en el desarrollo y fueron de importancia para 
el impacto que se alcanzó en el programa de 
inclusión de las mujeres emprendedoras.

3. Indicador de satisfacción

Se obtuvo que un 40% de los participantes 
del proyecto consideraran que fue excelen-
te, un 55,65% que fue bueno y solo el 4,35% 
que fue malo. En la metodología del BID, en 
el indicador del porcentaje de participantes 
que consideran satisfactorio al proyecto, se 
obtuvo lo siguiente: 

Porcentaje de satisfacción = 95,65%
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Elaborado por: Los autores

El tipo de capacitación que se brindó 
a las mujeres, permitió determinar en qué 
manera se llegó a las participantes y que así 
ellas pudieran calificar el grado de satisfac-
ción que alcanzaron mediante los conoci-
mientos que esperaban y lograron obtener. 

Discusión 

Una parte fundamental de la academia es 
que exista una vinculación entre los cono-
cimientos y la sociedad, a fin de beneficiar 
directamente a los estudiantes que ponen 
en práctica dichos conocimientos y a la co-
munidad. En la actualidad, se está poniendo 
énfasis en la aplicación de dichos proyectos 
en las universidades del Ecuador.

Con frecuencia posterior a la aplica-
ción de los proyectos se deja de lado la eva-
luación final del impacto social. Sin dicha 
evaluación, resulta imposible tener un pará-
metro que permita establecer la necesidad 
de continuar con los proyectos, realizar ré-
plicas, o simplemente descartarlos. Median-

te el presente estudio se ha obtenido un 
modelo de evaluación en función del BID que 
puede ser aplicable a otros proyectos de vin-
culación de la Facultad de Ciencias Adminis-
trativas, otras Facultades de la Universidad 
u otras universidades. 

El presente proyecto alcanzó un im-
pacto del 99% en la mejora de la calidad de 
vida según los resultados de los participan-
tes, por cuanto es fundamental el fortaleci-
miento nuevos proyectos de vinculación con 
la sociedad en un trabajo conjunto entre la 
academia y el aporte a la comunidad con co-
nocimientos para el desarrollo. 

En el indicador del cumplimiento del 
objetivo del proyecto de vinculación, se ob-
tuvo un 95,65%, lo cual indica que se ha 
cumplido el objetivo planteado que fue “For-
talecer las habilidades empresariales de las 
mujeres del Cantón Cayambe a través de 
la capacitación en educación contable y fi-
nanciera”. Adicionalmente, los responsables 
deben pensar en la posibilidad de replicar el 
modelo. 
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El indicador de porcentaje de satisfac-
ción fue exactamente igual al cumplimiento 
del objetivo con un 95,65%, lo que indica 
una altísima satisfacción por parte de los 
participantes.

Se obtuvo que al 86,09% les gustaría 
recibir nuevas capacitaciones, y con un por-
centaje de impacto del 99%, cumplimiento 
del objetivo y satisfacción del objetivo del 
95,65%. Es fundamental mantener el pro-
yecto de vinculación objeto de estudio, for-
talecerlo y ampliarlo para otras zonas que 
requieran capacitaciones en temas admi-
nistrativos, contables y financieros para un 
mejor desempeño de las comunidades. 

Conclusiones 

• Mediante el estudio se ha demostrado 
que el proyecto de vinculación con la 
colectividad de la Facultad de Cien-
cias Administrativas determinado: 
Programa de Inclusión Productiva y 
Educación Contable Financiera para 
Mujeres Microemprendedoras en el 
Cantón Cayambe, realizado durante el 
período 2016, tiene un impacto posi-
tivo del 99% en cuanto a que mejoró 
la calidad de vida de los participantes. 
De esta manera, la hipótesis se cum-
ple con respecto al mejoramiento de 
la calidad de vida de los participan-
tes del proyecto de vinculación con la 
sociedad. 

• Se ha verificado que el proyecto de 
vinculación cumplió con el objetivo en 
un 95,65%, el cual fue fortalecer las 
habilidades empresariales de las mu-
jeres del cantón Cayambe a través de 
la capacitación en educación contable 
y financiera, permitiendo el desarrollo 
de los negocios que emprendieron va-
rias mujeres de la zona. De esta mane-
ra, la hipótesis se cumple en cuanto al 

objetivo principal del proyecto de vin-
culación con la sociedad. 

• Los participantes calificaron al proyec-
to con un 40% de excelente, 55,65% 
de bueno y 4,35% de malo, motivo por 
el que el porcentaje de satisfacción 
fue de 95,65%, estableciendo que las 
mujeres emprendedoras sí pudieron 
poner en práctica en sus negocios lo 
recibido en el programa.

• El proyecto de vinculación con la so-
ciedad contribuyó a mejorar conoci-
mientos de contabilidad, tributación, 
manejo de costos y atención al cliente. 
Conocimientos de suma importancia 
en el desarrollo de emprendimientos. 
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RASGOS DE PENSAMIENTO DE DISEÑO DE DOCENTES 
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DESIGN THINKING FEATURES OF TEACHERS IMMERSED  
IN THE ORANGE ECONOMY

Silvia Campodónico Centurión1, Carlos Campos Salgado2, Jhonatan Zavala Castillo 3

Resumen

Esta investigación es de tipo descriptivo comparativo y se realizó con el objetivo de identificar si los docentes de 
educación superior de carreras orientadas a la economía naranja presentan rasgos de pensamiento de diseño, así 
como también las metodologías que utilizan para innovar tanto en el ejercicio de su profesión como para su labor 
pedagógica. Además, se pretende comparar si la presencia de estos rasgos obedece o no a las características de los 
docentes. Se tomó como muestra a 232 docentes de la Escuela de Educación Superior Toulouse Lautrec, quienes 
respondieron una escala de rasgos de pensamiento de diseño dando como resultado que los rasgos de búsqueda 
de información, pensamiento integrador, optimismo y colaboración están más presentes en aquellos docentes que 
tienen como característica diferenciadora significativa ejercer su profesión en trabajos independientes y tener más 
de 10 años de ejercicio de su profesión y labor docente.
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Abstract

This research is of a comparative descriptive type and was carried out with the objective of identifying if the profes-
sors of higher education of careers oriented to the orange economy present design thinking traits, as well as the 
methodologies they use to innovate both in the exercise of their profession as for its pedagogical work, in addi-
tion, to compare if the presence of these traits obeys or not to the characteristics of the teachers. As a sample, 232 
teachers from the Toulouse Lautrec School of Higher Education were taken, who responded to a scale of design 
thinking features, resulting in information search, integrative thinking, optimism and collaboration traits being more 
present in those teachers who They have as a significant differentiating characteristic to exercise their profession in 
independent jobs and have more than 10 years of exercising their profession and teaching work.
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Introducción

El campo del diseño ha aportado con la pro-
fesionalización de algunas habilidades y téc-
nicas importantes para solucionar proble-
mas complejos. Estas habilidades y técnicas 
permiten a los diseñadores tener un desem-
peño creativo y útil. Por ello, han sido foco 
de atención en campos y profesiones ajenas 
al diseño centrándose en la manera en que 
trabaja y piensa el diseñador al momento de 
plantear soluciones a los problemas. Estas 
destrezas generalmente son asociadas a 
rasgos de pensamiento de diseño; es decir, 
aspectos interiorizados o desarrollados pro-
ductos de la actividad misma de diseño en 
las personas que realizan estas actividades 
(Brown, 2008; Martin, 2009; Laakso y Cla-
vert, 2014). 

Los rasgos de pensamiento de diseño 
están vinculados a aquellas personas que 
tienen como características principales bus-
car constantemente retroalimentación so-
bre sus acciones, afrontado con optimismo 
los problemas puesto que buscan integrar 
las posibles soluciones producto de trabajos 
interdisciplinarios (Blizzar et. al, 2015).

Además, Daly, Mann y Dall´Alba (2011) 
indicaron que el pensamiento de diseño pue-
de migrar de la disciplina del diseño a otras 
profesiones y así ser utilizado por personas 
con distintas perspectivas sobre problemas 
complejos, siendo un nicho importante la 
educación puesto que es allí en donde los 
profesionales se preparan para conformar 
equipos interdisciplinarios. Laakso y Clavert 
(2014) sostuvieron que los profesionales de 
vanguardia deben ser capaces de trabajar 
eficientemente de forma interdisciplinar, 
adoptando una perspectiva global de cara a 
los retos que se presentan constantemente 
en la vida laboral. Por ello, los docentes co-
bran una vital importancia en la formación 
de los futuros profesionales dado que uno 
de sus roles principales es dotarlos de habili-

dades de comunicación y trabajo en equipo, 
ampliando su visión de los aspectos eco-
nómicos, ambientales y sociales que están 
involucrados a su profesión desde una pers-
pectiva sostenible (Brown y Adler, 2008). 
Para ello, Benalcázar y Blanco (2019) indica-
ron que es necesario que los docentes uti-
licen metodologías creativas e innovadoras 
para la enseñanza de temas teóricos-prác-
ticos y vivenciales que les permita simular 
situaciones favorables y negativas en el de-
sarrollo profesional de los estudiantes. 

Por otro lado, el Banco Interamerica-
no de Desarrollo (BID) propuso como desafío 
de desarrollo de América Latina y el Caribe 
la denominada economía naranja entendi-
da como “el conjunto de actividades que de 
manera encadenada permiten que las ideas 
se transformen en bienes y servicios” (BID, 
2017a, p. 5) puesto que genera un alto movi-
miento económico desde los ámbitos de la 
creatividad, la cultura, el diseño, el arte, el 
turismo y los medios de comunicación. Esto 
también es importante para el desarrollo de 
un país, puesto que brinda empleo a casi 
29,5 millones de personas en todo el mundo 
y genera ingresos por más de 2,25 billones 
de dólares anualmente (BID, 2017a , 2017b). 
En ese contexto, es importante estudiar el 
ámbito académico y formativo de los profe-
sionales de esta economía, principalmente 
identificando, por un lado, aquellos rasgos 
de los que forman a profesionales inmersos 
en la industria naranja, y por otro, si utilizan 
metodologías innovadoras o ágiles para 
cumplir con su labor docente.

Es así que la figura del docente se 
transforma en el vínculo entre la econo-
mía naranja y los estudiantes que a futuro 
serán profesionales que trabajarán en las 
industrias creativas, culturales y cualquier 
tipo de industria puesto que, por un lado, el 
profesor es miembro activo de esta por me-
dio del ejercicio de su profesión a través de 
consultorías o trabajos dependientes o in-
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dependientes, y por otro, está directamente 
involucrado desde su rol de docente en la 
formación de los que en unos años, según 
el Instituto Nacional de Estadística e Infor-
mática (INEI) estarán siendo parte de la po-
blación económicamente activa, es decir, de 
las personas que trabajan o buscan trabajo 
(INEI, 2019).

Bajo esta perspectiva, cobra impor-
tancia identificar si los docentes presentan 
rasgos de pensamiento de diseño dado que 
aquellos con estos rasgos tienen más pro-
babilidades de poseer características como 
expectativas de resultados positivos a nivel 
profesional sumado a creencias y acciones 
ligadas a la sostenibilidad, haciéndoles ap-
tos para enfrentar los mayores desafíos de 
la humanidad (Blizzar et al. 2015). En ese 
contexto, aquellos docentes con rasgos de 
pensamiento afrontarían con expectativas 
de resultados positivos el desafío de formar 
profesionales con amplia visión en cuanto al 
acontecer social, económico y ambiental de 
la sociedad en donde se desarrollan, valién-
dose de metodologías innovadoras y creati-
vas para tal fin (Brown & Adler, 2008; Blizzar 
et al. 2015; Benalcázar & Blanco 2019).

Por lo tanto y en base a lo anteriormen-
te planteado, la presente investigación tuvo 
como objetivo identificar si los docentes de 
educación superior de carreras vinculadas 
a la economía naranja presentan rasgos de 
pensamiento de diseño y metodologías que 
utilizan para innovar tanto en el ejercicio de 
su profesión como para su labor pedagógica, 
además, comparar si la presencia de estos 
rasgos obedece a las características de los 
docentes en cuanto a su género, el vínculo 
de su profesión con el diseño, si ejercen o no 
su profesión, el tipo de trabajo que realizan, 
si dedican mayor tiempo a su labor docente 
o ejercicio profesional, si utilizan o no meto-
dologías para innovar, los años de experien-
cia como docente y años que llevan ejercien-
do su profesión, y así identificar cuáles son 

las más relevantes para la presencia de los 
rasgos de pensamiento de diseño. A con-
tinuación, se explica el marco teórico que 
sustentó esta investigación, la metodología 
utilizada y los resultados y conclusiones del 
presente estudio.

Marco teórico

El diseño está involucrándose en activida-
des y prácticas cada vez más amplias, ex-
pandiendo así sus límites disciplinarios, con-
ceptuales, teóricos y metodológicos, lo que 
ha conllevado a que no exista una definición 
universalmente aceptada sobre el pensa-
miento de diseño; sin embargo, los elemen-
tos comunes sobre su definición están en-
focados en la importancia de la orientación 
en el usuario y la empatía con la condición 
humana (Rodgers, 2013). Los académicos 
opinan que el diseño ahora no solo limita 
su foco al desarrollo de productos, sino que 
también se está ocupando el terreno de los 
servicios, sistemas y educación. En esencia, 
el pensamiento de diseño es una metodolo-
gía nacida en el diseño para generar ideas in-
novadoras (Brown, 2009; Martin, 2009). Son 
estas características del pensamiento de 
diseño que lo convierten en una herramienta 
importante en la figura docente-estudiante, 
puesto que, permite al docente centrarse en 
las necesidades y fortalezas del estudiante 
contrastándolas con las necesidades de la 
industria para así, valiéndose de metodolo-
gías innovadoras, pueda formar futuros pro-
fesionales acordes con el mercado laboral.

Rasgos de pensamiento de diseño

Este estudio tomó como base la investiga-
ción de Blizzar et al. (2015) quienes, produc-
to de una revisión de literatura, definieron 
los rasgos de pensamiento de diseño como 
aquellas destrezas para preguntar y solici-
tar los puntos de vista de otros para decidir 
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o cambiar de dirección; analizando deta-
llada y holísticamente todo los aspectos 
involucrados para implementar soluciones 
novedosas; siendo perseverantes ante las 
situaciones desafiantes, y valiéndose de la 
adopción de nuevos enfoques para resolver 
problemas gracias a su capacidad de traba-
jar interdisciplinariamente. Estos rasgos de 
pensamiento de diseño permiten que una 
persona desafíe constantemente los límites 
de las soluciones conocidas y se aventuren 
en territorios desconocidos (Goldschmidt y 
Rodgers, 2013).

Existen cinco rasgos relacionados al 
pensamiento de diseño: a) colaboración, que 
implica trabajar interdisciplinariamente y te-
ner experiencia en más de un campo; b) ex-
perimentalismo, al momento de resolver los 
problemas, manejando la incertidumbre y 
tolerando la ambigüedad; c) optimismo, para 
no retroceder y afrontar de forma positiva 
distintos desafíos; d) búsqueda de retroali-
mentación, incluye aquellas características 
de búsqueda de sugerencias para la mejora 
personal y valiéndose de la opinión de otros 
con distintas perspectivas; y, e) pensamien-
to integrador, para analizar las soluciones en 
general y encontrar los vínculos entre estas 
(Blizzard &y Klotz, 2012; Brown, 2008; Dym, 
Agogino, Eris, Frey y Leifer, 2005). 

Metodologías para innovar

En el contexto actual y complejo donde se 
hace imprescindible la generación de inno-
vación en los diferentes campos del desa-
rrollo, la competitividad empresarial busca 
ideas creativas constantemente y procura 
desarrollarlas de manera ágil para crecer y 
perdurar. Hoy en día son muy populares las 
llamadas metodologías ágiles, que nacieron 
para proyectos de desarrollo de software, y 
actualmente son aplicables a diferentes in-
dustrias. Marcan diferencias frente a los mé-
todos tradicionales, por ejemplo: prioridad en 

individuos e interacciones y no en los proce-
sos, proyecto en marcha en lugar de exceso 
de documentación; foco en la colaboración 
con el cliente y no en la negociación de con-
tratos, respuesta al cambio versus lo planifi-
cado (Navarro, Fernández y Morales, 2013). 
Esta mirada desde el campo del desarrollo 
es relevante para la aplicación en la práctica 
educativa actual, donde el docente puede ca-
pitalizar el ejercicio de estas metodologías en 
la gestión del aula y el producto generado por 
los estudiantes, además de emplearlas en su 
día a día profesional fuera de las aulas.

Por ello, es oportuno el empleo de 
metodologías para innovar en el desarrollo 
de las competencias profesionales y la for-
mación en las aulas. La presente investiga-
ción se centra en cuatro metodologías por 
su utilidad y practicidad al momento de su 
ejecución: a) Design Thinking metodología 
orientada a la innovación, que permite pen-
sar como un diseñador puede transformar la 
forma de desarrollar productos, procesos y 
estrategias (Brown, 2009); b) Scrum, meto-
dología para el desarrollo ágil en un entorno 
de trabajo de alta colaboración de equipos, 
que emplea un conjunto de reglas, herra-
mientas y roles que originan la estructura 
para funcionar de manera óptima (Navarro, 
et al., 2013); c) Lean Startup, que tiene como 
núcleo el crear, medir y aprender de la expe-
riencia para transformar una idea e imple-
mentarla en el contexto real (Ries, 2012); y d) 
Toulouse Thinking, metodología innovadora 
educativa creada por la institución en donde 
se realizó el estudio, orientada a desarrollar 
habilidades técnicas y socio-emocionales, 
en forma de set mental donde se construye 
el conocimiento, y toma como base las tres 
anteriores para idear (Design Thinking), de-
sarrollar (Scrum) e implantar (Lean Startup) 
una propuesta en un contexto determinado 
(Toulouse Lautrec, 2018).

En este escenario, resulta mandatorio 
identificar en los docentes la presencia de 
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rasgos de pensamiento de diseño para afron-
tar el desafío educativo desde la creatividad 
y el pensamiento de diseño orientado a la 
innovación. Esto configura el rol del docente 
como un nexo con futuros profesionales ca-
paces de generar innovación a través del pen-
samiento de diseño y el empleo de metodolo-
gías para innovar, con entregas de proyectos 
de impacto positivo en lo social, económico y 
medio ambiental. De esta manera, esta con-
figuración, desde el pensamiento de diseño 
para la formación de profesionales, orientada 
a la generación de innovación, toma real rele-
vancia de cara a los escenarios complejos y 
las actuales habilidades que las organizacio-
nes demandan en términos de empleabilidad.

Metodología

Esta investigación es de carácter descriptivo 
comparativo puesto que buscó identificar la 
presencia de rasgos de pensamiento de dise-
ño de los docentes inmersos en la economía 
naranja y compararlos con sus característi-
cas; además, es una investigación de corte 
transversal puesto que la recolección de da-
tos se realizó en un solo momento (Hernán-
dez, Fernández y Baptista, 2010). Para tal fin, 
se utilizó la escala diseñada por Blizzard et 
al. (2015) que tiene nueve ítems en escala 
tipo Likert de cinco niveles que va desde 0 
“muy en desacuerdo” a 4 “muy de acuerdo”, 
y están distribuidos en cinco dimensiones: 
colaboración (2 ítems), experimentalismo 
(1 ítem), optimismo (2 ítems), búsqueda de 
retroalimentación (2 ítems) y pensamiento 
integrador (2 ítems) la misma que, al ser el 
inglés su idioma original, pasó por una tra-
ducción convencional (Brislin, 1980) por dos 
académicos bilingües independientes. Des-
pués de ello, se validó la escala a través de 
la consulta con tres expertos teniendo un 
coeficiente de validez de 0.9; es decir, que 
la escala realmente sí permite identificar la 
presencia de rasgos de pensamiento de di-

seño; además, se obtuvo un coeficiente de 
confiabilidad de 0.7 siendo estable en su me-
dición en el tiempo.

Por otro lado, la muestra estuvo con-
formada por 232 docentes de una Escuela 
de Educación Superior de Perú que ofrece un 
programa de estudios con carreras afines a 
la economía naranja como comunicaciones, 
digital, diseño de interiores, diseño de moda, 
diseño de producto y publicidad y marketing. 
Del total de la muestra, el 40% eran muje-
res y el 60% hombres; además, el 74% eran 
profesionales vinculados al diseño (14% 
eran arquitectos el 28% comunicadores y 
el 32% diseñadores) y el 26% profesionales 
menos vinculados al diseño (12% artistas y 
13% de ciencias sociales); asimismo aparte 
de ser docentes, el 94% ejercía su profesión 
y de los cuales, el 23% tenía un trabajo de-
pendiente y el 77% un trabajo independiente; 
el 87% del total de la muestra utilizaba una 
metodología ágil ya sea para ejercer su pro-
fesión o su rol como docente. Por último, el 
67% de docentes le dedicaba más tiempo a 
ejercer su profesión que a la docencia (33%), 
además del total de la muestra, el 72% tenía 
entre 1 a 10 años de experiencia como do-
cente frente a un 28% que tenía más de 10 
años, sin embargo; del total de docentes, el 
67% contaba con más de 10 años de expe-
riencia ejerciendo su profesión frente al 33% 
que tenía menos de 10 años de ejercicio.

Al momento de analizar los resultados 
se consideraron los cinco rasgos de pensa-
miento de diseño propuestos por Blizzard et 
al. (2015), teniendo como criterio para com-
parar el total de los rasgos de pensamiento 
de diseño con las características de los do-
centes tales como el género, tipo de traba-
jo, el vínculo de su profesión con el diseño, 
tiempo ejerciendo la docencia o profesión 
y años de experiencia como docente y ejer-
ciendo su profesión, para ello se utilizaron 
distribuciones de frecuencia y la prueba es-
tadística t de student para la comparación 
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de las características de los docentes; ade-
más, para el procesamiento de los datos se 
utilizó el programa estadístico SPSS V24. A 
continuación se explican los resultados de la 
investigación.

Resultados

Como se observa en la tabla 1, la mayoría de 
los docentes en cuatro de los rasgos de pen-
samiento de diseño presentan un alto nivel 

de presencia en cuanto a búsqueda de in-
formación (78.4%), pensamiento integrador 
(83.6%), optimismo, (75.9%) y colaboración 
(78.4%); sin embargo, en el rasgo de experi-
mentalismo solo un 44% está en un nivel de 
presencia alta. Asimismo, de los cinco nive-
les de presencia del total de rasgo de pen-
samiento de diseño (baja, media baja, media, 
media alta y alta), el 100% de la muestra se 
distribuye entre los niveles de presencia me-
dia, media alta y alta.

Tabla 1. Rasgos de pensamiento de diseño de docentes inmersos en la economía naranja

Rasgo de pensamiento  
de diseño

Presencia N %

Búsqueda de retroalimentación

Media 8 3,4%

Media alta 42 18,1%

Alta 182 78,4%

Total 232 100%

Pensamiento integrador

Media 5 2,2%

Media alta 33 14,2%

Alta 194 83,6%

Total 232 100%

Optimismo

Media baja 1 0,4%

Media 27 11,6%

Media alta 28 12,1%

Alta 176 75,9%

Total 232 100%

Experimentalismo

Bajo 2 0,9%

Media baja 1 0,4%

Media 31 13,4%

Media alta 96 41,4%

Alta 102 44,0%

Total 232 100%

Colaboración

Media baja 1 0,4%

Media 11 4,7%

Media alta 38 16,4%

Alta 182 78,4%

Total 232 100%

Total de rasgos de pensamiento de 
diseño

Media 8 3,4%

Media alta 50 21,6%

Alta 174 75,0%

Total 232 100%
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En cuanto a la distribución de las 
metodologías para innovar que utilizan los 
docentes como se puede observar en la fi-
gura 1, el 56% emplea el TLS Thinking para 

realizar sus clases o ejercer su profesión, 
seguido del Design Thinking con un 25%; 
sin embargo, el 13% no utiliza ninguna 
metodología.

Figura 1. Distribución del tipo de metodologías para innovar que usan los docentes inmersos  
en la economía naranja para ejercer su profesión o para realizar su labor docente

Por otro lado, respecto a la compara-
ción de la presencia de los rasgos de pensa-
miento de diseño de acuerdo con las carac-
terísticas de los docentes, se encontró que 
solo existe diferencias estadísticamente 
significativas (p< 0.05) en cuanto a (a) si los 
docentes realizan trabajos dependientes o 
independientes, (b) si el tiempo de años de 
experiencia como docente es mayor o menor 

a 10 años y (c) si los años ejerciendo su pro-
fesión son mayores o menos a 10 años. Em-
pero, no existen diferencias estadísticamente 
significativas (p> 0.05) en cuanto a las carac-
terísticas de género, vínculo de la profesión 
con el diseño, si ejercen o no su profesión, si 
dedican más tiempo a la docencia o profesión 
y si usan metodologías para innovar en su rol 
docente o profesión (ver tabla 2).
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Tabla 2. Comparación de las características con el total de rasgos de pensamiento  
de diseño de los docentes inmersos en la economía naranja.

Característica del docente N Media t Significancia

Género

Mujer 92 4,6957
-0.454 0,650

Hombre 140 4,7286

Total 232

Vínculo de profesión con 
el diseño

Más vinculadas 172 4,7035
-0.604 0,547

Menos vinculadas 60 4,7500

Total 232

Ejercicio de profesión

No 14 4,7143
-0.010 0,992

Si 218 4,7156

Total 232

Tipo de trabajo

Dependiente 52 4,5769 -2.186 0,029*

Independiente 180 4,7556

Total 232

Mayor dedicación de 
tiempo actual

Profesión 156 4,6859 -1.237 0,217

Docencia 76 4,7763

Total 232

Uso de metodologías 
para innovar

No 31 4,6452 -0.770 0,446

Si 201 4,7264

Total 232

Años de experiencia 
docente

10 años a menos 167 4,6766 -2.033 0,043*

más de 10 años 65 4,8154

Total 232

Años ejerciendo 
profesión

10 años a menos 77 4,6104 -2.175 0,030*

más de 10 años 155 4,7677

Total 232

* p<o.5

Los resultados comparativos antes 
descritos resultan coherentes al momen-
to de identificar los niveles de presencia de 
rasgos de pensamiento de diseño con cada 
una de las características de los docentes 
inmersos en la economía naranja que par-
ticiparon en este estudio (ver figuras 2 a la 
5). En aquellos docentes en donde existen 
diferencias estadísticamente significativas 
y tomando como referencia solo el nivel alto 

de presencia de rasgos de pensamiento de 
diseño, se encontró que según: a) el tipo de 
trabajo que realizan, hay una diferencia de 
14.8% favorable a los docentes que tienen 
un trabajo independiente (78.3%) respecto a 
aquellos que tienen un trabajo dependiente 
(63.5%); b) años de experiencia como do-
cente, existe una diferencia de 11.2% favora-
ble a los aquellos que tienen más de 10 años 
de experiencia docente (83.1%) frente a los 
que tienen menos de 10 años (17.9%); y, c) 
años ejerciendo profesión, hay una diferen-
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cia favorable de 13.2% a los docentes que 
tienen más de 10 años ejerciendo su profe-
sión (79.4%) respecto a aquellos que tienen 
menos de 10 años (66.2%).

No obstante, en aquellas característi-
cas de los docentes donde no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativas y 
solo teniendo en cuenta el nivel alto de pre-
sencia de rasgos de diseño, como vínculo de 
profesión con el diseño, ejercicio de profesión, 
dedicación mayor de tiempo y uso de meto-
dologías para innovar solo hay diferencias de 
4.5% a favor de las profesiones menos vincu-
ladas al diseño (78.3%) respecto a las que es-

tán más vinculadas al diseño (73.8%), 3.8% 
de los que sí ejercen su profesión (75.2%) so-
bre los que no ejercen (71.4%), 9.8% a favor 
de los que le dedican mayor tiempo a la do-
cencia (81.6%) frente a los que le dedican más 
tiempo al ejercicio de su profesión (71.8%), y 
8.4% a favor de aquellos que sí utilizan me-
todologías para innovar cuando ejercen su rol 
de docente o profesión (76.1%) respecto a los 
que no (67.7%), entre hombres y mujeres. Por 
último, no existe diferencia (0%) en cuanto al 
género puesto que tanto hombres como mu-
jeres en el nivel alto de presencia de rasgos 
de pensamiento de diseño tienen un 75%.

Figura 2. Presencia de rasgos de pensamiento según el género y el vínculo  
de profesión con el diseño de los docentes inmersos en la economía naranja

 

Figura 3. Presencia de rasgos de pensamiento según el ejercicio de profesión  
y el tipo de trabajo de los docentes inmersos en la economía naranja
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Figura 4. Presencia de rasgos de pensamiento según la mayor dedicación de tiempo actual  
y el uso metodologías para innovar de los docentes inmersos en la economía naranja

Figura 5. Presencia de rasgos de pensamiento según los años de experiencia docente  
y años ejerciendo profesión de los docentes inmersos en la economía naranja

Conclusiones

Esta investigación contribuyó a identificar la 
presencia de los rasgos de pensamiento de 
diseño en docentes inmersos en la econo-
mía naranja y las metodologías que utilizan 
para innovar. Además, permitió comparar si 
la presencia de estos rasgos obedece a las 
características de los docentes en cuanto a 
género, vínculo de profesión con el diseño, 
ejercicio de profesión, tipo de trabajo, mayor 
dedicación de tiempo actualmente, el uso de 
metodologías para innovar, años de experien-

cia como docente y los años que llevan ejer-
ciendo su profesión. A continuación, se expli-
can las conclusiones relevantes del estudio:

Primero, los cuatro rasgos de pensa-
miento de diseño con mayor presencia en los 
docentes inmersos en la economía naranja 
son búsqueda de información (78.4%), pen-
samiento integrador (83.6%), optimismo, 
(75.9%) y colaboración (78.4%), lo que quie-
re decir que aproximadamente más del 70% 
busca sugerencias para mejorar, encuentra 
vínculos entre distintos temas, afronta posi-
tivamente los distintos desafíos y está dis-
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puesto a trabajar interdisciplinariamente. 
Pero solo menos de la mitad de docentes 
(44%) presenta el rasgo de experimentalis-
mo para resolver problemas, manejar la in-
certidumbre y tolerar la ambigüedad.

Segundo, la metodología para innovar 
más utilizada por los docentes es el Tou-
louse Thinking (56%), metodología propia de 
la institución donde se realizó el estudio, la 
misma que se agencia del Design Thinking 
para idear, el Scrum para desarrollar y el 
Lean Startup para implantar el resultado en 
una realidad; de ello se deduce que más de la 
mitad emplee esta metodología ya sea para 
ejercer su profesión o su labor pedagógica 
puesto que integra las otras tres.

Tercero, tener un trabajo independien-
te, más de 10 años de experiencia docente, 
así como también más de 10 años ejerciendo 
la profesión, son características diferenciado-
ras estadísticamente significativas (p>0.05) 
en cuanto al nivel de presencia de rasgos de 
pensamiento de diseño respecto a los docen-
tes que tienen trabajos dependientes y me-
nos de 10 años de experiencia como docente 
y ejerciendo su profesión. Es decir, aquellos 
docentes que, por un lado, a parte de su la-
bor pedagógica ejercen su profesión en tra-
bajos independientes, y por otro, superan los 
10 años de ejercicio de profesión y docencia, 
presentan mayores y más frecuentes habili-
dades para preguntar y solicitar la opinión de 
los demás para la toma de decisiones, traba-
jar con equipos interdisciplinarios, adoptar de 
nuevos enfoques para resolver problemas y 
analizar los aspectos implicados para poner 
en marcha soluciones novedosas.

Cuarto, a pesar que existen diferencias 
respecto al nivel de presencia de los rasgos 
de pensamiento de diseño en los docentes 
en cuanto si su profesión está vinculada o no 
con el diseño, si ejerce o no su profesión, si 
le dedica mayor de tiempo a ejercer su pro-
fesión o a su labor pedagógica y si usa o no 
de metodologías para innovar; estas diferen-

cias son mínimas y no son estadísticamente 
significativas (p<.0.05) por lo tanto, no son 
un elemento diferenciador que marque la 
pauta al momento de identificar la presencia 
de los rasgos de pensamiento de diseño.

Por último, al ser una investigación 
descriptiva y de corte transversal, no se 
puede medir la evolución en el tiempo de los 
rasgos de pensamiento de diseño de los do-
centes inmersos en la economía naranja ni 
tampoco los factores asociados al desarro-
llo de estos rasgos, por ello se recomienda 
que las futuras investigaciones realicen es-
tudios longitudinales para determinar aque-
llos factores que influyen en el desarrollo de 
los rasgos de pensamiento de diseño en el 
tiempo. Además, desde un punto de vista 
práctico, se recomienda a la institución don-
de se realizó el estudio desarrollar el rasgo 
de pensamiento de diseño de experimenta-
lismo en los docentes que no tienen un alto 
nivel (66%) por ser importante para resolver 
problemas, manejar la incertidumbre y tole-
rar la ambigüedad, elementos claves para la 
labor pedagógica y el ejercicio profesional.
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Resumen

El estudio tiene como objetivo analizar el tiempo requerido para aprobar la malla curricular (pensum de estudios) 
considerando el impacto que tiene la repitencia en el porcentaje de avance. La población a analizar es la de los es-
tudiantes matriculados en el periodo académico abril 2017 / agosto 2017 de la Sede Quito. Los datos provienen del 
Sistema Integrado de Control Académico y Financiero (SICAF) de la Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE). Para 
el análisis de los datos se utilizó la hoja electrónica Excel y Microsoft Access. De los datos se obtiene que el número 
máximo de periodos requeridos para culminar para aprobar la malla curricular es dos, es decir, los estudiantes en 
promedio estarían incrementando la duración de la carrera en un 22.22%.
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Abstract

The study aims to analyze the time required to approve the curriculum (program of study) considering the impact 
that repetition has on the percentage of progress. The population to be analyzed is that of the students enrolled in 
the semester April 2017 - August 2017 of the Quito Campus (n = 10454). The data comes from the Integrated System 
of Academic and Financial Control “SICAF” of the UTE University. For the data analysis we used Excel Electronic Sheet 
and Microsoft Access. From the data, the results established that the maximum number of additional semesters re-
quired to complete and approve the curriculum is two; which means that students would be increasing the duration 
of their undergraduate studies in an average of 22.22%
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Metodología 

En el artículo se realiza una revisión de la 
literatura sobre la repitencia de las carre-
ras de pregrado. Se analiza la estructura 
de cada pensum de estudios (cantidad de 
asignaturas, número de créditos y niveles) 
de las seis facultades de la UTE. Del SICAF, 
se extrajeron los datos de la situación de 
los estudiantes matriculados en cada una 
de las carreras a la finalización del periodo 
académico abril / agosto 2017, con el uso del 
programa Microsoft Access se obtuvieron 
los datos auxiliares y agregados por facultad 
como carrera, género, número de matrícula, 
cantidad de asignaturas aprobadas y repro-
badas, porcentaje de avance, entre otros; y 
para la generación de cuadros se empleó la 
herramienta de tablas dinámicas de Micro-
soft Excel.

Introducción

Desde el inicio de la era industrial, las so-
ciedades buscan aumentar la cantidad de 
productos obtenidos por unidad de trabajo 
invertido, tratando de que el incremento de 
la producción no reduzca la calidad, plan-
teándose así la noción de eficiencia. Su 
aplicación al campo de la educación supe-
rior es directa: la principal función de una 
institución de educación superior (IES) es la 
docencia y, por tanto, su eficiencia depende 
principalmente de la proporción de alumnos 
que logran cumplir con la malla curricular y 
titularse, respecto a aquellos que ingresaron 
(López, Albíter y Ramírez, 2008).

Las causas del rezago o retraso en 
la culminación de la malla curricular están 
asociadas a la secuencia de asignaturas 
obligatorias establecidas por los siguientes 

prerrequisitos y correquisitos: el número de 
oportunidades para cursar una misma mate-
ria; el número permitido de materias repro-
badas; los tipos de exámenes; el número de 
ocasiones en que puede presentarse a rendir 
un examen; las modalidades de titulación, y 
los plazos reglamentarios para concluir los 
estudios (Vera, Ramos, Sotelo, Echeverría y 
Serrano, 2012).

Guadalupe (2005) afirma que los 
alumnos atribuyen las problemáticas de re-
probación, rezago o deserción, a la falta de 
orientación vocacional en el nivel medio su-
perior, así como a la falta de promoción y di-
fusión, específicamente de la licenciatura en 
la que se inscribieron. Lo anterior se debe a 
que el programa educativo al que ingresaron 
no cumplía con las expectativas trazadas al 
inicio (Vera et al., 2012).

La extensión de tiempo para aprobar 
la malla curricular afecta a las oportunida-
des de inserción laboral del estudiante. Esto 
representa un incremento en el gasto indivi-
dual, familiar y de la sociedad, además afec-
ta a la eficiencia y eficacia de la institución 
de educación superior.

Repitencia en la culminación  
del pensum de estudios

Antes de procesar la información fue nece-
sario prepararla agregando campos adicio-
nales como el género y el estado final para 
efectos de tener únicamente tres estados: 
aprobado, reprobado y retirado. También fue 
necesario normalizar el periodo a un formato 
de año y mes. Como se observa en la tabla 1.

También se consideraron las matrícu-
las en materias optativas y obligatorias del 
periodo abril / agosto 2017, y no se tomaron 
en cuenta las materias retiradas.
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Tabla 1. Muestra la información de la base de datos proporcionada  
para cada materia del estudiante y una descripción de cada campo

Campo Descripción

Facultad Nombre de la facultad en la que está matriculado el estudiante

Escuela Nombre de la escuela en la que está matriculado el estudiante

Cedula Número de la cédula del estudiante

Nombres Apellidos y nombres del estudiante

Materia Materia del estudiante

Nivel Nivel que corresponde a la materia

N.o de créditos Número de créditos del estudiante

Periodo
Es el periodo en el cual tomó la materia, si la materia no ha sido tomada por el 
estudiante aparece en blanco 

Estado de la materia

Tiene varias opciones e indica el estado de la materia al final del periodo, estas 
opciones son para:

Aprobado: 
“APROBADO” 
“EXONERADO” 
“EXAMEN UBICACIÓN” 
“HOMOLOGADO” 

Reprobado: 
“REPROBADO” 
“REPRUEBA ASIS” 
“FINAL” 
“REPOSICIÓN” 
“PENDIENTE” 

Retirado: 
Si el estudiante retiró la matrícula consta “RETIRADO”

Si el estudiante no se ha matriculado en la materia consta “POR APROBAR” en 
este campo.

Número de veces que tomo la 
materia

Indica cuantas veces ha tomado la materia el estudiante, si el valor es 0 signi-
fica que el estudiante no se ha matriculado en la materia

Tipo materia

Indica si la materia es de alguno de los siguientes tipos:
En blanco: 
corresponde al curso de nivelación
“ANUAL”:
para materias de pensum antiguos de carreras
“INDUCCIÓN”:
corresponde a curso para modalidad a distancia
“LABORATORIO”: corresponde a materias específicas 

Matrícula del periodo académico abril / 
agosto 2017

Para efectos de analizar la repitencia en la 
culminación del pensum de estudios, como 

se menciona anteriormente, se tomaron 
del SICAF para el periodo académico abril / 
agosto 2017 los siguientes datos de los es-
tudiantes matriculados:
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• La matrícula por asignatura y el núme-
ro de matrículas, así como resultado 
por materia al final del periodo

• Número de asignaturas registradas 
• Número de materias reprobadas
• Número de créditos registrados
• Número de créditos aprobados
• Porcentaje de avance del pensum de 

estudios

En el periodo señalado, en las seis fa-
cultades, se matricularon 10 454 estudiantes 

de los cuales el 51,03% corresponde al géne-
ro femenino y el 48,97% al género masculino, 
sin embargo a pesar de haber un porcentaje 
similar de mujeres y hombres matriculados en 
la Universidad, se observa que en las faculta-
des de Comunicación, Artes y Humanidades y 
en Ciencias de la Salud el número de mujeres 
supera considerablemente al de hombres y 
únicamente en la Facultad de Ciencias de la 
Ingeniería e industrias el número de hombres 
es significativamente mayor al de mujeres, 
como se detalla en la Tabla 2

Tabla 2. Número de estudiantes matriculados por género y facultad

FACULTAD FEMENINO MASCULINO TOTAL
% 

FEMENINO
% 

MASCULINO

Arquitectura y Urbanismo 324 390 714 45,38 54,62

Ciencias Administrativas 1570 1163 2733 57,45 42,55

Ciencias de la Ingeniería e Industrias 608 1898 2506 24,26 75,74

Ciencias de la Salud 570 368 938 60,77 39,23

Comunicación, Artes y Humanidades 1662 777 2439 68,14 31,86

Hospitalidad y Servicios 601 523 1124 53,47 46,53

TOTAL 5335 5119 10454 51,03 48,97

Fuente: SICAF

En cuanto a las asignaturas que toma-
ron los estudiantes, periodo analizado, se ob-
serva que los 10,454 estudiantes registrados 
en las diferentes facultades se matricularon 
en 57,875 asignaturas. La tabla 3 muestra 
el número de materias tomadas por los es-
tudiantes según el número de matrícula; se 
puede observar en la mencionada tabla que 

del número de materias tomadas por los es-
tudiantes el 93,61% corresponde a primera, 
5,71% a segunda y 0,68% a tercera matricu-
la. A nivel de facultad revela que la que tiene 
el mayor porcentaje de segundas matrículas 
es Arquitectura y Urbanismo, y la que tiene el 
porcentaje más alto de terceras matrículas 
es Ciencias de la Ingeniería e Industrias. 

Tabla 3. Número de materias en las que se matricularon los estudiantes  
por facultad según el número de matrícula

Facultad
1RA 
MAT.

2DA. 
MAT.

3RA. 
MAT.

TOTAL
% 1RA 
MAT.

% 2DA. 
MAT.

% 3RA. 
MAT.

Arquitectura y Urbanismo 3925 311 34 4270 91,92 7,28 0,80

Ciencias Administrativas 13 492 762 107 14 361 93,95 5,31 0,74

Ciencias de la Ingeniería e Industrias 13 143 986 126 14 255 92,20 6,92 0,88

Ciencias de la Salud 6793 123 1 6917 98,21 1,78 0,01

Comunicación, Artes y Humanidades 11155 733 89 11 977 93,14 6,12 0,74

Hospitalidad y Servicios 5667 391 37 6095 92,98 6,42 0,60

Total 54 175 3306 394 57 875 93,61% 5,71% 0,68%



98

Economía y Negocios UTE, volumen 10- N. 2 (2019), pp. 94-105

Resultados al final del periodo 
académico abril / agosto 2017

La tabla 4 muestra, por facultad, el número y 
porcentaje de materias aprobadas, reprobadas 
y retiradas; es imperativo resaltar que el porcen-
taje de materias reprobadas en la Universidad 
sede Quito es del 7,34%. Cabe señalar que la Fa-
cultad de Ciencias de la Salud tiene el porcenta-
je más bajo, 3,28%, situación que obedece a las 
exigencias al personal docente para que este 
continuamente preparado en alcanzar mejores 
resultados de aprendizaje en los alumnos. De 
tal manera, la inversión en capacitación de los 
profesores debe constituirse sobre la evidencia 
en torno a qué tipo de cambios en la práctica 
del profesor tienen el mayor impacto en los lo-
gros de los estudiantes, pero también tener en 
cuenta cómo aprender y cómo se desarrollan 
los profesores (Guevara, 2016). 

De las 2500 carreras de tercer nivel que 
se ofrecen en el país, la más solicitada fue Ad-
ministración de Empresas (Cavagnaro, 2019). 
En el caso de la Universidad UTE la menciona-
da carrera se encuentra dentro de la Facultad 
de Ciencias Administrativas que es la más 
grande con respecto al total de materias. 

Se puede afirmar que la tendencia de la 
Universidad es disminuir el porcentaje de re-
pitencia debido a la inserción del pensamien-
to crítico, como reconoce Cavagnaro, (2019) 
que las carreras que tendrán más demanda 
en el futuro cercano, sin duda, son las funda-
mentadas en la tecnología, basadas en datos, 
digitales y con un gran componente de pensa-
miento analítico; eso no significa dejar de lado 
las habilidades humanas, aquellas que nos 
diferencian de las máquinas: empatía, pensa-
miento crítico y sensibilidad. 

Tabla 4. Número de materias aprobadas, reprobadas y retiradas por facultad

Facultad
Número de 

materias 
aprobadas

Número de 
materias 

reprobadas

Nume-
ro de 

materias 
retiradas

Total, 
materias

% ma-
terias 

aprobadas

% 
Materias 
reproba-

das

%
Materias 
retiradas

Arquitectura y 
Urbanismo

3891 377 2 4270 91,12 8,83 0,05

Ciencias Administrativas 13 348 1001 12 14 361 92,95 6,97 0,08

Ciencias de la Ingeniería 
e Industrias

12 831 1418 6 14 255 90,01 9,95 0,04

Ciencias de la Salud 6690 227 0 6917 96,72 3,28 0,00

Comunicación, Artes y 
Humanidades

11 086 879 12 11 977 92,56 7,34 0,10

Hospitalidad y Servicios 5738 348 9 6095 94,14 5,71 0,15

Total 53 584 4250 41 57 875 92,59 7,34 0,07

Ilustración 1: Elaboración Autores Ilustración 2: Elaboración Autores
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Ilustración 3: Elaboración Autores Ilustración 4: Elaboración Autores

 
Ilustración 5: Elaboración Autores Ilustración 6: Elaboración Autores

La Facultad de Ciencias de la Ingenie-
ría e Industrias es la que tiene el porcentaje 
más alto de materias reprobadas (9,95%), 
esto se debe principalmente a que las asig-
naturas dictadas en los niveles inferiores 
son las que requieren en mayor proporción 
los conocimientos básicos para Física, Ál-
gebra, Matemáticas y, Química; materias 
impartidas en el Bachillerato General Uni-
ficado (BGU). Torres (2018) dice que, en la 
Asamblea Nacional, se habla de la reforma 
a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Bilingüe (LOEI), que implicaría la eliminación 
del BGU, que ofrece un grupo de asignaturas 
centrales denominado tronco común. Y se 
plantea volver al Bachillerato por Especiali-
dades (BE), en el que los estudiantes debían 
escoger entre Químico-Biólogo, Físico-Mate-
mático o Ciencias Sociales.

Por otro lado, a nivel de toda la Universi-
dad se determina que del total de asignaturas 
registradas en primera matrícula, el 92,96% 
se aprobaron, mientras que de los que toma-

ron materias con segunda matrícula, el por-
centaje de aprobación disminuye al 87,75%, y 
para los que toman materias en tercera matrí-
cula, aprueban el 92,13%; a nivel de facultad 
es Ciencias de la Ingeniería e Industrias la que 
tiene el porcentaje de aprobación más bajo es 
90,28% en primera matrícula (ver ilustración 
7) este resultado se debe a las exigencias pro-
pias de la formación de carácter técnico y/o 
tecnológico de cada una de las asignaturas 
de la malla curricular. Mientras que el porcen-
taje más alto corresponde a Ciencias de la Sa-
lud ubicándose en el 96,79.

Referente a la segunda matrícula la 
facultad que menos inconvenientes tiene 
es Comunicación, Artes y Humanidades, 
82,95%, mientras que en las terceras matri-
culas está Facultad es la que menos aprue-
ba, en cambio los alumnos de Ciencias de la 
Salud aprueban todos.

En la ilustración 7 se aprecian los por-
centajes de aprobados por facultad y núme-
ro de matrícula.
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Ilustración 7 Porcentajes de aprobados por facultad y número de matrícula

Elaboración Autores

Periodos académicos para concluir  
el pensum de estudios

Para determinar la cantidad de periodos 
académicos que se retrasaría un estudian-
te en promedio en la Universidad UTE Sede 
Quito, se utilizaron la cantidad de carreras y 

pensum de estudios mostrados en la tabla 
5, así como la cantidad de estudiantes por 
nivel (tabla 6) de cada carrera y pensum y, el 
porcentaje de asignaturas (créditos) repro-
badas (tabla 7) que se tiene en cada nivel del 
periodo abril 2017 / agosto 2017.

Tabla 5. Carreras por facultad

Facultad
Cantidad 
carreras

Cantidad 
pensum

Arquitectura y urbanismo 2 2

Ciencias Administrativas 10 20

Ciencias de la Ingeniería e Industrias 7 11

Ciencias de la Salud 2 3

Comunicación, Artes y Humanidades 15 21

Hospitalidad y Servicios 7 13

Total 43 70

Fuente: SICAF
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Tabla 6. Número de estudiantes por nivel

Facultad
Estudiantes por nivel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arquitectura y urbanismo 105 105 115 98 63 46 61 56 65 0

Ciencias Administrativas 348 299 304 338 312 301 279 282 263 7

Ciencias de la Ingeniería e Industrias 391 305 301 295 256 248 213 240 257 0

Ciencias de la Salud 190 118 113 96 98 81 68 104 15 55

Comunicación, Artes y Humanidades 203 144 279 327 331 353 292 268 242 0

Hospitalidad y Servicios 131 101 125 143 119 124 113 130 133 5

Total 1368 1072 1237 1297 1179 1153 1026 1080 975 67

Elaboración: Autores

Tabla 7. Porcentaje de reprobación por nivel

Facultad
Porcentaje de reprobación por nivel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arquitectura y urbanismo 19.15% 12.78% 7.44% 7.21% 4.27% 4.77% 6.19% 4.94% 1.33%  

Ciencias Administrativas 21.17% 10.49% 9.05% 6.82% 5.39% 4.55% 3.35% 2.53% 3.62% 0.00%

Ciencias de la Ingeniería e 
Industrias

23.35% 20.88% 10.34% 8.85% 8.87% 6.03% 4.75% 3.13% 1.58%  

Ciencias de la Salud 3.00% 7.29% 3.81% 6.03% 1.64% 3.44% 1.84% 0.24% 0.00% 0.76%

Comunicación, Artes y 
Humanidades

15.04% 15.10% 14.05% 9.92% 7.37% 7.96% 4.73% 4.72% 3.89%  

Hospitalidad y Servicios 11.27% 10.81% 8.14% 5.76% 5.16% 5.02% 4.14% 3.62% 3.07% 0.00%

Total 17.27% 13.96% 9.77% 7.92% 6.31% 5.90% 4.19% 3.24% 2.87% 0.62%

Elaboración: Autores 

En la tabla 8 se consideran las carre-
ras y modalidad, se excluyen para el análisis 

las carreras que tienen estudiantes única-
mente en los dos últimos niveles.

Tabla 8. Tipo de modalidad

FACULTAD CARRERA MODALIDAD

Arquitectura Y Urbanismo Arquitectura Presencial

Ciencias Administrativas Arquitectura Interior Presencial

Ciencias Administrativas Administración De Empresas De Servicio Y Recursos Humanos Distancia

Ciencias Administrativas Ingeniería De Empresas Y Negocios Presencial

Ciencias Administrativas Ingeniería En Administración Del Talento Humano Presencial

Ciencias Administrativas Ingeniería En Comercio Exterior, Integración Y Aduanas Presencial

Ciencias Administrativas Ingeniería En Contabilidad Y Auditoría Cpa Presencial

Ciencias Administrativas Ingeniería En Finanzas Y Auditoria Cpa Presencial

Ciencias Administrativas Ingeniería En Marketing Presencial

Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería Ambiental Y Manejo De Riesgos Naturales Presencial

Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería Automotriz Presencial
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Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería De Alimentos Presencial

Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería De Petróleos Presencial

Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería Industrial Y De Procesos Presencial

Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería Informática Y Ciencias De La Computación Presencial

Ciencias De La Ingeniería E Industrias Ingeniería Mecatrónica Presencial

Ciencias De La Salud Medicina Presencial

Ciencias De La Salud Odontología Presencial

Comunicación, Artes Y Humanidades Ciencias De La Educación Mención Educación Básica Distancia

Comunicación, Artes Y Humanidades Ciencias De La Educación Mención Lenguaje Y Comunicación Distancia

Comunicación, Artes Y Humanidades Ciencias De La Educación Mención Matemáticas Distancia

Comunicación, Artes Y Humanidades Diseño De Modas Presencial

Comunicación, Artes Y Humanidades Diseño Gráfico Publicitario Presencial

Comunicación, Artes Y Humanidades Educación Inicial Semipresencial

Comunicación, Artes Y Humanidades Periodismo Presencial

Comunicación, Artes Y Humanidades Publicidad Y Gestión Presencial

Comunicación, Artes Y Humanidades Relaciones Públicas Y Comunicación Organizacional Presencial

Hospitalidad Y Servicios Administración De Empresas Turísticas Y Conservación Ambiental Distancia

Hospitalidad Y Servicios Administración Hotelera Presencial

Hospitalidad Y Servicios Gastronomía Presencial

Fuente: SICAF

Con el porcentaje de asignaturas re-
probadas por nivel (tabla 9) y con el número 
promedio de asignaturas por nivel de cada 
pensum, se obtuvo el número de periodos 
(niveles) adicionales que un estudiante se 
requeriría para completar el pensum de estu-

dios. No se consideraron los retiros y reingre-
sos por tener porcentajes no significativos, 
de igual manera en la Facultad de Ciencias 
de la Salud no se tomaron en cuenta los dos 
periodos del internado rotativo.

Tabla 9. Porcentaje de reprobación por nivel

Carrera
Porcentaje de reprobación por nivel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arquitectura 18.55% 11.70% 8.39% 8.71% 4.69% 5.48% 6.93% 5.27% 2.06%  

Arquitectura Interior 50.00% 18.35% 3.41% 2.33% 2.27% 1.85% 4.56% 3.85% 0.00%  

Administración De Empresas De Servicio 
Y Recursos Humanos

28.97% 12.14% 11.18% 10.00% 4.60% 10.66% 4.49% 1.19% 7.91%  

Ingeniería De Empresas Y Negocios 29.40% 12.50% 3.82% 10.55% 4.17% 2.06% 5.03% 0.00% 0.81%  

Ingeniería En Administración Del Talento 
Humano

12.85% 9.46% 8.04% 2.09% 4.44% 0.90% 1.96% 5.00% 2.25%  

Ingeniería En Comercio Exterior, Integra-
ción Y Aduanas

11.94% 10.09% 9.19% 8.05% 6.14% 2.51% 2.80% 1.09% 5.14%  

Ingeniería En Contabilidad Y Auditoría 
Cpa

34.45% 15.80% 12.08% 4.13% 8.28% 5.19% 5.68% 10.00% 2.94%  

Ingeniería En Finanzas Y Auditoria Cpa 17.77% 5.33% 3.75% 8.05% 6.29% 1.70% 1.48% 2.80% 1.72%  

Ingeniería En Marketing 18.82% 8.77% 14.38% 2.95% 1.94% 10.05% 4.09% 4.39% 0.00%  
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Ingeniería Ambiental Y Manejo De Ries-
gos Naturales

33.95% 19.02% 7.47% 3.63% 4.98% 4.35% 1.27% 2.19% 2.22%  

Ingeniería Automotriz 17.50% 17.03% 7.85% 4.74% 7.09% 4.03% 5.34% 1.99% 2.04%  

Ingeniería De Alimentos 17.84% 23.84% 1.90% 4.86% 3.71% 6.43% 3.73% 0.00% 0.00%  

Ingeniería De Petróleos 0.00% 25.19% 20.73% 13.99% 9.71% 8.96% 5.38% 3.51% 1.00%  

Ingeniería Industrial Y De Procesos 24.55% 20.48% 9.05% 5.32% 11.84% 1.41% 2.40% 3.45% 2.93%  

Ingeniería Informática Y Ciencias De La 
Computación

29.74% 24.64% 8.82% 6.06% 6.97% 3.75% 3.92% 7.54% 0.00%  

Ingeniería Mecatrónica 28.59% 22.57% 14.97% 19.89% 14.95% 11.07% 9.24% 3.12% 1.59%  

Medicina 3.00% 10.52% 1.21% 9.06% 0.78% 2.74% 2.38% 0.29% 0.00% 0.76%

Odontología 0.00% 1.22% 9.17% 0.25% 3.27% 5.00% 0.96% 0.00% 0.00%  

Ciencias De La Educación Mención Edu-
cación Básica

37.50% 34.68% 21.97% 13.32% 10.23% 11.48% 6.13% 6.63% 5.76%  

Ciencias De La Educación Mención Len-
guaje Y Comunicación

90.00% 0.00% 0.00% 25.56% 8.33% 4.46% 0.00% 0.00% 0.00%  

Ciencias De La Educación Mención 
Matemáticas

0.00% 80.00% 0.00% 13.89% 0.00% 17.75% 17.08% 20.74% 17.59%  

Diseño De Modas 10.67% 1.30% 10.07% 5.26% 0.00% 0.00% 1.02% 0.00% 0.00%  

Diseño Gráfico Publicitario 19.25% 7.23% 11.61% 9.11% 8.02% 5.61% 2.87% 1.51% 1.25%  

Educación Inicial 0.00% 33.33% 5.48% 11.47% 4.17% 3.75% 10.50% 4.63% 10.26%  

Periodismo 18.89% 15.27% 12.43% 5.01% 4.78% 9.01% 4.95% 1.19% 3.13%  

Publicidad Y Gestión 0.00% 0.00% 7.41% 1.91% 4.94% 3.46% 4.17% 2.88% 1.85%  

Relaciones Públicas Y Comunicación 
Organizacional

9.53% 7.63% 6.11% 4.42% 4.24% 4.60% 1.69% 0.70% 1.90%  

Administración De Empresas Turísticas Y 
Conservación Ambiental

17.53% 14.30% 7.33% 6.95% 3.08% 6.17% 5.25% 5.61% 0.88%  

Administración Hotelera 0.00% 5.30% 2.67% 3.16% 2.50% 1.77% 4.65% 2.13% 3.47%  

Gastronomía 8.46% 8.25% 10.94% 5.31% 7.39% 4.76% 3.44% 1.25% 3.43% 0.00%

Elaboración: Autores

La tabla 10 evidencia el tiempo o nú-
mero de periodos (niveles) adicionales que 

un estudiante en promedio requerirá para 
aprobar la malla curricular por facultad.

Tabla 10. Periodos adicionales para aprobar la malla curricular por facultad
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Facultad FACULTAD
Cantidad máxi-
ma de periodos 

adicionales

Arquitectura y urbanismo ARQUITECTURA Y URBANISMO 1

Ciencias Administrativas CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 1

Ciencias de la Ingeniería e Industrias CIENCIAS DE LA INGENIERÍA E INDUSTRIAS 2

Ciencias de la Salud CIENCIAS DE LA SALUD 1

Comunicación, Artes y Humanidades COMUNICACIÓN, ARTES Y HUMANIDADES 2

Hospitalidad y Servicios HOSPITALIDAD Y SERVICIOS 1

En los resultados de la tabla anterior 
se incluyen todas las asignaturas obligato-
rias y optativas de la malla curricular, es de-
cir, materias básicas, materias de profesio-
nalización, optativas e idiomas extranjeros.

El idioma extranjero en la gran mayoría 
de carreras de la Universidad UTE sede Qui-
to, ha sido uno de los más importantes impe-
dimentos para que los estudiantes conclu-
yan la malla curricular (pensum) dentro del 
tiempo ideal, pero en este caso no se debe 
a la repetición, sino a que los estudiantes no 
se matriculaban en esta, por consiguiente, 
retrasaban su aprobación.

El rendimiento académico en los tres 
primeros niveles no es satisfactorio, debido 

a que la repitencia en éstos son los que más 
retrasan el tiempo de finalización del pensum 
de estudios (Tabla 11), de tal forma que se de-
terminó que los estudiantes requieren de has-
ta dos niveles más para culminar el pensum 
de estudios. Cabe señalar que este fenómeno 
exige a la Universidad UTE implementar con-
tinuamente nuevas metodologías de aprendi-
zaje para igualar los vacíos que deja el BGU, 
para lo cual el Sistema de Educación Superior 
debe tener suficiente información con el fin, 
como manifiesta González, (2011), de generar 
métodos que faciliten el conocimiento de las 
relaciones y complejidades de lo que apren-
demos para poder contextualizar en algo más 
global que cobre sentido.

Tabla 11. Repitencia en los 5 primeros niveles

Facultad
Repitencia en los 5 primeros niveles

1 2 3 4 5

Arquitectura y urbanismo 19.36% 11.77% 7.69% 7.36% 4.27%

Ciencias Administrativas 23.27% 10.86% 9.62% 6.84% 5.54%

Ciencias de la Ingeniería e Industrias 23.32% 19.81% 10.34% 8.76% 8.76%

Ciencias de la Salud 3.00% 7.21% 3.81% 8.12% 2.78%

Comunicación, Artes y Humanidades 15.03% 15.34% 14.37% 9.97% 7.34%

Hospitalidad y Servicios 11.30% 11.33% 8.54% 5.70% 5.42%

Elaboración: Autores

Conclusiones

Todas las carreras en promedio requieren al 
menos un periodo adicional para completar 
el pensum de estudios, pero para Ciencias 

de la Ingeniería e Industrias y para Comuni-
cación, Artes y Humanidades la cantidad de 
niveles llega hasta dos, en esta última, son 
las carreras de modalidad a distancia las que 
un mayor número de periodos necesitan.



105

Economía y Negocios UTE, volumen 10- N. 2 (2019), pp. 94-105

En todas las facultades, excepto en 
Ciencias de la Salud, se puede determinar 
que en los tres primeros niveles de las ca-
rreras se tiene el porcentaje de reprobación 
más alto y partir del cuarto este empieza a 
decrecer, lo que implica que el rendimiento 
académico de los estudiantes mejora.

De estos resultados, se puede esta-
blecer que el incremento de periodos aca-
démicos para culminar la malla curricular 
se relaciona con la repitencia asociada a la 
seriación de asignaturas (prerrequisitos y 
correquisitos) en las trayectorias individua-
les de cada uno de los estudiantes.

Se debería eliminar el BGU, que ofrece 
un grupo de asignaturas centrales denomi-
nado tronco común, para volver al BE, en el 
que los estudiantes debían escoger entre 
Químico-Biólogo, Físico-Matemático o Cien-
cias Sociales, con esto lograríamos reducir 
sustancialmente la repitencia en los prime-
ros niveles de la Universidad.

En el estudio realizado se considera el 
efecto de la repitencia en el tiempo de cul-
minación de la malla curricular y no el efec-
to que tiene el no cursar una asignatura o 
lo que es lo mismo retrasar su aprobación, 
como es el caso del idioma extranjero.
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DE LA COMUNIDAD ANDINA, COMO NORMA DE SEGURIDAD 

EN LA CADENA LOGÍSTICA DE MERCANCÍAS

THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR IN ANDEAN  
COMMUNITY COUNTRIES, AS A SAFETY STANDARD  

IN THE MERCHANDISE LOGISTIC CHAIN
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Resumen

La seguridad en la cadena logística en el marco del programa denominado Operador Económico Autorizado (OEA), 
tanto de nuestro país, así como de los que conforman la Comunidad Andina (CAN) es un tema poco investigado. El 
objetivo de la presente investigación fue diagnosticar la situación actual del programa OEA en los países de la CAN. 
Para analizarlo, fue necesario comparar los beneficios que otorgan las entidades aduaneras a los OEA en cada país 
de la CAN, así como también fue importante consultar a las empresas exportadoras ecuatorianas sus diferentes 
puntos de vista frente a la implementación del programa OEA en Ecuador. Para el establecimiento del diagnóstico 
de los OEA se utilizó un nivel de estudio descriptivo y exploratorio con modalidad documental, y para el análisis 
de las empresas exportadoras del Ecuador se empleó el método cuantitativo, basado en estadística descriptiva. 
Los resultados obtenidos reflejan una importante cantidad de beneficios otorgados por la entidad aduanera del 
Ecuador en comparación a los que otorgan las mismas entidades en los países que conforman la CAN. En cuanto 
a las empresas exportadoras ecuatorianas se deduce que es poco lo que conocen en referencia al programa OEA.
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Abstract

The security in the logistics chain under the program called Authorized Economic Operator (AEO), both in our 
country and of those that make up the Andean Community (CAN), is a less researched topic. The purpose of the 
present investigation was to diagnose the current situation of the AEO program in the CAN members. To analyze 
this, it was necessary to compare the benefits that customs entities give to AEO in each CAN country, as well as it 
was important to consult Ecuadorian exporting companies for their different views in the face of implementation 
AEO program in Ecuador. For the establishment of the AEO diagnosis, a descriptive and exploratory study level was 
used with documentary modality, and the quantitative method was used for the analysis of the exporting companies 
of Ecuador, based on descriptive statistics. The main results obtained relate to the amount of benefits granted by the 
Ecuadorian customs entity compared to those granted by the same entities in the countries that make up the CAN. 
As far as Ecuadorian exporting companies are in terms of, little is known about the AEO program.  
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Introducción

Es muy poca la investigación que se ha efec-
tuado a nivel de Operadores Económicos Au-
torizados (OEA) (ALADI, 2019, pág. 14) en los 
países que conforman la Comunidad Andina 
(CAN), en especial en Ecuador.

El objetivo general de esta investiga-
ción es diagnosticar la situación actual del 
programa de OEA en los países de la CAN. 
Los objetivos específicos son: comparar la 
situación actual en referencia a los benefi-
cios de los OEA en los países que conforman 
la CAN e indagar en empresas ecuatorianas 
exportadoras sus posiciones frente al pro-
grama de OEA en el Ecuador.   

América Latina mantiene un compo-
nente importante del comercio mundial: se-
gún el Banco Mundial en 2016 generó un PIB 
5,31 billones de dólares con una población 
estimada en 637 millones de habitantes; tie-
ne una serie de mecanismos que promueven 
el libre comercio y procesos de integración 
como Mercado Común Centroamericano, Co-
munidad del Caribe, la ya indicada Comunidad 
Andina, Mercado Común del Sur, originados a 
partir de la Asociación Latinoamericana de 
Integración. Por otro lado, sus países han ex-
perimentado en los últimos años impedimen-
tos al intercambio comercial ocasionados 
por obstáculos a la libre circulación de mer-
cancías provocados por instrumentos de de-
fensa comercial y requisitos no arancelarios 
(Sistema Económico Latinoamericano y del 
Caribe, 2012, p. 13), así como otros, que tie-
nen que ver con la implementación de proce-
sos que aseguren la cadena logística, que se 
materializaron luego del 11 de septiembre de 
2001, para contrarrestar los actos criminales 
y terroristas suscitados en Estados Unidos 
(Basantes & Romero, 2018, pág. 3) a través 
del programa de Certificación Voluntaria de 
la Asociación Aduanera Comercial contra el 

5 Certificación es el proceso mediante el que una tercera parte da garantía escrita de que un producto, proceso o servicio es 
conforme con unos requisitos específicos.

Terrorismo (C-TPAT por sus siglas en inglés). 
Posteriormente y por las mismas razones, en 
Europa también se concretaron programas 
con la misma esencia del C-TPAT como es 
el Marco de Estándares para Facilitar y Ase-
gurar el Comercio (SAFE), que constituye la 
base del OEA que lo impulsa actualmente la 
Organización Mundial de Aduanas (OMA), así 
como iniciativas del sector privado como es la 
Alianza Empresarial para un Comercio Seguro 
(BASC, por sus siglas en inglés) o la Norma ISO 
28000 (Basantes y Romero, 2018, pág. 4).

Por lo anterior, la gestión en la cade-
na logística se ha visto afectada, lo que ha 
originado dificultades en los actores del co-
mercio internacional como son: el estado, 
los exportadores, los transportistas, los im-
portadores, entre otros, que ahora además 
de planificar toda su operación también 
deben pensar en obtener certificaciones 
relacionadas con la cadena logística como 
herramienta de competitividad, que les sir-
va para prevenir las dificultades menciona-
das, que generan sobrecostos y pérdidas de 
tiempo de respuesta5 (Miranda, Chamorro y 
Rubio, 2017, pág. 11). De acuerdo al boletín de 
Facilitación, Comercio y logística (FAL) de la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe (CEPAL), la seguridad logística tie-
ne relación directa con la competitividad de 
una economía, por cuanto hay que agregar 
costos y gastos relacionados con la gestión 
del delito a las pérdidas directas de mercan-
cía (2011, pág. s.p.). A esta aseveración hay 
que añadir que el principal beneficio para el 
cliente está en que los OCEs pueden garanti-
zar de mejor manera la entrega oportuna de 
sus pedidos a través de la obtención de una 
certificación de la cadena logística.

De acuerdo a la publicación EKOS se 
pueden identificar 4 beneficios generales 
para todas las certificaciones que son:
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• Generación de oportunidades de ac-
ceso a nuevos mercados.

• Reconocimiento Institucional, produc-
to y servicio.

• Proyección internacional.
• Logros empresariales (EKOS, 2015).

Las directrices relacionadas con la 
seguridad en la cadena logística implemen-
tadas por la OMA, se crearon en el 2005 a 
través de la implementación del Marco SAFE, 
que tomó cuerpo en la certificación de se-
guridad voluntaria de la cadena logística del 
comercio internacional OEA, primero en Eu-
ropa y luego en las otras regiones del mundo. 
Este sistema parte de tres principios bási-
cos: confianza, transparencia y cooperación 
entre las aduanas de los países integrantes 
y los diferentes operadores en la cadena lo-
gística. Dichos operadores son: los fabrican-
tes, importadores, exportadores, agentes 
de aduanas, transportistas, intermediarios, 
operadores portuarios, aeroportuarios ter-
minales, distribuidores, operadores integra-
dos y de depósitos, quienes recibirían bene-
ficios en los trámites aduaneros si habían 
sido calificados previamente, reforzando per 
se el principio que persiguen las aduanas del 
mundo para facilitar el comercio y generar 
competitividad en los países. 

En junio de 2018 el Consejo de la OMA 
aprobó y publicó el Marco de Normas SAFE 
2018. Mikuriya, K., Secretario General de la Or-
ganización Mundial de Aduanas, opina que el 
Marco SAFE 2018 aumenta los objetivos que 
tienen relación con la colaboración entre las 
administraciones aduaneras, a través del in-
tercambio de información, reconocimiento de 
controles y asistencia administrativa mutua. 
Además, recomienda la cooperación con otras 
entidades gubernamentales que participan en 
el comercio de mercancías especiales como 
las peligrosas o el armamento o no guberna-
mentales como las empresas responsables 
de los envíos postales. Adicionalmente, prevé 

un listado completo de beneficios mínimos 
para los OEA (OMA, 2018, pág. 1).

El Marco SAFE 2018 establece cuatro 
elementos básicos centrales y tres pilares fun-
damentales sobre los cuales basa su accionar: 

Primero, armoniza los requisitos de 
información electrónica anticipada de car-
ga en los envíos entrantes, salientes y de 
tránsito. En segundo lugar, cada país que se 
une al Marco SAFE se compromete a utilizar 
un enfoque de gestión de riesgo coherente 
para abordar las amenazas de seguridad. 
En tercer lugar, requiere que como conse-
cuencia de una solicitud razonable del país 
receptor, siguiendo una metodología com-
parable de selección de riesgo, la adminis-
tración aduanera del país remitente realice 
una inspección saliente de la carga y/o los 
medios transporte de alto riesgo, preferi-
blemente utilizando equipo de detección no 
intrusivo, como aparatos de rayos X a gran 
escala y detectores de radiación. En cuarto 
lugar, el Marco SAFE propone beneficios que 
las aduanas brindarán a las empresas que 
cumplan con las normas de seguridad de la 
cadena logística y con las mejores prácticas. 

El Marco SAFE basado en los cuatro 
elementos centrales descritos anterior-
mente, se asienta en los tres pilares de los 
acuerdos de la red Aduanas-Aduanas, aso-
ciaciones Aduanas-Empresas y cooperación 
de Aduanas con otras autoridades públicas. 
La estrategia de tres pilares tiene muchas 
ventajas. Los pilares implican un conjunto de 
normas que se consolidan para garantizar la 
facilidad de comprensión y la rápida aplica-
ción internacional (OMA, 2018, págs. 2-3).

En el Marco SAFE 2018, la OMA reco-
mienda a las administraciones aduaneras 
de los países revisar los beneficios que otor-
gan a los OEA, clasificándolos como bene-
ficios generales y espaciales. Dentro de los 
beneficios generales la OMA recomienda 
considerar:
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• 23 medidas para acelerar el levante de 
mercancías, reducir el procedimien-
to de tránsito y aliviar los costos de 
almacenamiento.

• 4 medidas de facilitación de los proce-
dimientos después del levante.

• 4 medidas extraordinarias en caso de 
interrupción del comercio o nivel ele-
vado de amenaza.

• 2 participaciones en nuevos progra-
mas/iniciativas de facilitación del 
comercio.

• 5 beneficios otorgados por otras auto-
ridades públicas.

• 9 beneficios de los Acuerdos de Reco-
nocimiento Mutuo (ARM).

• 5 información útil accesible a los parti-
cipantes del OEA.

• 10 beneficios resultantes (OMA, 2018, 
págs. Anexo V 15-18)

Dentro de las especiales, esta entidad 
sugiere la adopción de una serie de ventajas 
para los operadores de comercio exterior, de 
la siguiente manera:

• 11 ventajas especiales para los 
exportadores

• 9 ventajas especiales para los 
importadores.

• 6 ventajas especiales para los agen-
tes de almacén.

• 6 ventajas especiales para los agen-
tes de aduana.

• 4 ventajas especiales para los opera-
dores logísticos.

• 4 ventajas especiales para los fletado-
res transportistas.

• 2 ventajas especiales para los opera-
dores portuarios de terminales.

• 2 ventajas especiales para los produc-
tores. (Organización Mundial de Adua-
nas, 2018, págs. Anexo V 19-20).

Metodología de trabajo

La pregunta básica de esta investigación 
es conocer ¿Cuál es la situación actual del 
programa OEA en los países de la CAN? Para 
contestar esta interrogante se plantea-
ron dos preguntas específicas adicionales. 
¿Cuáles son los beneficios que se otorgan a 
los OEA en los países que conforman la CAN? 
y la segunda, ¿Qué criterios mantienen las 
empresas exportadoras frente al programa 
OEA en Ecuador?

Para la primera pregunta, el nivel de 
estudio fue de tipo descriptivo y explorato-
rio, basado en un análisis documental, a par-
tir del cual se realizó el diagnóstico de los 
OEA en la CAN. Para la determinación de los 
criterios de las empresas exportadoras del 
Ecuador, se efectuó un estudio de campo 
que tuvo como sujeto de análisis a los OCE 
en el Ecuador, que fueron escogidos median-
te una técnica de muestreo no probabilísti-
co, en la cual se seleccionó por conveniencia 
empresas exportadoras pequeñas y media-
nas. Según el SENAE en el Ecuador existen 
47 000 OCE (Moran Espin, 2014, p. xi), con 
la fórmula para determinar el tamaño de 
la muestra para población finita (Malhotra, 
2008) se obtuvo un tamaño de muestra n= 
203 empresas exportadoras, a quienes se 
aplicó un cuestionario estructurado de 12 
preguntas a través de una encuesta perso-
nal, que incluía preguntas con respuestas de 
opción múltiple, escalas de Likert, dicotómi-
cas y abiertas.

Cálculo de la muestra:

Valor estadístico (Z) 2
p = Probabilidad de Éxito; que “SI” 0,5 
q = Probabilidad que no ocurra el evento, es decir 
que “NO” 0,5 
Población (N) OCE en la Ecuador 47 000 
Error (e) 7% 
Nivel de confianza: 95,5% 
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Resultados

¿Cuál es la situación actual del programa 
OEA en los países de la CAN?

En la tabla 1 se puede observar que el 
país que más operadores OEA calificados en 

América del Sur tiene es Brasil con 84, le si-
gue Uruguay con 33, Colombia con 23 y Perú 
con 21, mientras que Ecuador tiene 5. De en-
trada, nuestros vecinos directos y miembros 
de la CAN tienen un mayor número de OEA 
calificados. 

Tabla 1. Situación OEA en países de América del Sur

Países Año implementación Tipo de Operadores Operadores calificados

Argentina 2006
Importadores
Exportadores

7 

Bolivia 2015

Exportadores
Agentes de aduanas
Importadores
Transportistas

4 

Brasil 2014
Importadores
Exportadores

84 

Colombia 2011
Importadores
Exportadores

23 

Ecuador 2015 Exportadores 5 

Perú 2012
Importadores
Exportadores

21 

Uruguay 2014

Importadores
Exportadores
Agentes de aduana
Transportistas terrestres
Usuarios de zonas francas
Almacenes transitorios
Operadores de puerto
Terminales de carga

33 

Chile 2017 Exportadores (*)

(*) En marcha al momento de la recopilación de la información
Fuente: AEO Compendio 2017 (Organización Mundial de Aduanas, 2017)
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El proceso de certificación OEA en 
Ecuador inició en el año 2015. En febrero de 
2018 mediante Decreto Ejecutivo 312 el go-
bierno ecuatoriano declaró al programa OEA 
como Política para la Facilitación del Comer-
cio Exterior (Basantes y Romero, 2018, pág. 
7). Esta certificación ayuda a las empresas 
que efectúan comercio internacional a ga-
nar mayor competitividad. La dinamización 
del sector exportador es clave para una 
economía dolarizada: el estado promueve 
el acceso a nuevos mercados para su oferta 
exportable y consolida relaciones de recipro-
cidad en el ámbito de comercio internacional 
(Secretaría Nacional de Planificación y Desa-
rrollo, 2017, pág. 73). Por lo anterior, es prio-
ritario conocer los criterios de las empresas 
exportadoras del país frente a la implemen-
tación del programa OEA, con el ánimo de 
recomendar acciones que incrementen el 
número de empresas calificadas.

En la actualidad existe una gran varie-
dad de certificaciones de gestión de calidad, 
medioambientales, prevención de riesgos 
laborales, responsabilidad social, seguridad 
en la cadena logística, entre otras (Miran-
da, Chamorro y Rubio, 2017, pág. 6), que han 
despertado el interés de los operadores de 
comercio exterior, obligándoles a identificar 
y escoger según sus necesidades la más be-
neficiosa para sus actividades. Según Guz-

mán (2016), indica que los países con gran 
número de OEA como Estados Unidos y Chi-
na prefieren realizar negociaciones con em-
presas de países que compartan las mismas 
iniciativas.

El programa OEA busca generar para 
las empresas ventajas competitivas, segu-
ridad en el transporte y una reducción de 
los tiempos de entrega de las mercancías 
(Inter-American Development Bank, 2018). 
En el ámbito regional el programa se ha de-
sarrollado desde 2006 en Argentina y 2011 
en Colombia, país integrante de la CAN.

Para establecer la situación actual del 
programa OEA a nivel de los países CAN es 
necesario diagnosticar los beneficios que 
ofrece cada miembro.

En la tabla 2 se puede observar que 
Bolivia es el país de la CAN que más benefi-
cios brinda a sus OEA, llegando en total a 42, 
donde 10 son para todos los tipos de ope-
radores, 12 para importadores y exportado-
res, 5 para despachantes de aduana, 9 para 
transportistas terrestres y 5 para otras enti-
dades de control. Sin embargo, de lo anterior 
el número total de OEA en ese país hasta el 
2017 alcanza 4 operadores. Colombia con 37 
beneficios ofertados certificó a 23 operado-
res, Perú con 29 certificó a 21 operadores, y 
Ecuador con 9 beneficios calificó a 5 opera-
dores, todos contados hasta 2017.

Tabla 2. Cantidad de Beneficios OEA países CAN

País Año de implementación
Operadores 
calificados

Tipo de operadores 
calificados

No. de beneficios 
operadores

Colombia 2011 23 Exportadores 37

Perú 2012 21 Operadores 31

Ecuador 2015 5 Exportadores y Agen-
te de Aduanas

8

Bolivia 2015 4

Exportadores
Agentes de Aduana
Importadores
Transportistas

42

Fuente: (Aduana Nacional Bolivia, 2017) (DIAN, 2016) (SUNAT Perú, 2017) (SENAE, 2017)
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En la Tabla 3 se hace un análisis de 
los principales de beneficios que otorgan los 
países de la CAN. El beneficio que más se re-
pite, tiene que ver con la asignación de un 
funcionario al operador en los trámites que 
va a efectuar, otro beneficio común está 
relacionado con el modo de realización de 
los aforos, la priorización en los tiempos de 

atención a las declaraciones de los opera-
dores, y en menor medida  la reducción de 
garantías aduaneras y la reducción o nulidad 
de los aforos físicos. En Colombia existe un 
beneficio que no es general para el resto de 
los países, se puede efectuar desaduana-
mientos de las mercancías en las instalacio-
nes del declarante.

Tabla 3. Principales Beneficios OEA países CAN

Bolivia Colombia Perú Ecuador 

Asignación de un funciona-
rio aduanero

Asignación de un oficial Consultas técnicas  Atención personalizada

Reducción de garantías Reducción de garantías N/A N/A

Aforo en planta con la verifi-
cación de forma remota del 
embarque y colocación de 
precintos

Inspección no intrusiva
Cero reconocimientos fí-
sicos a importaciones y 
exportaciones

N/A

Priorización de atención (Au-
torizaciones previas – des-
pacho aduanero)

N/A N/A
Reducción de tiem-
pos y costos (Facilitar 
tramitación)

N/A

Realiza desaduana mien-
to de las mercancías ob-
jeto de importación en 
las instalaciones del de-
clarante. (M)

N/A N/A

Fuente: (Aduana Nacional Bolivia, 2017) (DIAN, 2016) (SUNAT Perú, 2017) (SENAE, 2017)

En la tabla 4 se puede observar la re-
lación de la aduana con las entidades gu-
bernamentales de cada país con las cuales 
mantiene convenios internos, se tiene que: 
en Colombia, en la reglamentación que re-
gula el programa OEA en ese país suscrita 
por la Dirección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales DIAN, ya está claramente explícita 
la interrelación entre las entidades internas 
(2016), lo propio se puede observar en la nor-
mativa que comunica los beneficios que se 
pueden obtener con la calificación OEA de la 
entidad aduanera de Bolivia, donde se espe-
cifica incluso el convenio interinstitucional 
vigente con dichos organismos (Aduana Na-
cional Bolivia, 2017). 

Al revisar el documento de beneficios 
que otorga la entidad aduanera de Perú a los 
OEA, se constata que solo hay una referen-
cia en cuanto a ventajas con otras entidades 
gubernamentales. En el caso de Ecuador, el 
Decreto Ejecutivo 312 que declaró al progra-
ma OEA como parte de la Política de Facili-
tación al Comercio Exterior, obliga a otras 
entidades del estado involucradas con el 
comercio exterior ecuatoriano a implemen-
tar, desarrollar y mantener operativo el pro-
grama OEA. Estas entidades son: Ministerio 
del Interior, la Agencia Nacional de Regula-
ción, Control y Vigilancia Sanitaria ARCSA, 
Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de 
Calidad del Agro AGROCALIDAD, Ministerio 
de Transporte y Obras Públicas, y demás en-
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tidades de apoyo de acuerdo a la ejecución 
del programa, todas ellas funcionando en 

el portal de la Ventanilla Única Ecuatoriana 
(VUE) (SENAE, 2018). 

Tabla 4. Convenios con entidades internas de cada país

BOLIVIA COLOMBIA PERÚ ECUADOR

SEVANEX
Servicio Nacional de 
Exportaciones

Policía Nacional de 
Colombia

IAMC
Intendencia de Aduana 
Marítima del Callao

VUE
Ventanilla Única 
Ecuatoriana 

IBMETRO
Instituto Boliviano de 
Metrología

Autoridad Sanitaria ICA

ASP-B
Administración de Servi-
cios Portuarios

Autoridad Fitosanitaria 
INVIMA 

SENASAG
Servicio Nacional de Sani-
dad Agropecuaria

Ministerio de Comercio 
Exterior

IBTEN
Instituto Boliviano de 
Ciencia y Tecnología 
Nuclear

 

Fuente: (Aduana Nacional Bolivia, 2017) (SENAE, 2018) (DIAN, 2016) (SUNAT Perú, 2017)

De la revisión efectuada a los benefi-
cios presentados por las diferentes entida-
des de aduana de los países de la CAN se 
puede destacar lo siguiente: 

Si analizamos el entorno OEA-CAN po-
demos evidenciar que el beneficio común 
de aplicaciones radica en adoptar un repre-
sentante OEA para solucionar y verificar las 
operaciones que realicen los operadores 
OEA en la cadena logística. De este modo los 
OEA e interesados podrán solicitar informa-
ción, asesoría, consultas técnicas para un 
correcto desarrollo del programa, y a su vez, 
el representante podrá rendir cuentas y so-
licitar otros beneficios a los representantes 
gubernamentales dependiendo la necesidad 
de los OEA y de su alcance. 

A fin de otorgar mayores incentivos y 
beneficios a los OEA, se ha aplicado la reduc-
ción de garantías aduaneras, siendo este un 
gran incentivo para los importadores, y así 

reduciendo los costos a su cadena logística, 
generando mayor utilidad, y a su vez siendo 
un programa más llamativo para los actores 
de comercio exterior. 

Los países miembros de la CAN (ex-
cepto Ecuador) han decidido eliminar o mo-
dificar los aforos físicos, con ello se logra 
una reducción de tiempos y costos gene-
rando así valor agregado a sus operaciones 
dentro de la cadena logística. 

 Las aplicaciones del programa OEA en 
Ecuador, se encuentran en un contexto muy 
generalizado. No se especifica el desarrollo 
de estas, como, por ejemplo: ¿cómo logrará 
reducir costos y tiempos en las operaciones 
de los OEA?

De igual manera, se habla de facilitar 
la tramitación de las operaciones de comer-
cio exterior, pero no da a detalle del cómo se 
va a efectuar, o qué incentivos da el Ecuador 
para que los OCE accedan al programa OEA. 
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Países como Colombia, además de lo antes 
mencionado, otorga la devolución del IVA por 
dos meses, a fin de que el programa tenga 
una mayor acogida. 

Los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 

El 10 de febrero de 2017, en la Secretaría 
General de la CAN ubicada en Lima (Perú), 
se llevó a cabo la primera reunión para la el 
establecimiento de un plan de acción para 
lograr Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
(ARM) entre las aduanas de los países miem-
bros de este bloque (Comunidad Andina, 
2018), que culminaron finalmente con la fir-
ma del ARM entre los países que conforman 
la CAN en mayo de 2019 (SENAE, 2019).

Por otra parte, Colombia y Perú tienen 
adelantado otros ARM con el bloque de paí-
ses de la Alianza del Pacífico, que está con-
formada por: Colombia, Perú, Chile y México. 
Para este bloque comercial definieron un 
plan de trabajo compuesto por cuatro eta-
pas. Hasta marzo de 2017 estaban cumpli-
das dos de las 4 etapas planificadas (DIAN 
Colombia, 2017).

El Decreto Ejecutivo 312 también, da 
paso para que el SENAE promueva la con-
secución de Acuerdos de Reconocimiento 
Mutuo con las aduanas de otros países (SE-
NAE, 2018, pág. 9). De la misma manera en 
octubre de 2018 la Asamblea Nacional de 
Ecuador aprobó el Protocolo de Enmienda al 
Acuerdo sobre Facilitación al Comercio en el 
marco de la Organización Mundial de Comer-
cio (OMC). 

El Ministerio de Producción, Comercio 
Exterior e Inversiones promovió la apro-
bación de este instrumento con el obje-
to de agilizar los procesos y trámites de 

exportación e importación; optimizar los 
procesos aduaneros y las políticas imple-
mentadas por las distintas instituciones 
gubernamentales relacionadas con el co-
mercio; así como fortalecer la institucio-
nalidad ecuatoriana a través de asistencia 
técnica y cooperación financiera (Ministe-
rio de Comercio Exterior, 2018).

El SENAE inició el programa OEA en 
agosto de 2015 con la calificación de 5 em-
presas. Posteriormente, a finales de 2017 
este se suspendió. De acuerdo al portal del 
SENAE, en abril de 2018 se presentó una 
repotenciación del programa, y no es sino 
hasta agosto de 2019 que la entidad adua-
nera del Ecuador promovió la Postulación 
en Línea (SENAE, 2019). Es incuestionable 
la relegación que ha tenido el programa en 
el país, en este último periodo presidencial 
desde mayo de 2016 tres directores genera-
les han pasado ya por la institución, lo cual 
ha dificultado su sostenimiento y desarrollo.

Para responder a la pregunta ¿Qué 
criterios mantienen las empresas exporta-
doras frente al programa OEA en Ecuador?, 
se efectuaron encuestas donde se obtuvo la 
siguiente información:

Encuestas a empresas exportadoras  
del Ecuador

Sectores de exportación de empresas 
encuestadas

En la Figura 1 se puede observar que el 59% 
de las empresas exportadoras encuestadas 
se dedican a exportar productos manufactu-
rados, el 36 % a la exportación corresponde 
a productos agropecuarios, el 4% restante a 
la rama de combustibles y productos de in-
dustria extractiva. 
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Figura 1. Sectores de exportación de empresas encuestadas

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.

Periodicidad de las exportaciones

En la Figura 2 se puede observar que 
el 72% de los encuestados efectúan expor-

taciones regulares durante el año, el 18% 
trimestrales, el 7% semestrales y el 2% 
anuales

Figura 2. Periodicidad de las exportaciones

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Cumplimiento de Requisitos legales 
para calificarse como OEA

De acuerdo con la Figura 3 se puede verificar 
que el 80% de las empresas exportadoras 

encuestadas creen que cumplen con la nor-
mativa requerida por la autoridad aduanera 
para calificarse como OEA en Ecuador.

Figura 3. Empresas que cumplen requisitos legales para calificarse como OEA

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.

Razones para calificarse como OEA

De acuerdo a la Figura 4 la principal razón 
por la cual buscarían las empresas expor-
tadoras encuestadas calificarse como OEA, 
es para ser más competitivos a nivel inter-
nacional con un 28%, buscan también fa-
cilidades en los trámites aduaneros en un 
27%, les interesa además, los beneficios 
que contraen los Acuerdos de Reconoci-
miento Mutuo entre entidades aduaneras 
de los diferentes países en un 16%, la aten-

ción personalizada permanente con el área 
OEA les interesa a un 15%, y el reconoci-
miento con otras entidades del estado les 
parece interesante a un 14%.

Conocimiento de las empresas sobre la 
certificación OEA en el Ecuador

En la Figura 5 se puede observar que el 33% 
de las empresas exportadoras encuestadas 
sí conocen sobre la certificación OEA en el 
Ecuador, mientras que el 67% lo desconoce.
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Figura 4. Razones para calificarse como OEA empresas exportadoras Ecuador

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.

Figura 5. Conocimiento de las empresas exportadoras sobre el programa OEA en Ecuador

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Certificaciones de las empresas 
exportadoras ecuatorianas

En la Figura 6 se puede observar que el 53% 
de las empresas exportadoras encuestadas 

no disponen de algún tipo de certificación 
logística internacional, mientras que el 47% 
sí disponen y no consideran necesario califi-
carse como OEA.

Figura 6. Certificaciones de las empresas exportadoras ecuatorianas

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.

Certificaciones internacionales de las 
empresas exportadoras ecuatorianas

La Figura 7 indica que la mayor certificación 
internacional que poseen las empresas ex-

portadoras en el país es la BASC con un 
66%, le sigue la ISO 28 000 con un 22%, a 
continuación, está la certificación SAFE con 
un 9% y por último la CTPAT con un 3%. 

Figura 7. Certificaciones Internacionales que poseen las empresas exportadoras

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Razones de las empresas exportadoras 
ecuatorianas para no calificarse OEA 

La Figura 8 resalta las principales razones 
por las cuales las empresas encuestadas 
no consideran importante la calificación en 
el marco del Programa OEA en el Ecuador. 
La principal de todas es que el SENAE no ha 

puesto énfasis para que las empresas bus-
quen la calificación con un 46%, Consideran 
además que el proceso para la obtención de 
la certificación es complicado un 23%. No 
tienen confianza en las certificaciones emi-
tidas por el SENAE un 10% y tienen inseguri-
dad de que la certificación OEA de Ecuador 
les sirva en otros países un 10%.

Figura 8. Razones de las exportadoras para no calificarse como OEA. 

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.

Presupuesto de las empresas 
exportadoras para la obtención de 
certificación OEA

La Figura 9 muestra que el 69% de las em-
presas exportadoras encuestadas conside-

ran que el valor que invertirían para obtener 
una certificación OEA oscila entre los USD 
600 y los USD 1 000. El 30% estaría dis-
puesto a invertir entre USD 1 000 y los USD 2 
000. Finalmente, un 1% investiría entre USD 
2 000 y USD 3 000
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Figura 9. Presupuesto estimado de las empresas exportadoras para la certificación OEA

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.

Disposición de tiempo a invertir para 
calificarse como OEA

La Figura 10 establece que el 57% de las 
empresas encuestadas estarían dispues-

tas a invertir máximo entre 10 a 30 días de 
tiempo para calificarse como OEA, el 24% 
invertirían entre 30 y 60 días y el 19% en-
tre 60 y 90 días.

Figura 10. Tiempo por invertir para calificarse como OEA

Fuente: Encuesta a empresas exportadoras del Ecuador.
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Conclusiones

Sobre la situación actual de los OEA 
en los países de la CAN se puede concluir lo 
siguiente:

A la fecha de la realización de la inves-
tigación Ecuador alcanzó a certificar solo 
cinco empresas, el único país de la CAN que 
está por debajo del nuestro es Bolivia que 
obtuvo cuatro, le sigue Perú y con 21 y Co-
lombia con 23.

Los beneficios ofertados en Ecuador 
para los OEA son mínimos en comparación 
con los propuestos por otros países de la CAN. 
Adicionalmente los beneficios planteados para 
Ecuador son generales, mientras que los ofre-
cidos por los otros países de la CAN llegan a 
niveles operativos inclusive, y podrían generar 
ventajas competitivas a nivel internacional 
porque ayudarían a los OCE a tener mayor fa-
cilidad en los trámites aduaneros en origen y 
destino, generando ahorros de tiempo y costo.

Si lo que Ecuador busca es el desarro-
llo del programa OEA, es fundamental la fir-
ma y ejecución de los ARM con los países de 
la CAN y con otros bloques comerciales. La 
firma de estos convenios están supeditados 
a beneficios mutuos entre los países actuan-
tes, para Ecuador la mayor importancia está 
en el fomento a las exportaciones, motivo 
por el cual en primer término se persigue la 
certificación para los exportadores, más sin 
embargo, los países con los que firmaríamos 
el reconocimiento mutuo también persiguen 
objetivos de exportación, que para nosotros 
serían importaciones, por tanto, también es 
fundamental que se incorpore a los importa-
dores como potenciales certificados OEA, de 
modo que sea atractiva la firma de los ARM 
para los otros países. Por otra parte, es in-
cuestionable la relegación que ha tenido el 
programa OEA en Ecuador, desde mayo de 
2016 a la fecha tres directores generales 
han pasado ya por la institución, lo cual ha 
dificultado su sostenimiento y desarrollo.

En lo referente a los criterios de las 
empresas exportadoras sobre la implemen-
tación del programa OEA en Ecuador, se es-
tablece que el mayor problema que existe es 
el desconocimiento que tienen del mismo, 
por cuanto lo conocen apenas en un 33%. 

El 47% de los encuestados disponen 
de una certificación logística internacional 
y no consideran necesario calificarse como 
OEA. La certificación logística internacional 
que más poseen las empresas del sector es 
la BASC con un 66%. La principal razón de las 
empresas para no buscar una certificación 
OEA es que el 46% consideran que el SE-
NAE no ha puesto el énfasis necesario para 
impulsar el programa, además de que con-
sideran complicado el proceso de obtención 
en un 23%, no tienen confianza en las cer-
tificaciones emitidas por el SENAE un 10%, 
y tienen inseguridad de que la certificación 
OEA les pueda servir en otros países en un 
10%. El 69% de empresas encuestadas con-
sideran que el valor que invertirían en buscar 
la certificación de OEA debe oscilar entre los 
USD 600 y USD 1000, y el 57% estaría dis-
puesto a destinar entre 10 y 30 días para 
calificarse. La principal causa por la cual las 
empresas exportadoras consideran que po-
drían buscar la certificación OEA es para ser 
más competitivos a nivel internacional, así lo 
reconocen el 28% de las empresas encues-
tadas, mientras que un 27% optarían por la 
certificación para obtener beneficios al mo-
mento de efectuar los trámites aduaneros. 
Bajo todo este contexto, el papel de la enti-
dad aduanera es fundamental para desarro-
llar el programa, se debe trabajar más sobre 
mejorar los beneficios de calificarse como 
OEA. El SENAE debe orientar a los OCE a rea-
lizar una evaluación costo - beneficio de la 
certificación OEA, porque si bien ésta no tie-
ne costo por ser de carácter gubernamental, 
si exige adecuaciones administrativas y con-
trol, elementos que junto al mantenimiento 
quizás no genere los réditos a corto plazo, 
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pero sus actividades de comercio exterior 
obtendrán un valor agregado por la compe-
titividad de la empresa.
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INCIDENCIA DE LA PUBLICIDAD EN BUSES DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DEL CANTÓN RUMIÑAHUI Y SU INFLUENCIA  

EN EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

INCIDENCE OF ADVERTISING ON PUBLIC TRANSPORT BUSES  
OF THE RUMIÑAHUI CANTON AND ITS INFLUENCE  

ON CONSUMER BEHAVIOR

Rosario del C. Pineda López1, Galo R. Moreno Bastidas2, Roberto C. Pineda L.3

Resumen

El objetivo de la presente investigación es determinar si la publicidad visualizada en medios de transporte, en 
el Cantón Rumiñahui incide favorablemente en el comportamiento del consumidor desde el punto de vista del 
marketing. El enfoque del estudio es mixto, el tipo de investigación es correlacional, el diseño es de campo no 
experimental, transversal y permite medir la correspondencia entre las variables: publicidad exterior móvil en el 
transporte público y las variables del comportamiento del consumidor. Se realizó una investigación de campo me-
diante entrevista estructurada, la cual fue validada mediante 8 expertos. Se consultó a directivos de cooperativas 
de buses de transporte público y se realizó una entrevista con una muestra de 383 usuarios del transporte público, 
mediante muestreo aleatorio de la población total de Rumiñahui. A efectos del análisis de los datos recabados, 
se realizó en primer lugar un análisis univariado por cada pregunta y luego bivariado con la prueba chi cuadrado 
para analizar la influencia entre las dimensiones de las variables. El resultado obtuvo el rechazo de la hipótesis nula 
planteada originalmente, concluyéndose que la publicidad en buses de transporte público influye favorablemente 
en el comportamiento de los usuarios del transporte público como estrategia para incentivar el consumo. 

Palabras claves

Publicidad exterior móvil, buses, transporte público, comportamiento del consumidor. 

Clasificación JEL: M21, M37

Abstract

The objective of the present investigation is to determine if the advertising displayed on means of transport in the 
Rumiñahui Canton has a favorable impact on consumer behavior from the point of view of marketing. The focus of 
the study is mixed, the type of research is correlational, the design is non-experimental, cross-sectional and allows 
measuring the correspondence between the variables: mobile outdoor advertising in public transport and con-
sumer behavior variables. A field investigation was conducted through a structured interview, which was validated 
by 8 experts. Directors of public transport bus cooperatives were consulted and an interview was conducted with 
a sample of 383 public transport users, by random sampling of the total population of Rumiñahui. For the purpose 
of analyzing the data collected, a univariate analysis was performed first for each question and then bivariate with 
the chi-square test to analyze the influence between the dimensions of the variables. The result obtained was the 
rejection of the null hypothesis originally proposed, concluding that publicity in public transport buses favorably 
influences the behavior of public transport users as a strategy to encourage consumption.
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Introducción 

La sociedad de consumo se rige por la gene-
ración continua de necesidades, para ello, las 
empresas que necesitan ofertar sus produc-
tos y utilizan la publicidad como un medio muy 
valioso para poder lograr su principal objetivo 
(Flores, 2013). La publicidad se considera una 
estrategia útil para dar a conocer los produc-
tos y estimular su consumo. En este sentido 
es importante considerar que “la publicidad 
se puede dar en muchos medios como la 
televisión donde resulta un costo realmente 
elevado para las empresas así mismo como 
en la radio, estos dos medios son uno de los 
más costosos” (Martin y María, 2007).

En oportunidades, la reacción de los 
consumidores ha sido favorable y desfavo-
rable, por esta razón, este estudio preten-
de determinar el comportamiento de los 
consumidores, en este caso del transporte 
público, asumiendo que puede ser un medio 
favorable para la publicidad. La investigación 
se desarrolla con un enfoque metodológi-
co mixto, donde el medio de recolección de 
la opinión y percepción de los usuarios del 
transporte público se realizará a través de 
encuestas validadas por expertos en el ám-
bito de publicidad y transporte público.

Variables de análisis 

Publicidad

Thompson (2017) afirmó que la publicidad 
es una manera de comunicar impersona-
lemente, tiene un alcance muy alto tanto 
en dimensión como en capacidad, esta es 
costeada por una empresa o patrocinador 
reconocido con el objetivo de informar, 
llamar la atención o persuadir a un grupo 
determinado acerca de los servicios o pro-
ductos que su empresa posee. 

La publicidad es una estrategia masiva y 
de acuerdo a los servicios requeridos por 
la empresa que la asume llegará a la gente 
que lo necesite. Estas empresas también 

son conocidas con el nombre de patroci-
nador, quienes promocionan la campaña 
publicitaria, para que sea efectiva de la ma-
nera en que ellos la consideren necesario. 

La publicidad se da de una manera 
inconsciente y automática, se relaciona 
con términos como venta o marketing. La 
realidad es que los anuncios con los que se 
comparte la cotidianidad tienen el fin de dar 
a conocer los productos o servicios para su 
consumo o contratación, en tal sentido, la 
publicidad se concibe como una herramien-
ta en diferentes presentaciones para la co-
municación persuasiva (Rodríguez, 2016).

Actualmente, las personas reconocen 
a la publicidad con el nombre de marketing, 
y tiene el objetivo de dar a conocer tanto a la 
empresa productora como a sus servicios o 
productos, sean nuevos o no, que requieran 
dar a conocer presentado en diferentes for-
matos. Con la nueva era digital, la publicidad 
tradicional está quedando rezagada y sus 
estrategias se enfocan en el uso de medios 
tecnológicos.

Cabrejos (2017) sostiene que la pu-
blicidad es una comunicación impersonal 
asumida y costeada por una empresa lla-
mada también patrocinador, que puede 
identificarse claramente, utiliza medios de 
comuniación masivos para dar a conocer su 
información y busca la manera de persuadir 
al publico objetivo o audiencia.

La empresa usa los medios de comu-
nicación masiva para tratar de cambiar la 
mente del consumidor y convencerlo del 
producto que está promocionando o dando 
a conocer; en esta comunicación se trans-
mite la información necesaria para que el 
consumidor conozca todo lo necesario y se 
interese en el producto.

Comportamiento del consumidor 

Villarejo (2018) señala que los precios que 
están basados en una promoción sirven para 
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que los consumidores se sientan atraídos y 
así poder orientar sus compras. Los siste-
mas de promociones y descuentos se basan 
en identificar qué factores son determinan-
tes para el comportamiento de compra de 
los consumidores y así evaluar la decisión. 

Los consumidores están siempre con 
una mentalidad abierta y dispuesta a las 
promociones. Al observarlas, inmediatamen-
te analizan, consideran sus necesidades, 
evalúan la conveniencia y deciden la compra 
del producto. En este orden de ideas, el des-
cuento hace que el consumidor cambie su 
mentalidad y se vea persuadido para com-
prar el producto.

Callejón (2016) plantea que el com-
portamiento del consumidor se convierte en 
una realidad muy evidente con el pasar del 
tiempo. Los canales de distribución innovan 
constantemente en sus propuestas para 
generar un ambiente de multisensaciones, 
estas características se ven reflejadas en el 
producto y en el ambiente creado en el punto 
o espacio de venta asociado a la promoción.

Este autor, en su propuesta, conside-
ra a los canales de distribución, los cuales 
gestionan la materia relacionada con los 
precios, la manera en que se presenta el pro-
ducto hacia el cliente, hacerlo llamativo, que 
impregne la mente del consumidor y así esti-
mular el interés en el consumidor.

Inannini (2018) mencionó que el mar-
keting olfativo busca sus bases -en la actuali-
dad- de la ciencia ya que usa olores y aromas 
con el único fin de afectar el comportamien-
to de un cliente al momento de buscar al-
gun servicio o producto para incrementar el 
beneficio que puede traer para la empresa 
externa, como internamente. En cuanto a lo 
externo, para generar beneficios económicos 
y a lo interno para mejorar el ambiente laboral 
generando mas productividad y que los em-
pleados aumenten su rendimiento.

Para llegar a la mente del consumidor 
e incidir en su intención de compra o consu-

mo, este puede ser persuadido a través de 
los sentidos como son el tacto, gusto, oído 
o vista, esta nueva tendencia está surgiendo 
y se la conoce como marketing olfativo. Esta 
última tendencia está demostrada y fun-
damentada en evidencia científica. En con-
secuencia, las empresas no solo usan este 
novedoso recurso para incidir en el compor-
tamiento del consumidor, sino para lograr 
que sus trabajadores sean más eficientes y 
productivos.

Teorías de soporte

Teoría de la aguja hipodérmica

Autores como Bauer y Bauer (1960, citados 
por Gálvez [2012]), mencionan que al inicio 
del siglo XX hubo opiniones generalizadas 
acerca de cómo los medios pueden llegar 
a moldear e influir en las actitudes que las 
personas tienen en cuanto a su entorno, es-
pecíficamente, algo que visualizan ya sea 
en calles o algún lugar en específico de la 
ciudad. Este aspecto se debió a la populari-
dad adquirida por diferentes medios en ese 
entonces.

Esta teoría fue formulada durante los 
periodos de tiempo circundantes a la Prime-
ra y Segunda guerra mundiales ya que fueron 
momentos difíciles para los pueblos y se cree 
que en este tiempo las propagandas causa-
ron efectos en las personas. Es de allí que se 
concluye que “los mensajes de los medios 
atacan y se insertan (cual aguja) en la audien-
cia, quiénes reaccionan de manera uniforme 
a dichos estímulos” (Cantoral, 2015). 

Es notoria la antigüedad de la teoría y 
sobre todo el efecto que causó en aquellas 
épocas que, pese a que no se tenían muchos 
estudios, se llegó a conclusiones bastante 
lógicas y sobre todo influyentes.

Los medios de comunicación, en dife-
rentes ocasiones, difunden información de 
distintos tipos y dirigidas a cierto público, 
se puede decir incluso que podrían tratar de 
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manipular a su audiencia mediante alguna 
propaganda. Pero la realidad es otra, porque 
cada individuo discernirá la información que 
ha recibido de una manera totalmente dis-
tinta; por esto no llega a ser cierto el hecho 
de que los medios tengan la capacidad para 
influir de manera significativa en las perso-
nas que los sintonizan. (Cantoral, 2015).

La manera de comunicar información 
ha ido cambiando a través del tiempo, se ha 
adaptado a la época y a la tecnología exis-
tente para difundir un mensaje, pero algo 
muy importante también es que las perso-
nas tienen diferentes formas de asimilar lo 
que les llega a través de distintos medios y 
pese al paso del tiempo, eso es algo que se 
ha mantenido.

Teoría sobre los efectos limitados

Por los años treinta del siglo XX, la teoría de la 
aguja hipodérmica es cuestionada. Se recono-
ce la influencia de los medios de forma indivi-
dual e inmediatamente se efectúan estudios, 
lo cuales se actualizan e innovan con el trans-
curso de los años, considerando novedosos 
metodologías y estudios sobre la influencia de 
nuevos tipos de variables. (Gálvez, 2012)

El paso del tiempo ha permitido reali-
zar estudios que concedan fiabilidad a teo-
rías como la de los efectos limitados, permi-
tiendo que quienes la aplican puedan innovar 
y adaptarla. Los medios tienen influencia 
significativa en el entorno y mediante esta 
teoría se ha comprobado.

En este sentido, Lazarsfeld, con respec-
to a esta teoría, realizó estudios con personas 
al azar, evidenciando que existe un grupo de 
personas que tienen una influencia significa-
tiva en los demás y son más proclives a que la 
gente los siga. La causa más probable a esto 
es que tienen un alto conocimiento sobre el 
tema tratado. (Asenjo, 2019).

El hecho de que una persona influya en 
una tercera no es algo nuevo, varios experi-
mentos y teorías explican cómo una persona 

llega a verse influenciada por alguien de su 
entorno o simplemente alguien famoso en 
el momento que va a tomar una decisión. En 
consecuencia, es importante considerar que: 

Cada individuo interpreta los mensajes de 
los medios, pero a diferencia de la teoría 
de la aguja hipodérmica, estos mensajes 
pasan por un filtro personal según las 
características psicológicas, el contexto 
social del individuo y sus hábitos de per-
cepción (Teoriascom, 2015).

Los mensajes difundidos por distintos 
medios llegan a gran variedad de personas 
con diferentes personalidades, gustos y for-
mas de pensar por lo tanto su forma de asi-
milarlo será diferente y hay que aprender a 
diferenciarlos. 

Teorías del comportamiento del 
consumidor

Teoría psicológica social

Autores como Arévalo, Garizabal y Campo 
(2001, citados por Bardales [2017]), mani-
fiestan que esta teoría tiene un enfoque psi-
cosociológico. Esto se explica que claramen-
te en las personas influyen, mucho más que 
solo el aspecto económico, las necesidades, 
deseos y otras particularidades y caracterís-
ticas psicológicas individuales. Por otro lado, 
terceras personas también afectan al com-
portamiento tales como miembros del grupo 
familiar, amigos o compañeros. 

Muchas teorías abarcan el tema psico-
lógico de las personas al momento de asu-
mir decisiones. Sin embargo, esta se centra 
más al hecho de que no solo lo psicológico 
influye, sino también lo social, haciendo re-
ferencia a la intervención de terceras per-
sonas que inciden en el proceso de decidir 
sobre aspectos relevantes. En tal sentido, 

Este modelo considera al hombre 
como un animal social adaptado a las nor-
mas de su cultura, y que sus deseos y con-
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ducta están forjados por afiliaciones a los 
grupos actuales o por deseo de pertenecer a 
aquellos de quiere alcanzar. (Consumer Be-
havior, 2014, pág. 1).

Con un enfoque tan solo a lo social, se 
considera que las personas se adaptan a su 
entorno, dependiendo del lugar en el que vi-
ven y tendrán distintos gustos, preferencias, 
así como también necesidades. Sin embar-
go, en oportunidades, las personas desean 
incluirse en otro grupo y es allí donde nuevas 
preferencias o deseos. 

Teoría de la jerarquía  
de las necesidades

Autores como García (2014) sostienen que la 
Teoría de la jerarquía de las necesidades de 
Maslow, “Forma parte de una teoría psicoló-
gica que inquiere acerca de la motivación y 
las necesidades del ser humano: aquello que 
nos lleva a actuar tal y como lo hacemos” 
(pág. 1). Maslow creó esta teoría con el fin 
de plasmar cómo se deben satisfacer las ne-
cesidades, desde las más básicas hasta las 
más complejas; para ello, las ubicó en una 
pirámide que consta de cinco niveles.

Siempre ha existido la interrogante 
de qué motiva el comportamiento humano, 
“según el psicólogo humanista Abraham 
Maslow, nuestras acciones están motivadas 
para satisfacer ciertas necesidades” (Rodrí-
guez, 2018, pág. 1). Esta jerarquía sugiere 
que las personas primero satisfacen sus ne-
cesidades más básicas para que poco a poco 
vayan satisfaciendo las demás hasta llegar a 
las más avanzadas. Los niveles establecidos 
son: Necesidades fisiológicas, necesidades 
de seguridad, necesidad de relaciones inter-
personales, necesidad de reconocimiento y 
necesidad de autorrealización.

“Maslow en su teoría nos afirma que 
las personas tienen dos tipos de necesida-
des: Las deficitarias y las de crecimiento. 
Estas necesidades están organizadas de for-

ma jerárquica, es decir que las primeras se 
han de satisfacer antes que el resto” (Whai-
be, 2013, pág. 10). 

Teoría del consumidor
Autores como Vega (2010), señalan 

que “La teoría del consumidor, trata básica-
mente de buscar entender y explicar cómo 
es la asignación que hacen los consumido-
res de la renta a la compra de los diferentes 
bienes y servicios, que maximicen su bienes-
tar” (pág. 1). Un consumidor buscará el pro-
ducto o servicio que le proporcione mayor 
utilidad y dependiendo de sus ingresos lo ad-
quirirá para poder satisfacer su necesidad.

Esta teoría fue “impulsada por auto-
res como Menger, Jevons y Walras o Alfred 
Marshall, es de vital importancia en la eco-
nomía y gestión empresarial. A partir de 
ella, podemos observar cómo se produce el 
comportamiento del consumidor” (Gestión 
estratégica, 2018, pág. 1), refiriéndose a sa-
ber con qué bases el consumidor adquiere 
los productos que podrían satisfacerlo pero 
siempre se toma en cuenta que tratar de al-
canzar su bienestar el presupuesto disponi-
ble es de suma importancia.

La publicidad es un medio que las em-
presas contratan con el fin de informar a los 
consumidores, ya sea de su existencia, pro-
mociones o en sí de sus productos (Thomp-
son, 2017). La publicidad tiene varios espa-
cios en los que puede ser mostrada ya sean 
en calles, edificios, internet, entre otros; 
las empresas deben buscar el que mejor se 
adapte a sus objetivos. 

Planteamiento del problema.

A lo largo de los años varias teorías se han 
enfocado en el estudio de los diferentes ti-
pos de publicidad en los consumidores, cada 
una de ellas enfocándose de distinta mane-
ra, así como también en diferentes segmen-
tos de mercado. La presente investigación 
tiene como fin analizar la influencia de la 
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publicidad visualizada en buses de trans-
porte público, sobre el comportamiento de 
los consumidores del transporte público del 
cantón Rumiñahui, en el período marzo-julio 
del 2019, considerando dos variables: publi-
cidad visualizada en los transportes públicos 
y el comportamiento del consumidor.

La variable independiente es la publi-
cidad; en este caso, la visualizada por los 
consumidores en el transporte público en la 

localidad objeto de estudio y la variable de-
pendiente es el comportamiento del consu-
midor, que según (Vega, 2010) se trata sobre 
cómo los distintos tipos de consumidores 
adquieren sus productos tomando en cuen-
ta que dicha adquisición dependerá de su 
nivel económico es decir sus ingresos. Cada 
consumidor dependiendo de sus necesida-
des buscará la manera de satisfacerlas (Ver 
Figura 1)

Figura 1. Modelo de investigación

Objetivo 

Identificar si la publicidad en medios de 
transporte del Cantón Rumiñahui, influye en 
el comportamiento del consumidor, median-
te un estudio metodológico para conocer un 
nuevo medio de publicidad.

Hipótesis de la investigación

La publicidad en medios de transporte de 
Rumiñahui influye en el comportamiento del 
consumidor.

Método

Para el presente estudio se seleccionó una 
metodología desarrollada en dos fases: la 
primera es la construcción de la perspectiva 

teórica mediante la revisión de la literatura 
sobre el tema objeto de estudio. Esta primera 
fase es elemental para la creación del cons-
tructo cognitivo sobre el cual se fundamenta 
el presente estudio. Esta fundamentación 
teórica permite acercarse al objetivo de la 
investigación que consiste en determinar la 
influencia de la publicidad visualizada en los 
transportes públicos sobre el comportamien-
to del consumidor de Rumiñahui, consideran-
do las dos variables: publicidad presentada 
en medios de transporte, y el comportamien-
to del consumidor, determinada por los 
comportamientos y actitudes relativos a 
las decisiones de consumo de los productos 
presentados. La segunda fase contempla un 
trabajo de campo, para ello se recolectará la 
información a través de un instrumento apli-
cado a 383 usuarios del transporte público 
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(buses) de la localidad seleccionada y en el 
periodo escogido para tales efectos.

Resultados

Validez del contenido 

La validez de contenido se realizó a través de 
la consulta a 8 expertos en el área de mar-

keting y de la publicidad, así como a exper-
tos en el área de transporte público urbano 
como directivos de cooperativas de buses 
que circulan dentro del perímetro del cantón 
Rumiñahui, para obtener su criterio y expe-
riencia de la publicidad implementada en las 
diferentes unidades de transporte de sus 
cooperativas. Se presenta el siguiente nivel 
de detalle:

Tabla 1. Detalle de expertos que validaron el contenido del instrumento de recolección de datos

No. 
Experto

Género Ocupación
Nivel de 
estudios

1 Femenino Socio directivo de cooperativa Libertadores Licenciatura

2 Femenino Docente Marketing Digital Ingeniería

3 Masculino Directivo de cooperativa de buses Los Chillos Ingeniería

4 Masculino Colaborador de agencia de publicidad Ingeniería

5 Femenino Directivo de agencia de publicidad Doctorado

6 Masculino Docente en instituto de publicidad Ingeniería

7 Masculino Supervisor de agencia de publicidad Maestría 

8 Femenino Docente Marketing y Publicidad Ingeniería

Tabla 2

Masculino y Femenino

Género Cantidad %

Doctor 1 12,50%

Ingeniería 5 62,50%

Maestría 1 12,50%

Licenciatura 1 12,50%

TOTAL 8 100,00%

El grupo de expertos estuvo confor-
mado por el 62,50% de ingenieros (5); el 
restante 37,50% se conformó por 1 Doctor, 1 
Licenciado y 1 Magíster. 

Cada experto se especializa en áreas 
diferentes que son de gran aporte para esta 
investigación: el 37,50% son docentes del 
área de marketing y publicidad (3); el 25% son 
socios o directivos de alguna cooperativa de 
buses de transporte público (2), y el restan-
te 37,50% se distribuye entre personas que 
laboran en una agencia de publicidad, presen-

tándose cargos como 1 Directivo, 1 supervisor 
y un colaborador de dicha agencia.

Validez de contenido del instrumento

Para la validez de contenidos se tomó el cri-
terio de los expertos quienes calificaron cada 
pregunta de cada dimensión del estudio, con 
valores en las escalas de representatividad, 
comprensión, interpretación y claridad de cada 
pregunta en una escala del 1 al 3. A continua-
ción se presenta el significado de cada una:
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Tabla 3. Criterios de calificación 

Representatividad Comprensión Interpretación Claridad

1 = Nada representativo, 2 = 
Neutro, 3 = Muy representativo

1 = Incomprensible, 2 = 
Neutro, 3 = Se compren-
de claramente

1 = Se puede interpre-
tar de varias formas, 2 
= Neutro, 3 = Tiene una 
única interpretación

1 = Nada claro, 2 = Neu-
tro, 3 = Conciso/directo

Para ver la validez de cada pregunta 
se toma el criterio que cada pregunta debe 
tener la calificación mayor a 75%, por tal 
razón como se puede visualizar en la tabla 
4, se eliminan 4 preguntas demográficas y 

2 preguntas de las dimensiones, las cuales 
se presentan en este documento resaltado. 
Esto por no representar importancia según 
el criterio de los expertos.

Tabla 4. Calificaciones recolectadas de los expertos 

Items
Represen-
tatividad

Compren-
sión

Interpretación Claridad Total
Máximo por 

pregunta
Pondera-

ción

Demográficas 

D1 10 16 16 17 59 96 61%

D2 11 17 18 18 64 96 67%

D3 22 20 19 22 83 96 86%

D4 24 24 24 24 96 96 100%

D5 13 18 16 17 64 96 67%

D6 22 22 22 22 88 96 92%

D7 14 16 16 19 65 96 68%

D8 20 20 19 20 79 96 82%

Publicidad interna

PI1 21 22 23 18 84 96 88%

PI2 22 23 22 19 86 96 90%

PI3 22 22 22 19 85 96 89%

PI4 15 11 14 11 51 96 53%

Publicidad externa

PE5 22 19 20 21 82 96 85%

PE6 20 18 21 21 80 96 83%

PE7 20 18 19 19 76 96 79%

Publicidad en me-
dios tecnológicos 

PMT8 24 22 22 21 89 96 93%

PMT9 23 19 20 22 84 96 88%

Percepciones 

P10 12 11 10 10 43 96 45%

P11 22 21 20 17 80 96 83%

P13 19 20 19 18 76 96 79%

P14 22 22 22 19 85 96 89%

Actitudes        

A15 21 24 23 24 92 96 96%

A16 20 21 20 20 81 96 84%
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Como resultado de la validación del ins-
trumento de recolección de datos, este que-
da finalmente planteado con 13 preguntas 
referentes a las dimensiones de la publicidad 
en transporte público y del comportamiento 
del consumidor. Adicionalmente, se plantean 
4 preguntas demográficas que permite cate-
gorizar las respuestas de los encuestados por 
características representativas.

Análisis univariado y bivariado 

La investigación de la hipótesis se plantea 
por medio de análisis mediante el programa 
SPSS 22. En primer lugar, se realizó un análisis 
estadístico univariado de frecuencias, como 
respaldo para la comprobación de cada hipó-

tesis a continuación, se efectuó un análisis 
bivariado con una agrupación de cada una 
de las preguntas más representativas pro-
badas con el coeficiente de Spearman; para 
finalmente probar las hipótesis por medio de 
tablas cruzadas aplicando el estadístico de 
prueba de chi cuadrado. Los resultados de 
este análisis son los siguientes: 

Comprobación de la hipótesis 1 

Ho: La publicidad interior de los buses de 
transporte público de Rumiñahui no influye 
en la percepción de los usuarios de estos 
medios de transporte.

Estadístico de prueba 

Tabla 1. Coeficiente de chi cuadrado con SPSS 22

Valor Gl Sig. asintótica bilateral

Chi-cuadrado de Pearson 52,914 4 ,000

Razón de verosimilitud 38,364 4 ,000

Asociación lineal por lineal 22,292 1 ,000

N de casos válidos 383

Reglas de decisión 
Grados de libertad: 4 
α = 0,05
Valor crítico: 9,488

Si X2 > 9,488 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa caso 
contrario si X2 ≤ 9,488 se acepta la hipóte-
sis nula y se rechaza la hipótesis alternativa.

Prueba de hipótesis con valor p

Con un nivel de significancia del valor 
p: 0,05

Si p ≤ α se rechaza la hipótesis nula se 
acepta la hipótesis alternativa.

Si p > α se acepta la hipótesis nula y se 
rechaza la hipótesis alternativa.

Conclusión 

Según chi critico se tiene un valor de 9,488 
a 0,05 grados de libertad y un chi calculado 
de 52,914. Se puede concluir que la hipótesis 
nula se rechaza y por defecto se procede a 
aceptar la hipótesis alternativa demostran-
do así, que la publicidad interior de los buses 
de transporte público de Rumiñahui influye 
en la percepción de los usuarios de estos 
medios de transporte público.

Comprobación Hipótesis 2

Ho: La publicidad exterior de los buses de 
transporte público de Rumiñahui no influye 
en la percepción de los usuarios de estos 
medios de transporte.
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Estadístico de prueba 

Tabla 2. Coeficiente de chi cuadrado con SPSS 22

Valor Gl Sig. asintótica bilateral 

Chi-cuadrado de Pearson 86,914 4 ,000

Razón de verosimilitud 72,994 4 ,000

Asociación lineal por lineal 59,519 1 ,000

N de casos válidos 383

Reglas de decisión 
Grados de libertad: 4 
α = 0,05
Valor crítico: 9,488

Si X2 > 9,488 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa caso 
contrario si X2 ≤ 9,488 se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alternativa.

Prueba de hipótesis con valor p

Con un nivel de significancia del valor 
p: 0,05

Si p ≤ α se rechaza la hipótesis nula se 
acepta la hipótesis alternativa.

Si p ˃ α se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alternativa.

Conclusión 

Según chi critico se tiene un valor de 9,488 
a 0,05 grados de libertad y un chi calculado 
de 86,914 se puede concluir que la hipóte-
sis nula se rechaza y, por defecto, se proce-
de a aceptar la hipótesis alternativa. Esto 
demuestra que la publicidad exterior de los 
buses de transporte público de Rumiñahui 
influye en la percepción de los usuarios de 
estos medios de transporte público.

Comprobación hipótesis 3

Ho: La publicidad en medios tecnológicos 
de los buses de transporte público de Rumi-
ñahui influye en la actitud de los usuarios de 
estos medios de transporte.

Estadístico de prueba 

Tabla 2. Coeficiente de chi cuadrado con SPSS 22

Valor Gl
Sig. asintótica 

bilateral

Chi-cuadrado de Pearson 104,860 4 ,000

Razón de verosimilitud 80,123 4 ,000

Asociación lineal por lineal 69,508 1 ,000

N de casos válidos 382

Reglas de decisión 
Grados de libertad: 4 
α = 0,05
Valor crítico: 9,488

Si X2 > 9,488 se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alternativa caso 
contrario si X2 ≤ 9,488 se acepta la hipóte-
sis nula y se rechaza la hipótesis alternativa.
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Prueba de hipótesis con valor p

Con un nivel de significancia del valor 
p: 0,05

Si p ≤ α se rechaza la hipótesis nula se 
acepta la hipótesis alternativa.

Si p ˃ α se acepta la hipótesis nula y 
se rechaza la hipótesis alternativa.

Conclusión 

Según el chi crítico, se tiene un valor de 
9,488 a 0,05 grados de libertad y un chi cal-
culado de 104,860 se puede concluir que la 
hipótesis nula se rechaza y, por defecto, se 
procede a aceptar la hipótesis alternativa 
demostrando así que la publicidad en me-
dios tecnológicos de los buses de transporte 
público de Rumiñahui influye en la actitud de 
los usuarios de estos medios de transporte.

Conclusión de la investigación 

Los resultados de esta investigación mos-
traron con claridad que la publicidad imple-
mentada en los buses de transporte público 
influye positivamente en el comportamiento 
de los consumidores del Cantón Rumiñahui. 
Este comportamiento positivo de las perso-
nas beneficiará directamente a las marcas 
que deseen publicitar en estos medios de 
transporte.

Este estudio, además, resulto factible 
para conocer la percepción de los usuarios 
que se basa en las necesidades, deseos, va-
lores y experiencias vividas que tienen los 
usuarios o ciudadanía sobre este tipo de pu-
blicidad. De manera especial, se resaltó que 
la única manera de llegar al consumidor no 
es la publicidad tradicional (radio, prensa y 
televisión), especialmente a la población 
que pasa el día a día transportándose en la 
ciudad ya sea por trabajo o estudio. 
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